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La necesidad de elevar la calidad h'.lrnana y vincularla

con los aspectos económicos, sociales, culturales y tecno16g! 
cos del pafs hace evidente la necesidad de defin1r el tipo de 

educación que debe prorporcionarse a la poblaci6n, no impor-

tando las características que ésta c.enga. 

Partiendo de lo anterior es neces.::i.::-ia s~ñ.alar tanto la 

problemStica general de la educaci6n del pa1s como les probl~ 
mas espec1ficos de cada modalidad y nivel educativo. Tambi6n 

y como rasgo fundamental, en el pl.antcami.Qr.to de ciertas es-

trategias y 11ne;;;.s de acci6n que tienen como objeto el rcspo!l 

der a la problemática encontrada y las c3usas principal2s que 

participan en dichas situaciones, es necesario que a partir -

de las acciones orientadas al anál.isi~ y modificación de los

planes, programas y contenidos de es':.udios usados de acuerdo

ª las pol1ticas educativas hasta la =echa, ~=amuevan la nece
sidad de investigar y coordinar las acciones de cualquier pe~ 

sona o na.cteo de investigación Para realiza!." una planeaci6n -

y programación acorde a preservar, impulsar y difundir los -

implementos y recursos requeridos por la población. 

Todo asto me permite concebir que la educación formal, 

no formal. e informal t.ienen un papel importante den t:ro del. -

desenvolvimiento soc~~l y cultural del individuo, ya que cua~ 

quier tipo de investigación debe desempeñar al igual que la -

educaci6n un desenvol•,·iniento social tendiente a que se rea-

licen cuestionaroientos y criticas ta~to de lo ya realizado c~ 

mo de _!o_ quo se pretende lograr. 

Debido nl crecimiento demográfico se han tenido que 1~ 

crementar por las diferentes dependencias medid~s y modalida

des que ayuden a cumplir con los requerimientos de la pobla-

ci6r. que no tiene posibilidad de realizar una educación for-

m.:?.l, '!.o cu<'.!l h,:i. producido efectos"aue se 1-andesvj rtuado :-;e:: :3:h_ 
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ta de análisis y entendimiento de los mismos; problema que os 

necesario erradicar para lograr que esos sectores de la soci~ 
dad puedan incrementar sus niveles sociales, econ6m1cos, cul

turales, etc. 

Es por ello que se hace urgent-i.!' -;ue dentro de las pal!_ 

ticas educativas se señalen de manera más explicita, objeti-

vos tanto para su modalidad formal como para la no formal, -
vista ésta ültima como una posible alternativa de solucí6n al 

granproblema de extender oportunidades educativas a los sect~ 
res hasta ahora menos favorecidos; pues aunque no podemos ne

gar que éstas se han ocupado de ello, aan no se ha logrado e~ 

tablecer una clara diferencia entres una y otra modalidad de

educaciOn. 



I. EDUCACION FOR'<AL 



La historia de la civilizaci6n revela que la educaci6n 
es un hecho que se ha producido en todas las ~pocas y en to-
dos los pueblos coma funci6n esencial de la vida en sociedad. 
No obstante no existe un concepto Onico de educación e inclu
so un mismo teorizador ha dado diferentes dcf inicion~s y con
ceptos. 

Etimolóqicamente la pal.abra educación toma S,J sentido
del verbo latino educare --- crear, alimentar, instruir, ha-

cer crecer. Pero la palabra tiene su sentido opuesto de ex-
tracción: ex-ducere ---extraer, sac3r fuera, hacer salir. 

Por lo_que podriamos decir que al mismo tiempo que es 
un proceso de desarrollo de las posibilidades que estan late~ 
tes en el sujeto; es un proceso de incorporación de elementos 
del. medio hist6rico-social-cultura1. 

La educaci5n es un proceso autónomo si consideramos la 

actividad libre y creadora del sujeto; y heter6nomo si 5e ce~ 

sidera que est~ sometida a influencias exteriores, a coaccio
nes del medio nattJt:al y humano, as1 como a la presi6n de los

valores y bienes cuiturales que han de modificar inevitable-
mente su desenvolvimiento espont~neo natural.. 

Toda educación supone una finalidad, un estado indivL
dual o soci~l que se quiere alcanzar distinto del. que ei suj~ 
to tiene por naturaleza; y un objetivo m~diato o inmediato, -

próximo o distante, real o quimérico. 

As1 mismo por esencia es un paso de un estado a otro:
un proceso ~ue implica una rnodificaci6n; y que sé supone al-
canzar un desarrollo perfecto. Por tanto es un proceso que -
~-,~ ¿esarrolla ininterru.-npidiJ.mente en todas las etapas de 1a -

"-j_dat a través de las cual.es se va.pl.asmando y definiendo 1.a

perscr .. \lit.L1¿. 



La educaci6n tiene por objeto adaptar al sujeto al me

dio social en el que se desenvuelve, necesita de la sociedad

porque ésta le dara los medios necesarios sin los cualos no -
podr!a realizarse: es tambi~n un proceso dado por la sociedad 

para que la vida del hombre se desarrolle y se vea facilita-
da. (ll 

El desarrollo de toda sociedad está condicionado por -
el grado educativo alcanzado. Su educaciOn como pa=te deter

minante juega un papel esencial en su desenvolvimiento, cien
t1fico, tecnolOgico y por ende econ6mico. 

A medida que estas se desarrollan adquieren un mayor -
grado de complejidad, el cual habrá de exigirles una modific~ 
ci6n o una transformaci6n en su educación, lo que permitirá -

atender a sus necesidades-

A lo largo de toda la historia la educaci6n ha sido d~ 

da al individuo en tres modalidades b4sicas: formal, no for

ma1 e informal. 

Sin embargo ha sido la primera la que mayor importan-
cia ha recibido a ptsar de ser el modo de educación menos an

tig~o. (2) 

(1) Por lo antes mencionado es claro notar que la educaci6n -
es socializadora y la sociedad educadora, y que no hay -
sociedad sin educaci6n ni educaci6n sin sociedad: ambas -
deberán responder a sus necesidades de manera rec!proca,
as! como al contexto hist6rico-social en el que se desen
vueiven. 

(2) No podemos decir que se recibe uno u otro modo de educa-
cac~On1 es necesario aclarar que las tres modalídades es
tán ligadas entre si, aunque siempre va a predominar al-
quna. 



Dicha modalidad ha tenido que pasar por todo un proce
so, mismo que se ha venido dando a la par con los cambios po
l!ticos, econ6micos y socicles. 

La necesidad de ejercer un mejor control sobre ella 
incluso sobre quienes la reciben, ha conducido al hombre a 

planearla, organizarla, jerarqui::arla, institur::ionalizarla v

lcgislarla; asi como a asignarle funciones especificas dentro 

de la sociedad. 

En el caso especifico de la sociedad mexicana, las po
l~ticas educativas (J} adquiridas a lo largo de su historia -

han tenido que sufrir no s6lo modificaciones, sino tambi~n -
grandes transformaciones. 

Asi surgieron,pol!ticas educativas que dieron pauta p~ 
ra la vinculación de la educací6n con la ciencia, la tecnolo
g!a y aparato productivo. 

La reforma educativa (1970-1976) trajo consigo una se

rie de cambios en todo el sistema educativo, que jugaron un -
p.ipel dccioivo en 1.:i.s pol!ticas educativas precedentes y se -
enfocaron principalr:tcntc a su modalidad formal. 

(3) Las pol1ticas educativas tratan esencialmente las direc-
trices que señalan los gobiernos para su sistema educati
vo dentro de su política general: plantean los criterios
y la orientación que deben inspirar los fines, estructur~ 
c16n, organizac16n. contenidos, duraci6n, financiamiento
y ;ormaci6n docente, de cada nivel y aspecto del sistema
educativo, dentro del marco de los planos de desarrollo -
existentes. La vigencia de estos planteamientos suele -
ser breve, dado su acelerado ritmo de cambio que ocurre -
porque se da a la par de los cambios pol!ticos y de go--
bierno. 
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A partir de entonces 1a educaci6n C?Ueó6 re,,¡id..i. por la

Ley Federal. de Educación. e:xpedi.da e1 27 de noviembre de 197 3, 

en reemplazo de la Ley Orgánica de Educación POblica de 1941; 

y definida como medio fundamenta1 para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; como proceso per.nanente que contribuye 
a1 desarrol.lo del individuo y a la transformaci6n de la soci~ 

dad, y como factor determir..ante para la adquisic16n de canee~ 

mientas y 1a form.aci6n del sentido de solidaridad social ---

{ art. 2). 

As1 mismo se prescribi6 en dicha Ley que el sistema -

educativo debe permitir al educando. en cualquier tiempo in-

corporarse a la vida econ6mica y social (art. 6): se estable

ci6 un registro naciona1 de educandos, educadores, titules -

acad§micos y establecimientos educativos; y un sistema nacio

nal de cr~ditos, con la fina1idad de facil~tar la movilidad -

del "'estudiante (art. 25 VI, VII) .. 

Por otro lado qued6 dispuesto que la revalidación y -

cquLvalencia serta otorgada por tipos educativos, grados esc2 

lares o materias para asegurar 1a flexibilidad (art. 62 y 61): 

y se cre6 el sistema federal de certificación de conocirnien-

tos confornie a base~ pefectamc.n~e definidas que propicia:ían 

ia autodidaxia (art. 66) . 

vo: 

As~ se asignar6n funciones básicas al sistema educati-

1) Funcion acad~ca: 

a) Promover la e..:iseñanza, el aprendizaje, la inves
tiqaci6n y 1a di.fusi6n (art. 43). 

b) Desarrollar a.rm6nicam.ente la personalidaa del 1~ 

dividuo en los aspect..os f!sicos, intelectual, 

ético, estético, etc. (art. 5, ~O) • 



e) Facilitar en el educando e1 aná1is1s objetivo -

de la realidad mediante la armonización de los

conocímientoa teóricos y prácticos: y la apti-
tud de mejorar sus conocimientos (art. 5, 10,-
45). 

2) Funci6n distributivo-!lelcctivu: 

a) Atender la demanda de educación nrirnaria ofre-

ciendo oportunidades de acceso (art. 48, 10), 

b} Procurar la distribución equitativa de los bie

nes materiales y culturales (art. 5, VIII). 

3) Función económica: 

a) Mejorar el aprovechamiento social de los recur

sos materiales y la preservación de equilibrio
eco16gico (art. 5 VII). 

b) Fomentar la act~vidad cient!fica y tecnol6gica

con e1 fin de responder a la~ necesidades del -

desarrollo nacional independiente (art. XIII). 

4) Funci6n Socializadora. 

a) DesarrC"'-llar la conciencia naciona.l y el sentido 

de convivencia internacional. 
b) Alcanzar un idioma coman, sin menoscabo del uso 

de las lenguas autóctonas Cart. 5, II y XVII). 

e) Preparar para el ejercicio de la democracia --

(art. v, XIV). 

d) Fomentar 1a institucionalidad a través del con~ 

cimiento y respeto de las instituciones Cart. --

5, V). 

e) Promover la planificaci6n familiar con respeto

ª 1a. dig: ..... dad humana y a la libertad (art. 21J) • 
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A ambos nivel.es 1es precede 1a educación media, la --

cual. comprende 2 niveles: el medio básico que conocemos corno 

secundaría y que aún no ha logrado su carácter de obligatori~ 

dad a pesar de que es concebido como la Cltima oportunidad de 

adquirir conocimientos de manera sistemática; y el nivel me-

dio superior que reviste una serie de nomb=~s, pla~cs y moda

lidades de lo más variado; actualmente tiene carácccr tcr.;i.i

nal. o propedéutico, ambos nivel.es con una duración de 3 y/o -
4 años .. 

Posterior a ~stos tenemos el. nivel licenciatura cuyo -

objeto es preparar al individuo para que ejerza una actividad 

profesional en las diversas áreas de la ciencia, tecnol6gia y 

humanidades; sus planes de estudio tienen una duraci6n de 4 a 
años, aunque la m-..'1{or parte es de .l • 

Finalmente tenemos los estudios más elevados que ofre
ce el sistcra~ educativo~ el posgrado que comprende tas maes
trias, los doctorados y las especialidades, éstos tienen una

duraci6n de 1 a 4 años. 

No obstante,el gran desarrollo alcanzado porsu siste-

ma educativo, ~ste se enfrenta a grandes problemas en cada -
grado y nivel. 

Ante esta problemStíca se ha visto en la necesidad de

elevar la calidad de la educaci6n formal, replanteando los -
contenidos, los m~todos, los medios, los planes y programas -
de estüciio, etc., con el fin de conformar nuevos proyectos --

. curriculares. Aumentar el nt1rnero de planteles en todos sus -
niveles e incluso crear una gran diversidad de instítuciones

en las que se imparte todo tipo de carreras. 

Durante las últimas d~cadas, comcnz6 a implementa:· ;=;od~ 

delo~ educatívos d~ a==os paises, los cuales si bien es cierto 
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han contribuido a reaiizar mejoras importantes, t~~bién han -

redundado en serios problemas; uno de ellos, el m~s serio: 

1a mano de obra "calificada" que empez6 a formar, ha resulta

do disfunciona1 a las ne~esidades del sector productivo; as~

misrno y como consecuencia de ello, se ha producido un gran de

sequilibrio entre el n!imero de egresados y las necesidades -

prácticas del pa1s. 

Por otro lado, la gran tendencia de poner mayor 6nfa-

sis en los aspectos cient~ficos y tecnol6qicos de la educaciál 

ha restado importancia a su funci6n de socialización. 

Asi mismo, y aunque no podernos negar que el sistema 

educativo se ha preocupado por ello, existe actualmente un 

qran porcentaje de la poblaci6n que no ha recibido educación

formal lo cua1 i.mpide ingrece a1 mercado de trabajo. 

Podr1amos afirmar que son muchos los problemas que obs 

taculizan e1 desarro11o de la sociedad mexicana y que aan no

son contro1ados e incluso conocidos en su totalidad. 

Sin embargo, no sólo ~sta sino muchas otras del mundo

han comenzado a dar i.mportancia a una modalidad más dentro de 
su sistema educativo: la modalidad no form~l, vista ya como
una alternativa de soluci6n a muchos de sus problemas. 



!I. EDUCACIO!: NO .F'O?.z.i .. ::: .. r. 
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La modalidad educativa no formal ha sido vista, duran
te las Oltimas décadas como una alternativa de solución a los 
qrandes problemas que enfrentan los sistemas educativo3 actu~ 
les. 

Sin embargo no posee aan caracter!sticas blcn <lefLni-

das pues en muchos de los casos tienda a confundi!:"~ele con la 
modalidad formal o en el. peor de 01102 a n-:i poseer ~erti.~:ica

ci6n ante el sector productivo y la sociedad. 

Dicha mr:¡dal.idad surgió como una necesidad no sólo de -

los sistemas educativos; eino tambi~n de los sector~s produc
tivos de elevar todos aquellos aspectos cuantitativos y cual~ 

tativos, inVolucradoscon la producci6n. 

Como respuesta a la urgencia de hacer mejor empleo-

de los recursos materiales, naturales y humanos, hasta ahora
desperdiciados. 

Y, corno pretenc~6n a dar resoluci6n a uno de los pro-
blemas que más preocupa a los sistemas educativos actuales: -

brindar educaci6n a todos 1os sectores d~ la población, prin
cipalmente a los menos favorecidos. Siendo as~, ésta empez6-

a ser considerada cc:no compl.ementaria o supletoria de J.a mod!!, 

J.idad formal. 

Todo el.lo vino a exigir la existencia de innumerables
tipos de acciones y programas de educaci6n no formal, con fi

nes ~·diversos, y con grandes variables en cuanto a sus ca

racter1sticas. 

SLn embargo, y a pesar de que le fueron atribuidas ca
racter1sticas comunes a l.a modalidad formal, se definieron 

ellD =aracter1sticas propias que.la diferencian. 
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La educación no formal se dn comllnmcnte fuera del mar-
co operacional del sistema educativo, os decir, el aue com-

prende desde el nivel preescolar hasta el postgrado: por lo -
que no exiqe forma.1mente ,requisitos académicos previos. 15) 

La participaci6n en este t:ipo de proc;:::arnas cc!:iún:-•en'T'.:e

es voluntaria y de cor-e.a duración. Posee ,1.dcmás, una ";'=:u: -

diversidad de metodologias, medios y <.!nfo::;u0!l. 

Es intencionada desde el momento que persigue deter:ni
nados objetivos de aprendizaje y está respaldada por una or~~ 
nizaci6n previa¡ por lo que es estructurada~ organizada y si~ 

tematizada. 

Su principal objetivo es resolver los problemas y nec~ 
sidades de sus participantes, y aunque es persistente la ---
ideá que este tipo de educación es exclusiva de los grupos -
marginados y/o adu1tos, tambi~n la reciben niños, adolecente$, 
ancianos y todaS las clases sociales. 

Una característica importante de este tipo de proqra~d 
es su flexibilidad, pues su orgo:inizaci6n, horario, secuen~i~, 

c~c., debe ser 9ug~ptible a modificaciones de manera ~~l~ti

vamente sencilla. 

Por sus características y por el tipo de persor.as a -
quienes va dirigida, ésta debe tener para cada caso es?ec!=i
co su modelo curric:u1a.r respectivo, sLn embargo y a pesar quu 
durante los Qltimos años ha comenzado a recibir apoyo de la -
investiqaci6n educativa, aan no se ha logrado conforma= ~n ~~ 

(5) Aunque cabe aclarar que en muchos de ellos, es indispens~ 

ble tener determinados antecedentes académicos. 
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delo curriC'~lar que englobe la totalidad do sus elementos. y 

lo que e9 más, existen aan confusiones en torno a su concepto 
y sus características. 

Por todo lo anterior es fácil suponer gue 6sta modalidad 

no es complementaria ni supletoria de la modülidad Termal, -

pues además de ser más antigUñ que la segunda puede dccirGc -

que cual.quier persona que inclúso haya real.izaU.u estudios dr:!

postgrado también la ha recibido a lo larqo de su formac16n,

ya sea a trav6:s de prograrras de cllltura, recreación o dcpo!'."t:.e: 

o bien a través de programas de capacitaci6n y adiestramiento 

comdnmente impartidos por clubes e instituciones ori~adas o -

de beneficencia. 

No podemos afirmar que la modalidad formal y la no fo~ 

mai esten desligadas una de la otra, pues debido a la necesi

dad de cubrir la gran demanda educativ3;en nuestra sociedad -
se han incluido dentro del sistema educativo sistema5 abíer-

tos en todos los grados y niveles. 

Sin embargo, debido a las necesidades de 1os sistemas

educativos actualc!l y del sector productivo en aener<ll., esta

modaiidad ha sido dest.indda princ:!.p.:i.l~.C'ntr ~ los !lectores me

nos favorecidos de la poblac16n, quienes por sus condiciones

sociales y econ6micas carecen de toda pre~araci6n para desem

peñar alguna función dentro del sector productivo y la socie

dad. 

-Por otro lado, debido a que durante mucho tiempo se ha 

vP.nido considerando la alfabetización como un indicador bás~ 

co del ~esarrollo nacional, y debido también a que a6~ pe=si~ 

te la creencia a.e !:!l <lllalfnbetismo es el principal. obstacul.o p~ 

ra log:-:ir los objet.i.•1os de desarrollo, se han creado un sin-

neirne~o de progra~a~ y campnñas de.alfabetización, dirigidos -



princípal...~ente a aquellas persones qu~ tichen p~c~ o ~insuna 

educaci6~ formal~ lo$ cua1es tienen ccmo objct~vo, ~de~~~ de 
alfal;:,Qt.i.zar; brin.dar eapacitac::i.6n '.rocac:lonal y dom6st:icn; -
sus Qi:)jetivos i.ncl..uyen t.a.n-.hi.én el m~jora.-niento dQ l.a ~alt1d ":/ 

ei d~$arro1lo moral de 1~ participantes, ~mpuls~do~ pri~~~ 

pa.1.:nent.e, desd~ l;:i dt!cad.a dct los 40' s, por l.,, UNt~co, ou!,.•.¿r:

posteri.or.nente: creó CR~J\r. tCent:.J::'o Rl!gion;:¡l dQ Educ::lci6n ?l~-D_ 

damentAl para ~~Gr~ca t..atín~), 4~5tin~do ~ copac1ta= lo~--~ 
equipo$ de t:.raba)ado~es que actue.r1an on e5..::. tarea, ~~1 CQ:r:~ 

a preparar los rnatei:ta1cs. educati'1cs ada.pa~ados a ciart.:l.:: !l.•! 
cesidades ~ducütiva~~ 

OU.rant~ las dlt~~as d~eadas la mujer ha cmpe~~do ~ -
ocupar un papel. mtJ.y illltJOrtante no sOlo dentro de la zocicdo.d, 

sino ~amb~~n dent~o del &e~tor produetivo, lo que le ha ~~r
mi~ido una par~icipac~6n ~~s aetiva en los a~pect()5 ~~11ti-
eos/ ~con6m:icos y socía1es de 1a soc1edad en que se deseh
vuolve .. 

Actualmente ex.i.ste un porcent.aje muy el.evado di::? :r.i.;.~0-

res inc:<:>:poradas al. ::;¡e!!t:..or productívo. Sin emba.r-:;o l.3 ~:i.::•~,

p~rte d~ ~1las s~ des~peña e~ i3bc~es no ca1ifi~~d•~~ po~ ~ 

su .falta de px-ep.arac""6n, lo <:¡ue h.J. o:::on<l.ucid() a s.;::r et-je::-'..:. :le. 

disci:-i:mi.naci6n y ~xplot.ací.Gn, p%:'incl.palment~ en lo q1.ii:- ~.;. =-~ 

fiere a remunt!l:'aci6n. c:ondic:ion~s 1-~Pcro.l~s y p.;:,1~t1.c"1s C.e -
cont:ca"C:.aci6n. 

Esto ha despe~tado e1 inte~~s por da~ mayor priorida~ 
a l,os prog~b.mas de e.ducac::i6n !!o fC>nnal.,. de;;tinaclos a lo. mujer 
cuyo prlnci:pal. objetivo es mcjorax SU!i condicione~ de: vida~ ._ 

al..fabeti~arla.s y l.ograx:- una partic:f.paei.On mA.s aetj,va. dentro
de la p~Qduc~~6n. capa~itándó1aa y/o adiest~ándo1as ?3ra la
reai~zae~6n de unn ac~vidad especifica~ 
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As! mismo y a causa de que los grupos !ndigenas const~ 
tuyen actualmente una parte considerable de la poblac16n que

no participa de los bienes cultu=alcs creados ~or el hombrc,
ni de 1~ vid~ pol!tica, econ6mic~ y gocial del pa!s, se han-

creado una g:-an diversidad de !Jrugramas no form,'\le~ desti.na-

dos a ellos, que tienen como pri:1cipal objeti.vo intregrarlos

al cOOJUnto de la sociedad y loqrar que 6stos c:ont.::-i..buyan a -

su desa?:rollo. 

No obstante. el esfucr~o realizado no:::- atender a tiste

sector de la poblaci6n ha tenido ~ceo o ningún resultado; y -

la educación de estos grupos sigue siendo a6n uno de los qra~ 
des problemas. a los que han tenido que enfrentarse las socie

dades actuales, pues es dificil proporcionur educación y/o -

castellanizaci6n a la gran diversidad de gru9os existentes -

dentro de una sola regiOn ya que las culturas son tan varia-
das que es dif!cil lograr una homogeneidad en sus programas;

ª ello podr:Camos agregar que comúnmente dichos grupos habitan 

en lugares tot~lmente inaccesibles. 

Para la sociedad mexicana, el tiector agr!co1a y g&nad~ 

ra r~~ulta de g=~~ i~po~tancla, pues la ~run extcn3i6n de ~i~ 

rra, dpta para la ag.:icult:.uro y lo~ 1:.;CLi..i.~os Hüt.U.cdli.:..::. .:::.:,,¡;. -

los que cuenta, constituyen una parte iropo~tante en el desu-

rrollo de su econom!a, sin embargo son ~stos quienes princi-

palmente pertenecen a la clase proletariado, los cuales viven 

en las peores condicion.<es de vida. El nivel cultural es muy -

bajo y _s':1s mismas condiciones no les permiten tener estudios -

ni preparaci6n alguna para aprovechar ai máximo los medios -

con los que cuentan, aunado a ello la faltu de recursos econ~ 

micos no les permite emplear maquinaria apropiada: ni hacer -

uso de los grandes avances cient1ficos y tecnol6gicos. Todc

tJl.10 les conduce a. p=oducir exclusivamente par~ su autoconsu

mo, y ~ucha!J de las veces ni para "ello. 
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Esto ha originado 1.a nec:e!f:Ld.a.d de crear innu."n'?r:'lblcs -

programas; que -c.ienen ccmo finalidad ~c:'orar e1 t;n:oceso dr. lf'. 

producción "'::. la producci6n míslT'.a del ;igricultor y d~l ~Zln::i.Crc

ro; aplicar los avances cíentificos :r· tecnol6nicos cr:. la p.ro

ducc16n, estimu1ar 1-a rcsoluc16n de p:-cblcma!l a trav6s ¿e 1..~

acc16n grupal, =nejorar la diet:a famil.!.:ir; orQ.'l.r.iz.:\r .:i l<~ j\l-

ventud rural o aconsejar sobre problemas aqr1colns, c.:i.nad'='r0'', 

y desarrol.1ar ~~ capacidad de conducci6~ en los cam?cninos. 

Pese a ello, 1os prograr.?a~ han tenido un efecto li~i

tado y dependen en gran ~edida de la existencia de conCic1c-
nes socioecon6mic~s favorab1es; as1 como de la disponibl.l.id~h'!. 

de créditos, tecnoiog!a y comercializaci6n. 

Siendo as! l.os campesinos se han ví.sto obligados a -
aba~donar o vender su& tierras y emigar a las qrandes ciuda
des a ocupar 1os cinturones de :niseria, aurnen~r el gran n(l

mero de desempleadoB y a formar, si bien les va, ~ar:tc del -

sector obrero. 

Dentro dei s!stema produc~ivo ~l ~npcl del ohr~~~ ~s
~sencial.mente L~p~rtan~c, ?ues e~ 61 quien en 1ran ~~di~~ ~~ 

termina todos aquellos ;:ispectoa cuo.ntitati.vos "! cu<?!~"::lt:i."'.ros 

relacionado con ia prod~ccí6~. Com~r:.\cnta carecen de ~~dn -
tipo de preparaci.6:i. e incl.cso son ;;in4lfabctas, lo a•J.e t::-a~ -
corno conscc~encia que sean mal remunerados y carezcan de co~ 
diciones laborabies Captas para su desenvol.vi.inientc} :· !'."!"ár:-:

ticas de con trataci6n. 

No obstante, por 1a gran i..mportancia de la funci6n -
que desempeñan 1os empresarios est~ obiigados a porporcio-
narles dentro de sus centros de trabajo capacitnci6n y/o --
adiestra.miento {art .. 123, XIIl:), lo cua1 tiene como objeti.•J::i 
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elevar 1a cantidad y la calidad de la producción, benefician

do con olla no s6lo sus intereses, sino también los del con-
junto de la sociedad. 1\s:C. mismo, son ellos quienes como una

forma do estimulo a sus obreros tambi~n se auxilian de la ed~ 
cac1.6n no formal. para proporcionarles programas de cul.tura, -

recreación y/o deportes. 

f\. pes.:i.r de las grandes vcntaJa5 ~;u~ ~::s!:..::i. 1nodalid<ld ti=. 

ne para ser .:i.plicada en innumerables tipos de proyram.J.s y - -

acciones se hace necesar~o el invcs~ignr les ~edios M~~ prop~ 

cios para el cumplimiento de sus objetivos. 

As1 ante la incapacidad de atender tanta gente, prin-
cipalmente 1-a que demanda ser alfabeüzada y capacitüda par.::i. el. 

campo: y la falta de personal preparado para esta tarea se -

h~ empleado la radio; pues aunque se na estudiado la posibil~ 
dad de otros medios de comunicaci6n masiva - como la televi
si6n y las videocassctes--?ara la educación no formal, gene-

ralmente s6lo. la radio constituye una alternativa poco costo
sa y viable ante el recursos exclusivo de los medios audio~ri

sualcs y los materiales impresos. 

~lgunas de la razones por la5 cuales no se puede recu

rrir siempre a la televisi6n y a los videocassetes, ~on que -
no siern¡JJ:u .:;e disp,.....····· de la electricidad, de las instalacio-
nes necesarias para su producción -ademSs del costo de .:!.."':':--

bas~ y que los reccptore5 de la televisión son relativamen

te escasos. 

Adem~s, aunque potencialmente la televisi6n puede mej~ 

rar la calidad de los programas, el uso de ia radio con radi~ 
escuchas organizados, es más efectivo y barato. Esto no qui~ 
re decir que la televisión o los medios impresos estén exclc~ 

dos, como importantes para dar educación no formal, ya que --
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actualmente existen tambil!n programas de te.lcvi.sién C!UC algu

nas veces se auxilian de l.ibros o folle-tos impresos, n!'.'~ 

po.rcionar ya sea educaci6n btisica o capacita.ci6n~ 

Por lo anteriormefttc expuesto y por la or.:m i~pc:::t..an-

cía gue como alternativa de soluci6n l.i ~ducaci6n ne :'.crn;.:.i..:. -

?:'epresenta para los s:istcmas educativos, es comf,)ren~iblt.'! q•~--

exista un sinnWnero de instituciones involucradas en l.:i :::re:.

ci6n de este tipo de proqrnmas, tn.lcs como el DIF CS.istc!~.'.1 ·- ~ 

cional para el Desarrollo Integral. de la Familia); el ISSS7~

(Instituci6n de Seguridad Social. al Servicio de los Trab.:iJ¿L!·: 

res del Estado): INEA {Instituto Nacional de Educaci6n pa=, 
Adultos) ; IMSS ( Insti tute Mexicano del Seguro Social) ; CONt,;- _ 

(Consejo Nacional de Poblaci6n) y SSA (Secretaríü de Salubri

dad y Asistencia); entre otras. 

Por otro lado y debido a que esta modalidad se cree -

destinada a los adultos. ~e cre6 el 31 de diciembre de 1975 -
la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos1 en la que se est~

blece que la educaci6n general b~sica pa~a adultos, destina-

da a los mayores de 15 años que no hayan concluido la prima-
ria o la secundaria, forma parte del siste."Tla educativo. Se -

define cerno "una forlTta de educación e.xtracscolar que se basu

en el atitodi.dactis.cr.o y en la so.lidaridad social" (ar~. 2> y -

se prescribe como su objetivo principal que toda persona pu~

de alcanzar el nivel de conocimi.entos y h."lbilidades ec::uival1:-~~ 

tes al de la educací6n general básica, que comprende la pr l ;- ·:i 

ria y la secundaria {art. 4) (G). Para ello se establece '-i":~ 
toda persona puede promover la educación para adultos o ase-

sorarlos (art. 3). 

(6) Esta parece ser una contradicción de dicha Ley, pues en -
nuestro sistema educativo la educaci6n b~sica abarca has
ta el nive1 primaria. 
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En dicha Ley se establece que corresponde a la Fcdcra

ci6n, Estados y Municipios organizar los servicios educativos 

para adultos y auxiliar a los particularc~ en sus actividades 

de prornoci6n y asesoría (art. 6), sin embargo, que sólo el P~ 

der Ejecutivo Federal a trav~s de la SEP serj quien formule -

los planes y prorrramas, autorlce o elabore los libros <l~ tex
to 'Y matnri~le~ pedag6gicos, acredite y c8rtifique los conoc~ 

mientas, evaltl.e los planes, program;is y ·m6todos; '.l vigile el 

cumplimiento de la Ley (art.. 7). 

Indica que el educando una vez registrado organizará -

su aprendizaje en forma individual o en círculos de estudio y 

avanzarfi scg~n su capacidad y posibilidades de tiempo {art. -

12), con la ayuda de asesores (art. 13 a 15) y 1a SEP acredi
tar~ los conocimientos adquiridos (art. 17). As! podr~ cent~ 
nuar sus estudios en la modalidad escolar o en la extraesco-
lar (art. 18) .. 

Estab1ece adem&s las bases pa=a que las dependencia~ -
gubernamentales, Instituciones educativas y en particular las 
de educ<lci6n superior organ.i.cen servicios de educación de - -
adultos, y para que se acredite a los estudiantes com~ servi
cio social su participaci6n en estas tareas {art. 21 a 25) • -
As! mismo se establece que los empleadores, comisarios ejida
l~s y bienes comunales podrán propiciar el establecimiento de 
este tipo de servicios (art. 27), sin prescribirle como obli

gaci6n. 

- Sin cmb.:i.rgo, '::l debido a que como ya se mencionó, la -
educación no formal, no s6lo la reciben adultos, es de suma -

irnpo=tancia el que sea también legislada en todos sus aspee-

tos, tipos y niveles. 

As1 mismo, se hace urgente, que sea incluida dentro de 
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las pol1ticas educatívas precede~~~s de manera ~as explicita. 

Debemos consídcrar que .!...a educaci6n no formal e!J de -

gran importancia pa=a eL desarro1.lo de nue~tras sociedaü·.::~, -

aunque al ser puestas al sc:::vicio d-e l..os interencs de p::irtP_: .. 

lares, en deterninado riomento .se ':;..aga mal. '.lSO de ellas, : "-;.~

tes de contribu!.r al. dcsar':'."ollo f:t<:~al del tndivid"..Jn se !·~

mecanice y someta. 

Bien es cierto, que la edttcac:i..6n no for~al ·Jctu<i.l:ne!~t·.'.! 

tiene grandes defi.ciencias, pero por los resultados obt~r..:..00 .. • 

hasta ahora y por 1as grandes ve..~tajas y desventajas qu~ ofr~ 

cen, debe ser objeto de mayor ín~est..fc¡aci.6n principn.lmc.-:-!t.e •:r: 

lo que se refiere a todos sus aspectos de planeaci6n, :-.-:-T'!.fi i.-

zaci.6n, apli.caci6n, conducci6n, eva.l..o.aci6n,. etc., ['':.les :->.-:-.!-: --

ell?s quienes van a determinar e1 éxito o el fracaso de su~ -

acciones. 

P..ctua1mente son pocos los estudios encaminad~)s cr.. l.:! -

elaboración de metodo1oq.1as propias para la elaboración ::-;,., -

curr1cul.os de este tipo,. lo que ha propiciado grande~> ..:..im:.t'"1-

._:Lones en la aplicación y cut:Jp.L:: . .:z:ien.to de sus OOJe':::..ivos. 

Aunque no pode:uos negar q:.::e !':t.a habi~o quien s~ ocupe -

de ello, lo Gnico que se ha venid~ 'h..aci~~do sen adaptaciones

de 1.as metodoloq:ias propuestas pd.CQ. el. .:!..i.scño :=e ".:":.:.=:-!c1.l!':'"" -

de la educaci6n focza1. 

Partiendo de estas hip6tesi..s considero importante La -

creaci6n de una propuesta sobre diseño curricular para la ed:;,, 

caciOn no formal. 

Asi, una vez estab1ecida su. llportancia en 1os capitu

las anteriores,. en los precedentes ccmenzar~ por analizar ~os 
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elementos más importantes aportados para la elaboración de -
curricu1os en la educaci6n forma1; para posteriormente anali
zar los retomados en la educación no tonnal (a través de una
investigaciOn de campo) y concluir con mi propuesta. 



rr:. DISEílO CURRICULAR. 
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El t~rmino curr1culo en toda su familia de derivados,
como curr~cula, curr1culo, curr1culums, curricular, cte. es -
de origen latino. 

Según sus raíces etimolOgicas se deriva de la palabra
correre que significa correr. <7> 

Este t~rmino comenzó a Utilizarce desdo la Edad Mediü
y se 1e empleaba como una lista de materias o contenidos, o -

como 1a seriación de les estudio5 rcali=~düs en la escuela. 

•con este significado el de conjunto de disciplinas o

de conocimientos a memorizar, el término curr1culo fue usado
hasta el siqio XIX". (B) 

{7) Subsiste en libros y revista especializados los t~.rminos
curr!culum y curr1culo, el primero latino y el segundo e~ 
pañolizado. Sin embargo, el problema más serio lo cons-
tituYe el plural donde se uti1izan los 't=urr!cula" hasta -
los "curr!cu1ums''. En esta cuestión como en muchas ot:as, 
los criterios deben basarse en la corrccci6n no en las -
preferencias, de tal modo que sugieronuescconsidere vali
do lo apuntado por Manuel Seco en: Diccionario de Dudas -
de la Lengua Española. Madrid Aguilar, 1979 p. 105. 

"O'Ors, acertadamente españoliza la Palabra en la forma -
currículo.. Con ello se evita el plural del 'burr!culum"
que vacila entre ül latino curr!cula, el bárbaro curr!cu
lums y el invariable curr!culum". 

En el prc~entc trabajo manejaremos por tanto curr!culo en 
singular y curr!culos en plural. 

(8) Nelly Moulin. Concepto de currículum en Curr~culwn, Re-
vista especializada para Am~rica Latina y el Caribe. 
Año 2, nWnero 4. Dic. 1977 p. 13. 
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Sin embargo fue hasta el siglo XX que e1 estudio met6-

dico del curr!culo se inicio los Estados Unidos con las --
obras de Franklin Bobbit, el cual utilizaba este término corr.o 

un conjunto de experienciil3 de aprendizaje. 

Tradicionalmente el término curr1culo ha sido conside-
rado como s.in6nimo de Plan de Estudio, PL!ncs .:::• Progr~mas de

Estudio o bien como Curso. Desde mi punto de vista ésto es -

correcto siempre y cuando quede subordinado al conjunto de a~ 

tividades que permiti;:n planear llls acciones educativas, su -

concepto conlleve la definición de objetivos, contenidos y m~ 

todos; se contemple la relación educando~educador~conteni-

dos; se suponga la determinaci6n de elementos administrativos 

y humanos, Oeterminen en él calendarios, horarios y duraci6n. 

As1 mismo se le han asignado a éste una gran diversi-
dad de significados, entre ellas las más comunes: 

i. Los que consideran que el estudio del currículo de~ 
de diferentes puntos de vista (ideolOqico, cient!fi 
co, filos6fico, etc.} se enmarca dentro de las cie~ 
cias soctales, pues a pesar de ser un campo propio

de la pcdagog1a, necesita auxiliarse de los aportes 
que le hó.n brindado, la psicolog!a, .la administra-

ci6n, la aocioloq!a, la filosof!a, etc. 

"En sentido amplío curr!culo es el área de las cie~ 
cías sociales referidas a la formaci6n y el reco-

rrido del camino para lograr aprendizajessistema-
ti::ados". <9 > 

(J¡ L6pe;: de Georgf:;! Hilda .. Citada por OEA-P:;;:::DE. Glosario -
csp~c~alizado Ce Curr~culo, Carácas Ministerio de Educ~-
ciGn - OEi·. 1 1981 p. 2. 
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2. El que lo utiliza corno un conjt1nto de actividades -

previas a1 acto educativo. 

" Es el conjunto de acciones planificadas para la -
reali:zaciOn de los aprendizajes. " {lO) 

3. El que lo concibe como un producto de la planea-
cí6n: Documentos programáticos. 

Planes y Programas de estudio con sus disti~ 
tos componentes". tli) 

4. Y e1 que lo enuncia co~o la implementaci6n o apl~ 
caci6n de lo que se ha ido planeando: 

"Se aplica •••• al estudio de lüs teor~as acerca 
de como producir el encuentrode la persona, la
sociedad y la cultura ..•• en vista a lograr ca~ 
bies intencionados de conducta individual y so
cial¡ de los modelos para operacionalizar eso~
conceptos y del empleo de estos instrumentos en 
el planeamiento, implantaci6n ....... " <12) 

(10) Magal. A1tuve y otros. Citado por OF..A - PREDE. Glosa
rio especial.izado en curr!cul.um. Cara"cas. Ministerio 
de Educaci6n - OEA. 1981 p. 70. 

(11) Magal. Al.tuve y otros. Idem p. 70. 

(12) Arango Martha. "A1qunos lineamientos para diseñar un -
curr!cu1um auténticamente latinoamericano". En infor
me final. del. Seminario Mul.tín3cional de curr1cul.um. -
V. rI. Caracas. Ministerio de Eduac16n - OEA, 1975 -
p. 58. 



S. As1 miarno hay qui~nes lo CQnsi.de~an como un conjun
to de ele~entos interrelacionados. 
" Administración e ~nfraestruetura, plan~n y pro9r~ 

mas d~ estudiQ •• ~. persohal doc~nte y a~umnaa1 e~ 
muni.dad, !:JOn E?hnnE?nto~ qu~ a-n Sil int<lraec:i6n e 
int:.erre-laci.6n caré:lctcrizan al. cu:rr!culum" tll) 

6. Y. qui.~nes lo consi.det:an como ·l;,. definic::i6n d1.:: me ... -

tas, objeti.VOfi "j,' la salcl'.:c:i6n d~ lo$ clt'?mantcs que,,.. 

poaibilítan su conuecuci6n. ~n~!a de Ibarrela, soa 
ti~ne ai r~ferirse a disefio curricular: 

" ~roceso mediante el cual se seleccionan cont:.eni-
doa, objetivos de en$eñanza - aprendizaje, activi 
dades, métodos, ca1endar1os y formas de evalua~-
ciGn, bien sea para un curr1culo 6 plan da ~st~-
dios, ~ para un p~ograma esp~c1fico: cu~so, mat~ 

ria o asiqnatura" Cl4) 

1~ Otros autor~s af~nnan que el cur~iculo debe comnre~ 
der l~s elemencos organi~attvos d~ la función esco
lar, tale$ co~o calendario, horario$ y dura~ión. 

Asi por ej~mplo, Marklund apunta que el t6rmino cu
Lr1c:ulo -::~:::. .. prende como el primero de .tres n:Lvelf3EJ -
pr1nci.pal.e~'! la: 

{13) ~aqai Altuve y otros. Idem p. 70 

(l4} C~tadQ po~ SEP. ~erm~nolag1a de lo$ sistema~ ab~ertos -
á6 ·educación en México. M~xico SEP, iss1 p~ 44. 



" Estructura externa da La escue1a, sobre todo en
cuanto a ntlm.ero de grados, eeapas y divisiones de 
diferentes cursos ae estudio• cisi. 

Incluye en otro nivel los horarios. 

S. Por su parte Martha ~ango a1 en1~star la3 dimensi~ 

nes de1 diseño curricular establece que es~as so~,
entre otr3s, las Eunciones del educador y del edu--
cando, as1 como las caracter!aeicas del ambience de 

aprendizaje. 

9. Otros autores sostienen que el curr!culo se refiere 

a los aprendizajes generados por la escuela y por -

los programas educativos. Josa A. Arnaz resume, ~

su manera, alqunas de las ideas presentadas y ejern

plif~ca este aspecto ast: 

" La mayor parte de las definiciones de curr!culum

pueden ser clasificadas en tres grupos segdn su re
ferencia a las experiencias de aprendiz~je que ocu

rran en una instituci6n educativa: a) E1 curr!=u-
lum es un plan que orienta la se1ecci6n de las ex-

periencias de aprendizaje: b) El .currículum es el -

conjunto de las experiencias de aprenCizaje¡ e) E1 

curr~culum es el resu1tado de las experiencias de -
aprendizaje" <16 > 

10. Fina1mente el curr~cu1um seg~n muchos autores impl~ 

ca tambiAn una concepci6n de lo que es el hombre, -

de les fines de la sociedad, y e1 papel que juega -

l.A educación. As1 es posible hablar de diferentes-

(15) Opus cit. p. 22 
(16) José A. Arnaz. La olaneaci6n curricular. M~iGo, Ed. -

Tril1as, 1981 p. 
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curr!culos conceptuales en función de escue1as filo

s6ficas y/o de corrientes pedag6gicas. Conocer con

presiciOn la concepción en que se fundamenta el cu-

rrícu1o, permite prevcer la na~uraleza de los resul

tados. 

Por otra parte, el t6rmino curr!.culo, ~egC.n muchos au

tore!l puede ner agrupado •.!:1. tr~s posic:ii::inc~;: 

1) La primera en la que se consider~ al currículo como 

conjunto de conocimientos que dcber5n impartirse, y 

que desccibe o prescribrc el contenido y los obje

tivos de la enseñanza, pero que no contempla los m~ 

todos, los recursos que habrán de emplP.arse en el -

proc7so, ni los facto=cs estructurales que lo ro--

dean. 

2) La segunda en la que se considera dentro del currí

cul? objetivos, contenidos, m~todos y procedirnien-
tos de manera interdcpendiente conformando una es-
tructura unitaria, un todo orgánico. En c1la la n~ 
ci6n curr1culo es usada como sistema curricular en
el cual se contempla la necesaria organizaci6n de -

m~todos y procedimientos para la ejccuci6n del plan, 

en funci6n de la metas propuestas. 

3} Y la tercera en la que se establece que en un currf 

culo debe indicar todos 1os elementos de la segun-
da posición, pero también incluir los recursos dis
ponibles, las caracter1sticas del educando y las -
formas propuestas para la evaluación de l'os aprend!_ 
zajes con miras a la apropiaci6n de un objeto de e~ 
tudio~ En esta se hace referencia al curr1culo en

relaci6n con un determinado campo de conocimiento,
y un ámbito institucion.a1 y particular; es decir,--
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circunscribe 1a dimensión de un currículo, por un l~ 
do a la problemática espec!f~ca que tenga: y por el
otro a la condiciones existentes de su contexto~ 

Centriindonos en esta Qltima posici6n la cual será rct~ 
mada en los capt.tulos preceee:i.t~c, pcé!:=-c.:nos analizar entonce~ 

el porque de cada uno de sus el~~entcs y sus principales 3po~ 

tes a la historia del currículo, los cuales dar~n la pauta p~ 

ra la elaborac16n de los cap1tulos síguier.tes. 

La cuesti6n curr~cular comenzó a desarrollarse en los
Estados Unidos a principios del siglo XX con J. Dewey, quien
comenzó por decir que de la cuestión curricular se derimia el 
problema de relacionar al niño con la cultura adulta, a tr3-
vés del trabajo escolar; por lo que una teor!a educatii:a de-

b1a lleqar a facílitar y volver m~s eficaces las relacione3 -
rec~procas entre el niño y la cultura. 

Basado en una teoria pragmática ~firmaba que deb!a ha
ber una reconstrucción continua cnt=c las experiencias siem-
pre cambiantes del niño y las verdades organizadas, que "·en-

dr1an a ser sus estudios y la cult~a sintetizada y crgan.izil.

da en los programas: todo lo cual cont=ibuir!a a que éste or
ganizara su p::op:!.o ::iu.."'ldo personal d.fectivo •. 

Posteriormente Franklin Bobbit aport6 lo que pcdr!a -
ser la primera definición de curriculo y plante6 que la cues
tión del mismo se asoma a la modernidad de la pedagogia ncrt~ 
americana jalada por dos fuerzas: La fi1osof1a y la adminis
traci6n. Para ~l el curr!culo venta a ser la serie de eKpe-
rienc~as que los jóvenes y niños debían poseer para alcanzar
los objetivos. 

A partir de 1a d~cada de los SO's empezó a hablarse de 
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una teorta curricular al ponerse un gran 6nfasLs en todo lo -

refe~ante a 1a educación, as1 1a teor!~ curricular se inici6-
en concordancia con Las necesídactes de la época. Sus princi
pales representantes fueron Tayler (1949) e Hilda Taba (1962} 
en los Estados Unídos. 

Tayler trató de proponer un método racional par~ enca
rar la cuest16n curricular. Retomando ~spectos de Bobbit y -

Dewey propuso hacer un an~lisis de la vida contemporánea, de

donde se clesprender1an los objet1.vos; b.::i~rn.do en 6sto establ~ 

ci6 que las bases para la elaboración de objetivos en un pro

qrama de estudios se encontraban en las carencias y necesida

des tanto d~l educando como de la sociedad, por lo que los -
trabajos realizados cQn tal fin debertan constar de dos par-

tes tendientes primero, a establecer la situación actuai de -

los educandos, y segundo a comparar esa sítuaciOn con las pa~ 

tas aceptables que permitieran ubicar esas carencia y necesi
dades. As1 la base primordial de loa objetivos deb1a estar -

centrada en el interés del propio estudiante, e1 cual deb1a -

primero identificarse para 1uego se:r.rir como centro do aten-

ci6n de los ~ñut:adores-

Por ot~a parte, el analisis de la vida contemporánea -

perrn.1tir1a señalar a la enseñanza objetivos que se relaciona

ran con las condicionas y oportunidades que esa vida brindaba 

para la aplicación de esos tipos de aprendizaje. 

Siendo as1, y aunque no lo estableció a~pl1citamente,
plant'"'é5 la idea que para la elaboraci6n delcurr!culo era nec~ 

sario basarse en una filosof ra de la educación y en una t~o-

r1n t'ISi.ColOgica. 

Como un seguimiento a la propuesta de Tayler, ailda -

T:ü'ld. ~!'3t"J.bleci6 la neceaidad de la existencí.a de una "t:t;aría -
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curricular la cual deb1a responder a una f ilosof ia de la ens~ 

ñanza y a una filosof1a de la sociedad, mismas que deb1an dar 

respuesta a sus necesidades. Debido a que los elementos que 
hab1cnsido planteados hasta entonces carecían de organizaci6n 

elabor6 la primera mctodolog!a para el diseño de currtculo,
en la que estab1eci6 los siguientes elementos: 

l. Oiagn6stico de necesidades. 

2. Formulación de objetivos. 
3. Selccci6n de contenidos. 

4. Organización de contenidos. 

S. Selecci6n de activ~dades de aprendizaje. 
6. Organización de actividades de aprendizaje. 

7. Dete.rminaci6n de lo que se habr1a de evaluar y de -
la manera y medios para hacerlo. 

Todo lo anterior marco la pauta a seguir en M~xico, s~ 

lo que su estudio apareci6 como especíal.Jnente significativo -

en la Educaci6n Superior, como resultado de la gran problemá

tica pol1tica y social que se viv~a en este nivel a finales -

de los 60's y principios de los 70's¡ y por la falsa conceo-

ci6n, que hasta ahora subsiste, que en c~tc nivei habr!a de -
generarse la mano de obra calificada que el sector product1vo 

requiere, sin tomar en cuenta la gran influencia de los ante

cedentes acad~icos. 

As! dentro del estudio del curr~culo empezaron a invo

lucrarse aspectos de tipo pol!tico. 

Las actividades, las formas de organización y los con2 

cimientos fueron cuestionados y, en algunos casos, se llega-
ron a p1antear experiencias ·pedag6gicas basadas en nuevas fo=: 

mas de concebir 1a educación, la cultura y la funciones mis-

mas de la universidad. 
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E1 principio que mayor importancia tuvo entre la iz--
quierda fue a ampliar los servicios educativos, extender és-

tos a los sectores m9nos favorecidos de la población y facil! 
tar con ello el acceso de hijos de obreros y campesinos a la
enseñanza superior; creándose con ello la descentralizaci6n

. educat~va y un sinnt\.tnero de instituciones de oste tipo. 

Todo ésto trajo consigo un crecimiento acelerado en la 
matricula lo que vino a redundar en que la atención a la de-
manda respondiera más al expontaneismo que a la busqueda de -
alternativas en materia de curr!culo, asimismo, los egresados 
cayeron en el subempleo o desempleo, problema .de dificil. sol.~ 

. ci6n hasta nuestros d1as. 

Como re~sultado de esto surgió la Comisión de Nuevos M! 

todos de enseñanza creada en 1969 y modificada en 1970, en la 

UNAM, la cual estuvo a cargo de Raquel Glazrnan y Maria de Ib~ 
rrola. 

El plan de Estudios <17 > qued6 definido como: 
n La s!ntesis instrumental mediante la cual se selec-

cionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza, 

todos los aspectos de una profesión que se conside-

ran Social y culturt1.lmente valiosos y profesionalme!!_ 

te efi.cientes". (18) 

El plan se constituir1a entonces como "efecto de una -

serie de decisiones sobre los resultados finales que se pre-

tend1a~· alcanzar con la formación de los estudiantes, la for-

(17) Como fue manejado, en lugar de curr!cul.o. 

(18) Glazman Raquel e Ibarrola Mar!a. Diseño de P1anes de -
estudio. CISE-UNAM, México 1978, p. 13. 
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ma, e1 orden y e1 tiempo en que se van a alcanzar; los recur

sos que se 1ban a uti1izar para e1lo !" el método con que sa -

iba a evaluar el propio plan de estudio y el aprendizaje de -
los alumnos". C.19 > 

La propuesta se centro en 1a utilizacidn de loa objet~ 
vos de aprendizaje y se for:nul6 en cuatro niveles: 

r. Un primer nivel metodo16q1co centrado en un conjun

to de actividades, es decir, en la rocopilaci6n dc

informaci6n, la de11.mitaCi6n de a~ternativas, el e~ 
tableciciento de criterios para validar y ele9i~ al 
qunas de ellaa7 y 1a se1ecci6n de los recursos ade

cuados para llevar a la practica la alternativa se

leccionada. Por tanto todo ello seria realizado -

con relaci6n a los siguientes fundamentos del plan: 

a) .El contenido formativo e informativo propio de

la profes1.6n. 

b) El contexto soc:ial, econ6mico, po1!tico }~ cult!:, 

rnl. 

e) La 1.ns~.1 tuci6n educa.ti.va. 

d) El estudiante como sujeto de ·aprendizaje. 

II. El segundo nivel metodo16gico consistió en la reco

mendación de s1.ntet:1zar todos los an411sis anterio~ 
mente rea11.zados mediante la definici6n de objeti-

vos de enseñanza - aprendizaje. Estos vendrian a-

ser e1 conjunto de enunciados que representar!an -

los comportamientos más complejos y los contenidos

m4s amplios que se pretend!a dominar a los estudia~ 

tes, e ir!an desde los objetivos generales hasta -
(19) Idem. p. 13. 
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los espec~ficos. 

III. El tercer nive1 metodol6qico de la propuesta consi~ 
ti6 en la evaluaci6n cont.inua. La eva1uaci6n con~ 
tituir1a la parte fundamental de todas las decisio
nes sobre el plan de estudios. Se defini6 a la mi~ 
ma como l.a compa:aci6n de la realidad con un modele, 
el cual podr1a ser externo o haber sido elaborado -
Por e.l propio diseñador, y ser.!a la representa-··

ci6n del p1an de estudio; su principal final.idad d~ 

b1a ser el control de los procesos a partir de una
bdsquec!3 de coherencia planteada como principio de
traba.jo, sus criterios serian la vigencia, la con-

qruencia, 1a viabilid.ad 1 la continuidad y la inte-
graci6n en el plan de estudios. As! mismo en Aste
nivel se planteaba la necesidad de una revisión pe
ri6dica de sus Lundamentos. 

'LV. Pina1mente, el. cuarto nivel metodol6q.1co consist.!a

en la part.1cipaci6n de todos los sectores de la in~ 
tituci6n conforme a un modelo de organizaci6n del -
cuerpo diseñador del p1an de estud.10 que inclu!a -

una ccmisi6n coordinadora, u.na unidad tácnica de i~ 

fo:rmaci6n y archivo: y una serie.de equipo de t~ab~ 
jo formado por representantes de todos los sectores 

de la comunidad .. 

De acuerdo con todos estos niveles metodol6qicos, la -
propuesta conducir!a a un plan de estudios, objetivo, veri=i
cable y sistem~tico. Apartando as~ importantes elementos que 

antes no hab1an. sido retomados. 

Es hasta mediados de la dt!icada de los 70 • s en que se in:.-
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ci6 el desarrollo de las elaboraciones teóricas - metodológi
cas, que partieron de bases conceptua1es distintas a las de -

1a pedaqog1a norteamericana. As1, el ámbito .curricular adqui 
ri6 una dimensión que iba m~s alla del trabajo en el aula. 

Surgi6 entonces 1a perspectiva de retomar el estudio de la e~ 
tructura socioecon6mica, la relación universidad sociedad y -

el an4lisis de la dinámica profesional. 

El trabajo que inició con este dltimo planteamiento se 

qener6 en la UAM - Xochimilco en 1974. Ten!a como propuosta

una metodoloq1a cient1fica y pedagOgica que uniria la docen-

cia, la investiqaciOn y el servicio a partir de una enseñanza 

con problemas de la realidad extraídos de las pr4cticas prof~ 
sionales pre~entadas por la divisiOn del trabajo. 

El eje sobre el cual se movi6 esta alternativa fue el 

concepto de Objeto de TransforrnaciOn (O.T.) el cual adquiri6-
dos dimensiones; La cognitiv~ que se apoy6 en una epistemol~ 

g1a cient1fica, y la social que se apoyo en una concepción -

del mundo. 

El. abordaje del o;T. qued6 plantea.do como una dinámica 
continua, un di4logo continuo entre l.a realidad en movimien

to y el sujeto¡ parti6 de la realidad y trato de superar sie~ 

pre el empirismo: Por tanto la dimensi6n cognitiva vino a 

traer consecuencias en el nivel educativo, tanto en el qué y

también en el c6mo enseñar 7 aprender; junto a la dimensi6n -

cognitiva del objeto de transformaci6n iba unida la dimensiOn 
social"',. ·as1 este fué visto como un proceso social. reproductor 

de las ideologías de las ciencias del conocimiento. 

Con todo ello el O.T. adquirió su socioloq!a y su pr4~ 

t~ca, invOlucrando asi el proceso cient11fico tácnico y su e~ 

se:1.:inza con los procesos socioeco116micos, sentandose con ello 
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las bases para l.a Ct"eaci.6n de un nuevo proyecto: ''El Sistem.:i 

Modular"; que se fundamentó en el materialismo díal~ctico ce

rno pos1c16n filosófica. En ei s~ consideró ~uc todo conoci-
~iento equival~a a una actividad individual y social. El su
jeto quedó entendido como sujeto cognoscente, por tanto loe -

objetos de la realidad que e1 sujeto debla conocer, ve~tan a
scr l=dive:::-sas habil.idades, laR destrezas y c1 Jilanoja do i.n

formaci6n que le aervir!.an para resol.ver los problemas de 1.::.

práctica profc~ion~l-

La invcstigac16n cient!fica obliqar!a al alumno a bus

car la i.nformaci6n te6rica, ·sistemati:.:ar sus observaciones -

de1 medio hatt,ibiente y en un esfuerzo de razonamiento contra-
restar l.os el"ementoe de la teoría con la pra.ctica y viceversa. 

El Sistema Modular en oposici6n al modelo pedaq6gico -
tradicion_a1 se caracteri:;:6 por ser critico, global y .:ictivo. 
Tenia como objetivo enfrentar al alumno desde el. inicio de su 
carrera a problemas concretos de su práctica profesional por
medio de la investigec!6n cient1fica de cada uno de ellos, -
tanto bibiiográfica como de campo. 

Corno m~todo pedag6g1co abarco: 
a) El diseño de plan de estudios. (Diseño Curricular}. 

b} El diseño l~ cursos o módulos. {Diseño Modular) • 
e) La docencia- {Opcraci6n modular). 
A diferencia de la fQrrna tradicional del diseño cur~i~ 

rricular, hasta entonces manejada, el Sistema Modular piante6 
que taJ."diseño deb1a sustentarse en un trabajo curricular de

nominado Marco Te6rico de referoncLa de la carrera, en ei - -
cual sintetizarian, analizar!an y reportar1an los datos obte
nidos y / se inclu.ir!a; 

1. El análisis del desarro1l.o te6rico de la pr.'i.c··::..:;:i -
,profcs.ional en relación con área productiva e:-, ¿,_"::;-
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de se inserta .. 

2. El análisis del desarrollo histórico de la fo:-ma--
ci~n educativ~ de dicha profe~i6n. 

3. E1 an~l1sis de las formas de pr~cticaa prcfas!ona-
les vic¡ent:.es. 

La investiqaaiOn que da.r1.a. ori.ge;1 .".t.l Marco Teórico de

la carrera debta poseer las s~guientes caracter!sticas: 

l. Tener un caracter histórico y ~con6mico. 

2. Ser interdicip1inario .. 

3. Ser exploratorio. 

Una v~z definidos ios objetivos de transform.ac~6n p~ra 
cada m6dulo, se proceder!a entonces a diseñar m6dulo 9or m6d~ 
lo. 

La investiqac16n de dicho m6du1o debia tener ias sí---
9u1entes caracteris~icasi 

1..-' Ser pedaq6qico ya que debt.a tener corno obJo:tivc '1<:"

sarrollar una carta descri~tiva o módulo en donde -
e1 estudiante y e1 docente se quiar~an para desarr~ 
llar y realizar todo su trabajo modular. 

2. Ser interdiscipl~nario ya qu~ el equipo de diseño -
modular deb1a escoger la bibliografía de diferentes 

temas, m!s adecuada; las técnicas de laboratorio o
cl~nicas más con~enientes; los pasos metodol69icos
a seguir y ias técnicas didácticas y de evaluaci6n-
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académica más recomendable para cerrar el módulo. 

3. Ser exploratorio ya que dcb!a concluir con hipOt~ 
sis a constatarse. 

Los componentes básicos del m6dulo impreso deb!an ----

1. Titulo. 
2. Instroducci6n. 
3. Objetos de Transoformaci6n. 
4. Problema eje. 
S. Objetivo general del módulo. 
6. Estructura del módulo. 
7. Marco Teórico. 
8. Actividades. 
9. Apoyos. 

10. Evaluaci6n. 

Fina1mente la Operaci6n Modular vendr1a a ser la pues
ta en pr&ctica del módulo por el docente y los alumnos, por -
lo que deb!a constituirse de: 

1. La investigac16n cient1fica como herramienta educa
tiva. 

2. El trabajo qrupal. 

Con este dltimo trabajo como base, diversas instituci~ 
nes del nivel Superior reali~aron sus investigaciones. 

En 1981 Angel D1az Barriga, abordó la problem&tica del 
contenido en los planes de estudio, en donde propuso un anál~ 
sis epistemol6qico-subjetivo, vinculado al obje~io te6rico y
ai proceso de reestructuración de1 mismo, por parte del alum

no. 



Durante el Primer Congreso de la Inv~stigaci6n Educat! 
va celebrado en 1971 la Comísi6n de Desarrollo Curricular re
copiló los trabajos producidos hasta la fecha y 1os clasifi~6 
de acuerdo al marco te6rico elaborado por dicha comisi6n en: 

a) Curr!culo e ideolog1a. 
b} Curr!culo y aspectos sociales. 

e} CUrr.!culo y procesos educativo.s. 

En el Encuentro Sobre diseño Curricular realizado en -
1991 en la ENEP Arag6n, se abordó en los niveles te6ricos y -

metodol6gicos las implicaciones de curr!culum en los planos -
institucional y social. 

En la ENEP Iztacala se generán has~a la fecha traba-

jos sobre curr1culo ~ínculados a la formaci6n de1 docente. 

Final.mente el trabajo elaborado en 1982 por Raquel --
Glazman constituyó una revisi6n te6rica-metodol6gica a su pr~ 
puesta realizada en 1a Comisión de Nllevo:; ~·1étodos de enseñan

za: ~n 6~te centró su an~lisis en las limitaciones que se pr~ 

s~ntan al abordar el plan de estudios como un modelo un tanto 
respuesta a cualquier problemática curricular. 

En conclusión, y aunque para la elaboración de dife--
rentes propuestas ha sido necesario el ir retomando det~rmin~ 
dos elementos, el currtculo como teor!a cient!fica no puede -
quedar al margen de un momento histórico y de un contexto es
pacíf.i.-co, lo que explica que las distintas nociones y propue~ 

tas sobre él hechas, dependan de la postura te6ri.ca en que se 

est5 manejando, del conte~to histOrico en que se desenvuelve, 
de los intereses pol~ticos, institucionales y sociaies a los
quc responde; del tipo de personas a quienes va dirigido y de 
lo::;; objetivos que para su elabo"ración se tengan p:ropucstos. 
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Todo ello nos explica de alguna manera el porque hasta 
ahora no existe una metodolog!a propia en cuanto a su elabo-
raci6n¡ y más aan, el porque al haberse adaptado Gnicamente -
dichas propuestas en el diseño de currículos dirigidos a la -

educación no formal, se ha redundado en serios fracasos. 

As!~ y aunque no podemo~ negar que dichas propuestas -

han hecho posible la reali::aci'6n de un sinnllrncro de cur:!cu-

los para la educación no formal, por sus características y -

por todo lo que ~lla involucra es necesario también la exclu

sividad de sus metodolo9!as. <20 >· 

Partiendo de ~sto podremos analizar entonces las cara~ 
ter!sticas que deben proceder dichos curriculos, los aportes

hechos de las propuestas metodol!Sgicas para la educac.i6n for
mal y los elementos genéricos que en su elaboraci6n pueden -
ser aplicados. 

(20) , Aunque cabe aclarar que tanto para la educación formal, 
como para la no formal el currfculo puede ser definidc
como el conjunto de conocimientos que deber4n impartir
se en el que se describir~n los objetivos y los cante-
nidos de la enseñanza, as! como los métodos, procedi--
mientos y 1as formas propuestas para la evaluac~6n de -
los aprendizajes. 



IV. DJ:SEl'IO CORRJ:CULAR EN LA EDUCACJ:ON NO FOR."<1'.L 
(J:NVESTJ:GACJ:ON DE CAMPO). 
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El diseño curricular es actualmente uno de los proble
mas de mayor importancia dentro del :imbito educativo. Este -
problema ha sido tr~tado por distintos estudiosos de la educ~ 

ci6n que han conformado diferentes propuestas en las cuales -
se conjugan factores sociales y políticos, as! como un conju~ 

to de concePciones te6ricas sobre l~ sociedad del conocimien

to, la educaci6n y el aprendizaje entre otra~; la~ que condi
cionan por una parte la CO:l5tr.ucci6n y o=ientaci6!l de los --

planes de estudio, y por la otrn la forma que corno se concibe 

el rol del educando y del e~ucador. 

Sin embargo, estas propuestas no resuelven ~an la pro
blemática que para el ámbito educativo representa el diseño -
curricular, Y m~s aün, estas propuestas van dirigidas exclus~ 
vamente a la educación formal, rest~ndole con ello importan-
cia a lo que es diseño curricular para la educaci6n no formal. 

Siendo as~, lo anico que se ha venido haciendo son --
adaptaciones de dichas propuestas a l~ elaboraci6n de diseños 
curriculares para la educaci6n no formal, lo que ha redundado 
en serios fracasos que van desde la falta de integración de -
todos .:iquellos elementos involucrados en el mismo h.:ist.:i. el t3 

tai incumplimiento de sus objetivos. 

Todo ello origina la necesidad de analiºzar todos aque

llos aspectos involucrados con el diseño de dichos curriculos, 
as! como las caracteristicas que deben adoptar cada uno de 
sus elementos, en func16n del tipo de curriculos de que se h~ 

bla. -

A todo ~sto y como factor muy importante deberá estu-

diarse tambi~n el tipo de metodología a seguir~ pues 6sta co~ 
jugada con las caractaristicas adoptadas de sus elementos de

terminar~ el éxito o el fracaso qe los mismos. 
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Part~endo de 6sto es noce~~rio analizar las caractcr!~ 

ticas que estos elementos adoptan ac~ualroente, la influcnc~a

de las mctodolog1as e~istentes para lü. educación formal, la$
metodolog1as que parn su diseño se s~guan: as1 como ~odos --
aquellos uspcc<:os involuc:::-ados eri su dise~o. 

Con este !i.n, en el ?res~ntc trabajo rt::!.!\licc una inve:!_ 

tigaci6n de campe basada en una serie de ~r.erevist:d!:i. di!.·-.;!.-

das <21 >, ap.l!.c:JC.3.9 a todas ac;:ucllas parsonas que de un..i >.! 1:-

tra forma se encuent:nn-involucradas en au elaborac16n {pGi~~ 
legos, pedag6qos, sociólogos, adtninistrad~res, maestros, etc} 
as~ como a pereo~as, a quienes se han aplicado curr!culo~ de
esto tipo, los cuales en casos espec!ficos se vieron invoiu-
crados en su diseño. 

Por otro 1ado, es el resultado de una serie de obscrv~ 
cienes hechas y de mi experiencia obtenida durante el di~e~o, 
ejecuci6n y e•.ralua.ci6n en curr!cu1os de esta !.ndolt::. 

La invcstigaci6n se llev6 ~ cabo en instituc~one~ 

que realizan progr~ma~ de capacitación, adiestramien~o v ~r.-

vestigación participativa; y~ que debido ~ la gran di~er3~daU 
de programas de este tipo resultaba dif1cil abarcarlos todos, 
a!'I!. mismo pori;-.le son éstos los que mayo::- impor-:ancia han co-
brado dentro de1 9ector productivo y ¡~ socicd~~. En cons~-
cuencia la mayor parte de la pob1aci0n destinataria es ~ou:~~ 
y pertenece a las clases que desde el punto de vista socioe-
conOmico se consideran pobresª 

(21) En ei anexo No. 1 se encuentra el cuestiona:io que me -
sirvi6 de guia para la rea1i:aci6n de dichas entrevistas, 
cabe aclarar que no tOdas 1as preguntas se hicieron a ~~ 
dos los entrev~etados, y que las modificacio~es pertine~ 

~es se hicieron con base a 1as circunstancias. 
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A lo largo de las entrevistas no se hicieron anotacio
nes ni grabaciones: la información fue anal.izad°' una ve;,:. con
cluidas. Por otra parte, me fueron proporcionudos algunos -
programas y evaluaciones que me si~vicron cle bdse pura no di! 
torciona~ la información. 

Una vez concluidas-las entrevistas analicé l~ informu-
ci6n en t~rminos cualitativos, pues por ·su caractcr no fue p~ 
sible realizarla en términos cua.ntitativos. 

F~nalmente y en espera de que ésta cumpla con mi obje
tivo, los resultados obtenidos fueran los siguientes. 

La gran diversidad de propuestas existentes vara dise
ñar curriculos en el ámbito do la educación formal hnn hecho
pos1ble la de un sínnümero de 61los en el 5mbito no formal. 

Lo que obedece a que las caracteristicas atribu~das a
éstos curr1cuLos y los elementos y componen~es to~ados en co~ 
sideraci6n para ~u di~eño sean en cierta forma los mismos, e
incluso se adopten las mismas metodolog!as. 

Como resultado de éste y en opiní6n de lus personas i~ 
voluc~adas en su dis~Ro~ sólo es posible encontrar pequeñas -
caracter!sticas que podr!an diferenciarlo~ de los del &mbito
formal, y que ~ la vez podrían ser gcn~rLcas para todo tipo -
de educación no forma1; entre éllas las m~s comunes= 

-L·a mayor!a de él.los se diseñan para grupos pequeños de 

población,aunque en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se 

prepara.a trabajadores para una labor determinada, el grupo -
es bast~nte mayor, pero de ningún modo equiparable con los -
destinados a un tipo espec!fico de educación media supar~~r. 
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Cornwunente los encargados de aplicarlos participan ac
tivamente en su diseño o, en su defecto los diseñan ~lloG 
mismos. 

Algunos de ~llos cjoc~tan tal y como fueron p:epa=~ 
dos. Otros requieren moaificaciones importantes antes de que 
puedan usarse nuevamente, lo qua determinar en gran rnediCa -

los recursos y tiempos empleados en su ~repa=aci6n. 

Debido a que la educaci~n no formal busca responder Ce 
la mejor manera •a las necesidades de sus destinatarios" sus
curr!culos son es~encial.mente flexibles, la mayor!a de las -
veces, pues deben ser suceptibles de modificaciones o de re-
plantearse en el momento que se aplican. Esto cabe tanto pa
ra los objetivos, los contenidos y las evaluaciones: as! como 
par~ los medios did!ct.icos que se usar4n para su aplicación. 

Por su propia naturaleza suelen ser breves y abarca~ 3 

lo sumo varios meses, aunque existen a1qunos que com~renden -
lapsos mayores de tiempo. 

cuando se emplea el enfoque participativo todos sus -
componentes se trabajan conjuntamente con el grupo: de hecho
el mismo decide que tipo de programa requiere, bajo que crit~ 
rio se manejar~n y los criterios relativos a prop6s~tos, con
tenidos, métodos y materiales didacticos, al igual que los -
controles que se incorporar.1n para asegurar el ~ito de las -
acciones. 

Normalmente se busca preparar curr!culos acractivos y
dotados de medios que faciliten la comprensidn, la actividad

y el compromiso. 

Final.mente buscan desterrar el aburrimiento y el mal -
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recuerdo que muchas experiencias escolares han dejado. 

Debido a la gran diversidad de tipos de cducaci6n no -
formal, para una mejor comprensíOn en cuanto a su3 elementosr 

los programas de desarrollo de la comunidad, de desarrollo i~ 
tegral, y de investigaciOn participativa consideran una curr~ 
culo amplio íntimamente asociado con procesos sociales de --

transformaciOn. 

En tanto que los programas de adiestramiento, capacit~ 
ci6n y nctualizaci6n entre otros conciben curr~culos restrin
gidos, usualmente muy estructurados. 

En la pr~ctica la manera en que suelen presentarse es
tos curr!culas es como sigue: 

1. Curr!culo·amplio con curr!culo restringido (progra
mas insertos o derivados de curr!culos amplios)~ 

2. Curr!culos restringidos. 

3. curr!culos amplios. 

El caso m~s coman cuando se t~abaja en zonas rurales -
o con grupos marginados es el prim~ro, donde a partir de las
necesidades y problemas planteados por los propios participa~ 
tes, se analizan sus causas, se buscan caminos alternativos -
de acci6n, y una vez que se ha decidido cuales son los m&s -
perti~entes se planean, proqraman,ejecutan y controlan el co~ 
juntos de actividades inherentes al mismo. Estos curr!cu1os
son eminentemente instrumentales y están anclados en acciones 

organizativas, de producci6n, de mejoramiento de las condici2 
nes de vida, etc; de las comunidades. 
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Por otro lado, la realidad de los curr!culos restrin-

gidos es muy diferente al que se acab~ de d~scr~bir, ya que -
se trata de capacitación y adiestra.miento para el trahaJO y -

en el trabajo; de programas de iniciac16n art!stica, de cur-

sos de mejoramiento de la vivienda. y de muchas otra~ accio-

nes desvinculadas de proyectos sociales comunitarios, a los -
cuales se puede acudir de nanera ainlada. No podemon negar -

que los currículos de este tipo tienen su justificación y ob~ 

decen a determinadas necesidades sociales, pero son de natu··

raleza muy diferentes con respecto a los otros dos tipos de -
curr!culos. 

Los curr!culos amplios tal vez plantean algunas desve~ 
tajas para proveer a los particip~ntes de manera sistemática
de conoci.Inientcs y destrezas que requieran: sin embargo, para 

alg~nos proyectos el aprendizaje loqrado a través de discusi~ 

nes, toma de desiciones, gestiones o actividades directas pu~ 
de ser suficiente. 

Lo que se observa m.1s frecuentemente en la práctica de 

de educaci6n no formal en M~xico, corrc~ponde al caso No. 2 -

de curr!cuios restringidos, sin embargo y afortunadamente, -

durante los a1~1mos añoa est~ cobrando importancia las acci~ 
nes relativas al primer caso. 

Partiendo de ~sto los elementos que son considerados -
en su diseño, aunque suelen ser los mismos, toman caracter!s
ticas bien diferentes para cada tipo: a continuaciOn present~ 
ré una comparaciOn sobre dichos elementos, a efecto de lo---
qrar un mejor análisis. 
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1 
ELEMENTOS CURRICULOS 

___ cu~~-:~~~~~- ___ ,_~,_,_P_L_r __ o_s ____ _,_ __ P_E __ s_T __ R_I __ ,, __ c __ r __ o_o_s _____ _ 

1. DURJ\CION' 

2. IJOR.t\RIO 

3. CALENDARIO 

Di~ícil de prcve~r, 
comúnmente larga. 

Flexible, scqan J-

cuerrlo ·]e los r;r~•ro
involuc!'ados, 

/\carde con !"JL"?gr<1ma 
ci6n <le la comunüluc 
o de los grupos; Fl~ 
xible. 

4. NECESIDADES QUE·Propuestas por lü.$ 
SATISFACE, jpropieas comu1.id.:1d•.::·· 

que se investigan -
a s!. mismas. 

5. CARACTERTSTICA Se incorpora de man 
DE sus DESTINA rct automátiCd y natL 
TARIOS Y.REQUI ral; no hay rcqulsi 
SITOS, ~os. 

6. OBJETIVOS. stablecidos po:i: la 
omunidad en funci6n 

~
e un proy~cto glo
al; dependen de la 
etodoloq!.a que se 

use y de la filos.o
f !.a en que se asten 
te; transcendentes y 
amplios. 

7. CONTENIDO. Definidos genérica
~ente en funci6n de 
la metodolog1a que 
se en.ple.,:; es t.1n en 
función de la dinám! 
ca·quc se genere. 

Relativamente :;1.:::il de 
es tin,,:.r, usualmente r::oE 
to. 

Comlinrth!nt·~ fijo, pocas 
•10ce::- .oiiu-?tado ..l las -
n~cc3ld~d·~G de sus des 
tinatarios. -

?ocas vcCú5 8st5 suje
to il ~~uerdoc, normnl
mcnte es la institu--
ción quien lo decide. 

Usualmentu se derivan
do u~~ invcsti~anci6n
nacional, reqiÓnal; o
bien de proaramas ins
titucionales. 

Las carnctcrtsticas se 
analiz~n en abastracto 
9uede haber requisitos 

Comünmentc ya prcvis-
tos, aunque a veces -
hay r.i~rgen oa::a la dis 
cusi6n y el cambio. -

bien establecidos, de
limitados, aan cuando-

~~e!~ ~.~~~~i~~~~~~o yp; 
ampli.'.lci6n. 
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CURRICULOS 

A.MPL:::::os 1 
Con criterios estü- Ccn tendencia o olena
bl.ecidos por la ce- mente academicisCas: -
munidad, que comün- criterios abastractos. 
mente son practicas en ocasiones 11~ 
segOn l.a lOgica de- ,,...1. ü c.:i.bo. 
l.os grupos. 

9. PAPEL DE ~os - ~ulti~l.c icruülita-- Limtt~dos, de desiqual 
DESTIN~TARIOS- ríos,- con tendencia dad con orientaci6n ~s 
Y DEL INSTRUC- a la reiaci6n hori- colarizada, aunque la= 
TOR, GUII'., ASE zontal y a la adop- tendencia es también -
SOR, ETC. - ci6n de mayores re~ de independencia y c~c~ 

ponsabilidades. tividad de parte de --
los destinatarios, el

Independcncin y --- instructor, guia, o -
creatividad de par- asesor, etc. fun~e co
te de l.os dos~inata mo estimulador. 
r.ios; el. inst:uctor, 
qu!a, o asesor, etc 
como estimulador. 

10. METOOOLOGIA DE Basad3 en l~ solu-- Con sabor escolar, pe-
LA ENS~ANZA. ciOn de problemas,- se a que ha incorpora 

1a reflexi6n, 1a -- do muchas t~cnicas que 
discusi6n, la toma- oropician la actividad. 
de decisiones y el- ~nfrentan la dif icul-
enfrentamiento con- tad, en muchas ocasio
la realidad misma.- ~es, de simular la rea 
Utiliza su grupo de lidad: que aunque con= 
trabajo, comisiones,técnicas como el estu
c!rculos de estudio;dio de casos, y la dra 
que giran en torno- rnat~zaci6no por medio= 
de acciones concre- de lo cual se alcanzan 
tas. El propio gru ~ lograr buenos resul
Po propone la meto= Jtados. 
~elogia. 

osualmente se impone -
!la metodologta. 
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AMPLIOS RESTRINGIDOS 
~~~~->-~~--~~~·~---~·~---~~~~--~ 

11. MEDIOS DIDACTI
COS. 

12. RECURSOS~ 

Normalmente no son-

~~!~~~!~ªf~s p~~P~~~ 
realidad provee los 
medios que se re--
quiere, aunque se -
put:i:den u.:;u..r: lámina!:i 
audiovisuu1es, his
torietas, 5cries de 
láminas, pcl!cu1as, 
etc. para ~poyar a! 
gunas acciones. 
Los eq~ipos rcnles
de trabajo también
sc contemplan con -
un papel relevnnte. 
En ocasiones tam--
bién son sugcridos
por la comunidad. 

Los que dispongan -
las comunidades y -
lüs instituciones -
participantes. En
general no se pue-
den preveer, porque 
dependen del giro -
que d~ el programa. 

En la mayor!a de los 
casos se emplean mQ-
dios dl.dSctíco:.:; conve! 
ciona1es que t.::unbiQn 
tratan de "reproducir-
la realidad". Van de. 
de 1on m~s rudiment~ 
rios, hds ta los más -
~ofisticatlos en fun-
ci6n de los recursos 
y tiempos dedicados -
a· su plilne.:ici6n. Es 
coman que el diseñ~doi 
curricular diseñe o -
seleccione los propio. 
medios. 

Predeterminados, es -
usual que dependan de 
los recursos que pue
den preveer las agen
cias. El diseño curr! 
cular debe especifica~ 
es te aspecto. 



Coco es f5cii deducir 1os currículos restringidos, co
rresponden m~s bien a acciones cerradas, much!simaa vece5 --

cien por ciento inJt.....-wnentales; mien~ras 4ue los curr!cu1os -
amplios, en contraposici6n son formas generales de actuaci6n, 

con verdadero impacto y trascendencia seg1ln la conso1idaci6n

y penetración que adquieran. 

Aunque se desease dar1es a los currtcuios restringidos, 
todas las caracter!sticas que se han apuntado para los de ti.

pe amplio, tal vez resultaria imponible en determinados gru-

pos de educación no formal en los que hay una serie de cir--

cunstancias y condicionen que se erigen como obstáculos: 
Las demandas de los sectores productivos, y de servicio, la -

planificaci6n tradicional de recursos humanos, el temor a fr~ 

casar, la resistencia a1 cambio, etc. 

Debido a ~eta la metodo1og1a seguida en au elaboraci6n 

debe ser totalmente díferente para cada caso espec~fico, de-

pendiente principalmente de1 tipo de curricu1o no formal de -
que se trate, y lo que es m~s: en relaciOn con los de1 .1Itibito 

formal. 

Sin embargo, y a pesar de que en teor~a las caracter!~ 

ticas y elementos para su e1aboraci6n pued~eran ser los dese~ 

bles, en la pr~ctica se ha redundado en serios íracasos que -
van desde la fa1ta de integraci6n de todos sus elementos has

ta el tota1 incumplimiento de sus objetivos, resu1tado de que, 

no se elabora una metodoloq!a propia para cada caso espec!fi

co, sino que más bien se van haciendo adaptaciones, o en su -

defecto , modificaciones de las existentes en el ámbito de -

educaci6n formal: o bien en el peor de los casos, se mezclan 
aspectos para elaborar una sola, lo que resu1t~ atln más dis-

funcional, pues se carece total.mente de bases te6ricas y con

ceptua1es. 
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En consenso gran nl'.lmero de las metodoloq!as en el caso 
de curr~culos restringidos, reane todos los aa~ectos de la -

propuesta hecha ~or Hilda Taba, aunque no con J.a misma secU(!n

cia y con todos sus elementos. 

Para su elaboraci6n se iniciü con el diagnóstico de -
las necesidades institucionales, se +:-val(J;_\, sí l.o CT\JC al:! rr:!-

quiere es una aumento cuantitativo y/o cu.:tlitativo de la pro

blemática, o bien si los currículos ya existentes no curnplen
con el objetivo o los fines paru lo que fu~ron planeados, po

cas veces son considerados los de los participantes y menos -

aün las sector productivo Pn general, por lo que es casi imp2 
sible, en la práctica, aplicarlos fuera de ~lla. 

Los objetivos ~osteriormente elaborados son manejados
en t~rminos conductuales; en su enunciado no se contemplan -
los medios a través de los cuales serán cumplidos, generalme~ 
te se e1aboran los esperado~ por la instituci6n, y los esper~ 
dos por 1os destinatarios. 

Las selecciOn y orgnnizaci6n de contenidos, seguida de 

lo anterior, es realizada por la (s} per~ona (s} encargada ~) 

de diseñar dic~cs currículos, pocas veces se torna en cuenta -

los ~ntecedentes acad~rnicos de sus destinatarios, lo que re-
sulta desmotivante para ellos, y les conduce Casi siempre a -

recibirlos como mero requisito para pertenecer a dicha insti

tuci6n. Por otra parte suelen abarcarse en su formato tantos 

contenidos que el tiempo establecido para la duraci6n de -

su ap1icaci6n es insuficiente lo que conduce a quien lo apli

ca a revisar1os con el grupo s~n detenimiento, o bien revisar 

s6lo parte de éllos. 

Frecuentemente las actividades son olaneadas ~· o.:::gani

~u·:~.s durante su diseño, lo <;rue no dá flexibi.lidad par2 ad.o.:· -
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tarlas a las características y condiciones de los dcstinata-

rios. 

FinQ1mente es poco usual que se determine lo que se -

va a evaluar, o la manera y medios para hacerlo, los resulta
dos m~s bien, se van dando en la práctica cuando se trata de

un programa de capacitaci6n o adiestramiento, por ejenplo; o
bien, si se aprueban los exd.~enos cuando se habla de los sis

temas abi~rtos. 

Con todo ásto la metodolog1a aqu! seguida no le~ per

mite considerar en su cor.junto todos los elementos, ni contr~ 

lar todas aquellas variab1es que alteran o modifican al currf 
culo durante su diseño y aplicación. 

Existen as!, factores que han deterr.i.inado esta situa-

ci6ñ, entre élios, los más comunes: Las personas encargadas
de su diseño no poseen los conocimientos necesarios, normal-
mente no se dispone de un equipo interdiscip1inario para lle
varlos a cabo, y los invo1ucrados deben responder no sólo a -
las pol!ticas creadas por la instituci6n, sino tambi~n a las
impuestas por la sociedad. 

Por otra parte dichas personas no s~empre participan -
en su ejecuciOn, y menos aan son de su conocimiento los resu! 
tados finales, las caracter~st~cas y las condiciones de sus -
destinatarios. 

Habitualmente la forma en que se transmite la nueva i!!_ 

·formación carece de bases conceptual.es sobre las teorías del.
aprendizaje, es 9e presentaci6n poco atractiva, de mensaje 
confuso y estan mal adecuadas a los intereses 1 necesi:!.:i.d"i!t. ",.¡_'

aptitudes de los destinataríos. 
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La mayor1a de las veces se crea una gra~ pasividad y -

sometimiento de l.os participantes, lo cual no s6lo les mecnnf. 

.za, sino también, les crea apat1a, coníormismo e indiferencia 

ante lo que les rodea. 

En muchos cnsos dada la gr::i.n heterogeneidad de los g:::-~ 

pos~ y l.os diversos intereses partic'ltlar•'.!s ::rue entre ellos ~e 

presentan, existe un gran desinteres por pa!:'ticipar, lo auc -

obstaculiza en gran me<lidu llcgnr ~ lo~ r0suit~dos d~scados. 

En el caso de los curr1culos abiertos eY.iste una qran

influcnc~a de los aportes h~chos por la Comisión de Nuevos M~ 

todos de Enseñanza, y por el Sistem~ ~adular llevado a cabo -

en la UAM-Xochimilco; en este tipo y debido a su naturaleza -

es poco frecuente que se haga unu ad3ptaci6n rea1 de dichas -

propuestas, además de que aón son poco frecuentes dentro de -
nuestro país. 

·Comdnmente son auspiciados por instituciones de carác
te~ particu1ar o bien por Organismos Internacionales. 

No obstante podríamos enumerar los. aspectos que mayor

influencia han ejercido. 

1) Son e1aborados por 1os propios partiCipantes con -
ayuda de personal especializado. 

2) Se toman más en cuenta las necesidades de sus dest~ 

no.tarios. 

3) Se consideran para su diseño el contexto social, -
econ6mico, político y C4ltural en que se dese~vuel

ven. 
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4) Los objetivos son redactados también en función de

las necesidades de sus destinatarios. 

5) Los involucrad.os participan en l.a selecci6n y orqa

hizaci6n de 1as actividades de aprendizaje. 

Las metodolog!.as scquidas duran t,e su diseño son e labo

radas para cada caso específico, aunque tendientes todas 
éllas a las seguidas por la investiqaci6n participativa, mis

ma que explicaremos en el cap1tul.o siguiente. 

En conclusión podemos considerar entonces aue el estu

dio de los aspectos metodo16gicos de los curr1culos no forma

les tienen aan grandes desventajas que hacen evidente la nec~ 

sidad de un análisis más profundo¡ debido a ésto con base a -
los elementos hasta aqut expuestos, en el siguiente y ültimo

caP1tulo proceder~ no a dar una propuesta metodológica para -

su diseño, sino más bien, importantes sugerencias que espero

contribuyan en gran medida a 1a elaboración de una metodolo-
g1a propia para cada caso espec~fico de educaci6n no forrna1. 



V. PROPUESTA SOBRE DISENO CURRICULAR PARA LA EDUCACION NO 
FORMAL. 
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El diseño da c~rrtculos dentro dQ l~ eduenci6n no for
m~l deber& con!;idcrar determinados elementos qu~ iran Qdoptu~ 
do cnrQct~r1Gticas especiales, dcp~ndientes d~ l~ n~turalcz~

d~l curr1culo de que $C hable: curr!culo amplio ó cur~!culo
rf.)stringido. 

Sin <.!mbargo para .:imbos tipos 4,,:-bf'.!n •=on~; !..dfJr.:i4~c les 

m.i:1ma:;'O'lcmcnto!3, pC>r lo que pod.rcmo~• :::onsidc::- .. \~lo<o. >Je ~:.·,-.:s 

tipos~ Prim~•rio~; ~ccun<ln.rios ':l tcrcl<:iri<:>$. í:?2.) 

/\!;1., lorJ alcmont<Js primil!:i.C>s vcndr,ln ;;¡ ~.;e=- nqu~l.los 

c:omponcnlcs dtJ ordan ~upcrior o m<'.lcroc.duc.i.ti.vo 1 en rclací6n a 

los cual('.?s lu.$ person.:i.s cncarq<:i.du~ d•.:' ::;u di~cño '3ola.mcnte to

ruarUn rcfcrcni:::ias or.tcntndorus, óatos vcnd.r5.n ;:1 c::onst.'ituir el. 

~ontcx.to hist6ri.ca-~ocial en que se dcsenvuelvcni Tipo de !J9. 
bicrnc, dcri1a.ndau sociales, papC!t de L1s ini.;t:.i.tuc:i:.oncs e.Quca-

ttvas y de la cQucac16n, los üupcct0G JUI:'~dicos inhc~entcs a~ 

l~ mismü, otc~, pero contemplados en términos gcn6rioos como
uni:genta social. Los Qlcmantos pri~uric~. se cnccnt~ardn en
ciarto modo, prcscnt.:?s en lc:is Ot:.t:'OS dos q:'upo$. 

t.('1¡:; eler. . .:r.toS! secundarios vcndl:"tin .:l se: ~qu.cl.los que -

influyen de ~anora mSs ostcns~blc en ~1 di$eño GU~ricular, y
quc "!ln un dctcrmin.:uL; m~mcnto podrl'i.n condiciona::- el ~x.ito o -

el f~acaso dal mismo; p~~ cjc~plo la organiz~ciOn, la admini~ 
traci6n, la prop~racif~;n <le instructc=-=-~ y el. ~apel. o importa!!_ 
cia a5ignada al diseño d~ currtculos. 

Ambos tipos de ei~m~ntos deberán ser siempre conside~~ 

d0s aCn cuando dificilm~ntQ podr5n sQr modificados. 

S:it.1 1.:t,"'lsific~ci6t"'. d0bcr.5 t"espol".der no al Ct"den de impor 
t:1nc1:1 de .',;d,n uno de ~llo;o>, si.no rn!i.!i bien al orden en = 
que Ucbcr:rn. dQ: tarr.arse ~n cUE:int.:i. p.ar'1 su é!i.$eñc. 
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Finalmente los elementos terciarios serán aquellos --

los quo se trabajará directamente y podr~n ser clasifica
dos en: 

1) Elementos de asignací6n y tiempo. 

Duración. 
Horario. 

Calendario. 

2} Elementos program.titicos. 

Necesidades ql.te habr.tin de satisfacerse. 

Caracter1sticas y requisitos de los destinatarios. 
Objetivos. 

Contenido. 

Evaluación. 

3) Elementos de definici6n del ambiente de aprendizaje. 

Papel de los destinatarios. 
Papel del investigador 6 instruc~or. 

Tipo de relaciones entre ambos. 
Metodología de la enseñanza. 
Medios didácticos. 

4) Elementos de infraestructura. 
Recursos f1sicos (ambiente, aulas, taller~s, labo
ratorios, bibliotecas, etc. 
Recursos financieros. 

Recursos humanos. 

L~ importancia que se asigne a cada uno de ~~tos elerae~ 
tod, depenCer~ de las características que se d~ a cada currí
culo. Aigunos de éllos tal ve~ no se utilicen dentro de 10s -
di~cños de curr1culo;. amplios (recursos hurnar.0s y financie~-~ 

i.-i;!!'·.-. otros dcbe.t·j,n aparecer siemPre. 
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Tomando ~sto como base luo diseñadores curriculares P,S!. 

drán elegir .la metodología que n'.1s !.-P~por.da .:?. sus fi:ies. 

A continuac16n 56· darán por separado, las suqerencias

pertinentes para el dise!l.o ¿," cada ~ipo de curr!culu.-n. 

Debido a que los cur=-!culos amplio~• se d<Jr. pri.rnordL:1:

mente a trav~s de las metodolos-1a~ de imrestiqaci6n part.ic!p~ 

tiva, es necesario conocer todos ;,quellos aspectos que se re

lacionan con djch~s metodolog!aE, por lo que a continuación -

serán tratados brevemente. 

"La ínvestigaci6n participativn bucrca rQconccer y nis

tem~tizar el conocimiento popular para facilitar la par~icip~ 

ci6n real de la poblaci6n, en la programación y ejecuci6!l de 

las acciones que competen al de~arrollo. En este ser.~idc e~

un trabajo educativo y Ue investigación, en el cual los gru-

pos participan en la producci6n d€ conocimientos co~cretcs s~ 

bre su propia realidad, dentro de1 contexto socioecon6mico v
cultural en el que est~n envueltosn. (ZJ) 

La investigación participativa se ubica en una tenden

cia global de precisar y enfatizar la participación como una

estrategia en los esfuerzos de desarrollo y cambio social. 

Sin embargo la investigaci6n participativa en la educación de 

adultos se ha convertido en un elemento clave; no siempre co

rno clave de la estrategia global, sino como una necesidad de

adecuar más los programas en este ámbito a ~as necesidacEs =e~ 

(23} Boris 'lepo. La investicraci6n oarticioativa: una al.ter
nativa metodol6gica oara movilizar ei desa=rolio. 

Pátzcuaro, !iichoac&n, CREAFf'L, J..982 p. 2 
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les de los grupos específicos. y para lograr aumentnr su mot.f. 

vaci6n .. 

La invcstignc.i6n participutiva of::cce r::randes ventajas 

para el diseño de curr!culo!> nmpll.n'>, ."il.n í~mb,&::go, no s.iemprr=.. 

es sucentible de llc•13rnc ·• c.::ü10 t:-3.l '! co:n<::> h,".!. sido planc;::ida, 

pues subsisbzn en to1:no a ·~' 1u un.:.t ~•r:!r"i.c J,-. probl.._~r:1a~• qu·~ de

~cn ~er con~idc!·a~o·•: 

.:i) La invcstig;:ición p:lr-t~ eipil.tiv.:> !:"·_:CO?:!'.'e una sc~ie de 

m6dulos de .:!Ccl..ón que v:::i.r. :!csde l.:! formación del i,!l 

vostiqador y la orguni;:<.s.ci..5n de la comunid<"td hasta-

1.a· formulación de 2royectns -1.l':<::"!r!1<i'::.ivoc; di? acciún

par.:i afrontar adccL• . .:i.d.:i.rn~ntc lo.s µroblemas. La op-

ci6n puede ser entonces, lu. for.n.::ici6n de un equipo

multidisciplinario, en cuyo caso los costos opera-

cionales se incrcmtmtar!an considerablemente. 

b) Dado su carácter ideolóqico '.l:" s...: posición eminente

mente social que procura una transformación en un -
orden tradicional de relaciones sociales y de trab~ 

jo, e~ muy prohable que sea rechazada por las ins-

tancias en ~l poder. 

e) Debido a 5~ complcjid~d, puede ~er muy posible que

no logren grados coherentes de organización y part~ 

cipaci6n de la comunidad, con lo cual se puede fru~ 

tra~ todo un proceso educativo. Existe el riesgo -

de quedarse en una serie de datos que no se proyec
'::.:in en ü.C::::".cnc!:> cor.cretas y por lo tanto carecen de 

relevancia. 

d) Un problema que a menudo enfrenta SE: genera ,-:;; -:o:.· 

no a lil ::lc.::'~:1ici6r. idec"i6gica y a la riosici:'-,; 
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derarse la interpretación ideológica y el enfoque -

politice del inve3tigador en los procesos de análi

sis. 

e} Dentro de la investigación porticipativ~ ~ubsistc -

aan la debilidad metod.ol6gic.i. <€!n lo rt?fcrcnte u.l. p~ 

so !:-' a los rn-:imen~os en que dcbe:::-5.n introducirse los 

elementos teóricos al t~anaJo p=~ctico. 

fl L.:i investigución participativa ~s cla.rt1mcnte no ne~ 

tral. Las actividades que se rcalízan, obedecen a

razonam~entos ideol6qicos y a la interrelación en-

tre la comunidad, los investigadores y el medio que 

pretenden t~ansformar; el conocimiento objetivo de

la realidad es la base para su transformaci6n. Por 

lo tanto, la descripci6n necesita de un instrumente 

que facíl.i te la observaci6n dé los procesos y hechos 

con todo ~1 rigor cient1fico. No se ha encontrado

aQn un m~todo y un instru.~onto que garantice la re

levancia, y la va11dez de los argumentos, elementos 
indispensables para la objetividad. 

g) Los investigadores que promueven la participación -

organizada en el sentido del proceso de toma de de

cisiones que modifican las relaciones del poder, -

pueden entrar en conflicto con las instituciones -
que no han adoptado estrategias democráticas en sus 

proqramas de desarrollo. 

h) Por su misma escencia metodológica participativa, -

este tipo de investigaci6n req~~ere de un trabajo

de rno~iv~ci6n previa, el cual hagta la fecha no ha

sído lo suficientemente estudiado. 
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i) Los beneficios para l.a comunidad pueden 11egar a -
ser cuestionados, en atenci6n que ni la investiga-
ci6n, ni la parti:ipaci6n y organizaci6n son en s!
requisitos suficientes parn producir los cambios e~ 
tructuraies. Es just~roent~ ia acci6n Ce l~ co~uni

dad y no la del imrestigador, la ·=IUC puede produc:i..":'. 

l.os ca.."nbios. 

j) Debido a su caráct~r participativ~. el proceso de -
investiqaci6n es muy lento. Hay que enfrentar en-
tonces la irrpaciencia de la comunidad, de tos orga
nismos auspiciadores y la de la institución en que-

realiza la investigación. 

k) La preparac10n del investigador debe ser m~s intc-
qral, ya qu~ tendrá que intcractu~r con ~enOmenos -

sociales, ccon5micos, pol1ticos, cul.turales y psic2_ 
lógicos. No obstante, no exinte aún una fo!:1naci6n
acad~mica para el investigador participativo. 

l) L~ investiqaciOn partic1pativa no necesita solamen
te una buena aplicaci6n de un marco tc6rico, ni una 
proqrsmaci6n de acciones de ~=~~~fnrmaci6n social,
º de la dino~i~aci6n de las organizaciones·de base. 
Necesita además, adaptar e ~ncorporar las acciones

ª las limitaciones propias del contexto y conjugar
las en una práxis social. 

m) Dado que la investigación participativa se vincula
ª la acción, requiere de un marco te6rico en dos 
sentidos: Por un lado hay que considerar que la -
acci6n de transformación social tiene un enfoque -

particular, un fundamento ideoldgíco y un sentido -
pol!tico, con o sin eiia:. Po1: otra, ~sta no pu~dc.-
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actuar aisladamente de la realidad 9ocial 1 lo cual 
la coloca ya en una posici6n de com~romiso. 

n) O~ro problcna,muy importante el podt:!r con t::ola.:: 

el rescato de1 conocíinL.:int.c popular y producir Ce~ 

y, a través de é~te, elemen~os que faciliten la i~ 

terprotaci6n de los hecho:l 1 prcceso::::J. 

METODOLOGI,.. DE LA INVESTIGACION P;..RTICIPNtIVA. 

La investioac16n participativa, ~s considerada como -

una opción metodológica para uniJ: teor!a. y prcíctica, esta me
todolog:ta considera las interrelacione!l existentes entre m:ir

co teórico y conocimiento dci obj~to, as1 como la relac16n e~ 
tre.método y objeto. 

Tiende m.is a la diversificaciOn de proct:!dimi.entoa y -

t~cnicas, que a un golo modelo doctrinario algunas de estas -
alternativas son: La ~nvestigaci6n ~cción, la investi~aci6n
mil.it:antc, y el .:i.utcdi;iqn6s!:ico1 el. s~mina.rio optrecionill y -

el. t::i.llcr cxpc=imer.t.:il, entre .:lt.=as ~ lo cual le dtí. r. . .'.l::i espa-

cio a la c=eativid.:i.! :;uc .:i. la ::."'!gida i:npoJici6n de un rncclelo

con un instrumento p~cdeterrninaCo. Sin e~bargo, e~ posible

indicar que existe un oodelc qlobal con al.ternativ~s, por lo~ 

rasgos que ~stos comparten, en el cual se puedan dacectar las 

siguientes caracter1sticas metodol6gicas: 

El punto de partida lo constituye la visi6n de la -
realidad como una totalidad. 

Los p=ocesos y estructuras son comprendidos en una -

d~mensiOn histórica. 
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Teor1a y practica se integran. 

La relaci6n sujeto-objeto se convierte una rela--

ci6n sujeto-sujeto a trav6s del di~logo. 

La investigaci6n y la acci(m se conviurt'O.!n t~n un so

lo proceso. 

El carácter sincr6nico y cuantit·J.':.i~1c de la investi

gación tradicional, es recrr>.plaz:ido p1.."'Jr una orienta-

ci6n diacrónica y la integración de los olemencos -
cuantitativos y cualitativos. 

La comunidad y el investigador producen conjuntamen

te conoci~ientos c~fticos, diri~idos a la transform~ 

ci6n social .• 

Loa result.ados de la investig.:ici6n son aplicados Ja -

realidad concreta. 

A través de la pr~xis de la investigación participati
va se ob!l!'!T"V;in los ~ii;rui.entes puntos que tienen que ser anal.~ 

zndos con mayor detenimiento: 

a) Diferentes ámQientes socio-pol!ticos, culturales y

econ6micos, requieren de diferentes procedimientos

y técnicas. 

b) Problemas distintos (sectoriales, grupales, organi

zacionales, etc.) determinan diferentes enfoques. 

e) Diferentes t19os de acciones o programas d0.m~~dan -

alternat:ivas adaptadas al carácter i::!Specifi.co de -

la!; mis;::3.S. 
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d) La sociedad global y la ideología dominante que va

r1a segCin el tiempo hist6rico y el espacio, requie

re el empleo de diferentes marcos te6ricos para an~ 

lizar e interpretar los procesos sociales espec!f i

cos. 

e) Los propósitos y objetivos dependen de los partici
pantes (tanto del investigador como del grupo en -
que trabaja} • Por consiguiente, tanto la teoría ~~ 

mola práxis dependen de las relaciones subjetivas. 

Por tanto, debemos considerar que las alternativas de

procedimientos y técnicas tienen que variar necesariamente s~ 

gün los contextos sociales. Sin ~bargo y por la gran diver
sidad de metodoloqtas existentes ~stas pueden ser clasifica-

das. en tres clases: 

a) De auto-realizaci6n o ~sicodinámicas. 
b) centradas en proble~as. 
e) Productivas. 

Las metodolog~as psicodin~mica3 plantean para su dise

ño cuatro fases a partir del proceso administrativo: 

1) Preparatoria. 
2) PlaneaciOn. 
3) Proqramaci6n. 
4) Ejecuci6n y contro1. (Ver esquema No. l). 

En la fase preparatoria la iniciativa v la actividad 

recaen en el investigador, en tanto que la comunidad permane
ce practicarnente pasiva, espectante; durante esta fase el in

vestigador:· 



SECUENCIA METODOLOGICA 

I?NESTIGADOR CO!-l.UNIDi\D 

Recibe contactos inici~les 
Selecciona zona y comunidad 
realiza estudios preliminares 
capacita su personal Evalüa proqrama ji 
se coordina con otras agencias 
Del!nea programas 

j FASE DE PLANEACION 

Organiza y dirige, 

• Lo acepta 

Participa en el 

Posoone 
decisión 

alienta participaci6n, 
~~~__,··~s~~~!ºder~!~~:f~~ 

aprendizaje y creatividad 

1 FASE DE PROGRAMACION j 

nes sobre reali 
dad. -· 

Asesora, propicia Plantea necesidad de 
participaci6n, trabajo ~~'---~~_.~ acciones 
independiente 

Programa acciones 

1 FASE DE EJECUCION Y CONTROL ! 

Asesora ·~1--~~-t.· ~~~~~~~:, a~~~~~=sy 

Lo reclV.!.Z2. 

Establece oraanizaciones 
tempo~les o-definitivas 

Regresa a una de 1as 
fases anteriores 
Disminuye necesidad 
de asesoría 
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Selecciona la zona y la comunidatl. 

Realiza estudios prelimina=cs. 
Cupaci ta su personal. 

Se coordina con otras agcnciüs. 

Dclinc~ program~~. 

A medida que se pasa ~ las fases s~quien~cs el panel -

de la comunidad es mucho m~s activo y el ir.vestigaCor pn5n -
paulatinamente a ocupar funciones de asesoramiento, ·..1.bic:incio

se ambos en unn posición igualitaria. 

El investigador nutrirá paulatinamente la independan-

cia de la comunidad, adoptando papel de facilitador, cuestio

nador, observador, maescro participativo, con~ojero. 

Se puede plantear la situaci6n de qs1e la comunidad no
acePte, de entrada 1a investigaci6n participativa, o de que -
se resista pasivamente a ella~ por 1ndecisi6n o que la aban-
done después. Algunas comunidades en virtud de cxperiencias
pasadas y de sus mecan.ismos de sobrcvivehcia, deciden no acee_ 
tar su programa. Hechos como éstos deben conducir a la revi
sión de la fase preparatoria y de la metodolog!a en su conj'..!~ 

to. 

La-secuencia propuesta tamb~~n so puede ~plicar a met~ 
dolog1as centradas en problemas o proyectivas. 

Las metodoloq!as centradas en problcrnas describen 9~-
sos más bien orientados a la soluci6n de problemas, que a la
·concíentizaci6n, por lo que consideran las siguientes fases: 

- Montaje institucional y metodol6gico de la investig~ 
gaci6n participativa. 
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- Estu1lio prel.iminar y provisional de la zona y de la

poblaci6n en estudio. 

- Análisis cr!tico de los problemas conside=crados co

:no prioritarioo y quo lo~; involucrrvJns quie::an ~_!st\:

diar y superarse. Al finalizar esta fas~ se ~eal.iz~ 

unn retroa1ímentaci6n de lo;-; avances de lu..s activid~ 

des df..t análisis de problemds. 

- Prograntación y ejccuci6n dd un pL.J.n de a.-:ción para -

contrib'.1i::- a enfrentar .los prob1.::-:n¡;is pl.:int.eados. 

En es~a metodolog!a se busca ?asar de las causas inme

diatas de 1os prot·lemns a las mediatas, de 1.a situación es--

trictamente local ,\ planos region.::.lcs y nacionales, así como

ª la comprensi6n de situaciones estructura.les. 

Por otra parte, las metodolog!as p=oycctiva~ buscan -

abordar el acercamiei'lto de la realidad de l.os participantes. -

desde otra perspccti\'a. Se pretende a trav~s de ella aprove

char las manifectaciones emocionales; por lo que el uso de -

m~todos basados en la proyección psico]óryic~, repres~nt~ ver.

tajas importan.tes; ef;tos métodos expr.;esan evidentemente la -

personalidad y la p~jblemática de la gente (ver esquema No. 2). 

El aspecto C".reat.ívo-expresivo de la gráfica correspon

de al planteami~nto proyectivo el resto cQincidc en general -

con las anterioreu metodologías y con otros modelos metodol6-

g.icos-sObre él planteados. 

·Ca~e recalcar que en la aplicaci6n de cualquier tipo -

de metodología, la formaci6n del inve.:::;tigador y los grados de 

organizaci6n de l.:i. co:nunidad juegan un papel muy import:::nte. 

~l. invcstiyudor J.ebe tene;r- un.".!. visi6n c_rlobal r. .L .58>. 
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do de su trabajo, as! como una preparaci6n interdisciplinar!a, 
con e1 fin de visuali=ar la realidad como una totalidad. 

El papel del. investigó'.'1.dor debe ser el. poner a disposi
ci6n de la comunidad sus conoci.mientos teóricos, hn.bilidadcs

anal1ticas y 1.a información generalmente oculta pnra los gru

pos marg.inados. 

RECOMENDACIONES PARA EL DISEAO DE CURRíCULOS A..~PLlCS. 

Por todo lo anterior ser1a absurdo prescribir una met~ 
dolog1a normativa para el diseño de curr1culos amplios, de h~ 
cho como se·ha reiterado cada metodolog1a conformará el currl 
culo especifico en cada caso; sin embargo es posible genera1~ 
¿ar las siguientes recomendaciones para diseñar cuaquier cu-
rr1culo de tipo amplio. 

Se estudiará en primer instancia las condiciones de -
las instituciones o agencias patrocinado1:as, en cuanto a ---
orientaciOn filos6fica-pol1tica, tendencia técnica, programas 
de trabajo, recursos disponibl.es, etc., (el.ementos primarios y 

secundarios} a efecto de determinar 1as posibilid~des de: 

Incorporar currtculos ampl.~os1 6 
modificar los curriculos de este tipo que e~tén en -
v1as de aplicarse . 

. Si existen escasas posibilidades de realizar cualquie

ra de estas dos cosas, lo que puede hacerse es un proyecto a
eíecto de proponer la introducción de innovaciones o ír.dicar
la sen~ibilizaci6n de los directivos o jefes de proqramas, -
por los medios que se crean convenientes, par~ que est~n más

dispuestos al cambio. 
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Por otro lado se revisará con detenimiento L"\ fcrrna--

ci6n y caracter.tsticas de quienes se er.car:;i-,:,.!""án de d.i !>>..1f.~:- :1-

llevar a la pr5ctica los curr1culos. ~i el cambie invclwc=~

a pocas personas .. en términos q"encrales será ~ucho ~."is !.:;enc.!.

llo: pero puede tratarse de una innovacién muy compleja, "O<:'=
lo que el uso de.l cr.fonque p.".!.rticipntivo ser.'.Í. de !'.!!:'i~r. ~.:ti.l!.-

dad. 

No deber5 olvidarse que la introduccí6n de cualqui~~ -

tipo Ce C;;JJ:".bio requiere de un sólido entrenamiento del ~c=3c

nal, una supervisi6n y un seguimiento pertinente. 

Posterior a ésto se estudiará la posibilidad de inco=

porar ei curr1cu1o a un programa de desarrollo intcqralcn el

que converjan todos los esfuerzos y recursos de las depenCcn

cias y agencias que insíden en la zona. De hecho, actua.l:r.e~

te ~s e1 enfoque que ha aprobado mayores ventajas pero ~ue -

exige una importante labor de coordinaci6n, madurez d~ las --
1nst1 tuciones ínvo1ucradas y ubicarse realístamente en el c=2 
texto de los apoyos nacionales y ~egionales de desar=ollG. 

Sí no es posible hacer ~sto se preveer~ el alcance c-~e 

tendrl\ el. curr1cu1o fuera del esquema de desarrollo intc,..rrad.:;, 

por lo que no se olvidarán los elementos primarios y secuntla

rios. 

La sencibi1izaci6n de los directivos, es una de las ~ 

bares más complicadas, pero sin la cual se obstaculizar!a el

diseño del. curr~culo, o bien, tendr1a grandes limitantes, la
e1aboraci6n de un proyecto donde se describan las ventajas c
inconvenientes de la metodología, 3u enfoque, la orientaci6r., 

el papel de las diferentes instituciones. los recursos que se 
pondr:í.n en juego, etc., es un elemento de aran ayuda que nos

permitá posteriormente concertar las acciones. 
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Uno de los problemas más importantes en el diseño de -
curr!culos amplios ha sido la falta de un equipo interdisc1-

plinario, por lo que poster.íor a las acciones anteriormente -
escritas y a 1a aceptaci6n del proyecto so integrar~ e! equL
po institucional o interinstitucional, segan el caso, enc~rg~ 
do de planear, dirigir y aplicar el curr!culo~ el cu~l defin~ 
rá, loa lineamientos politícas cargus de trabajo, ~signacio--
nas, etc. Trabájese preferentemente d~~ ~:ido p<.irc.i.cipativo y 

con liderazgo =ormalmente rotativo. 

Esta labor es especialmente delicaCa ya que si no se
puede establecer un buen equipo, entable y comprometido~ 

practicamente no es posible seguir con el curr!cuio. 

Este equipo seleccionará el tipo de curr!cu1o que se -

desea manejar (psico.~:!.námico, centrado en ¡:n."oblemu.s, proyect~ 
vo, o alguna otra for.na que se estime adecuada) por lo quo se 

considerara las caractertsticas que poseerá cada uno de los -

elementos {primarios, secundarios y terciarios} con los que -
habra de trabajarse. 

Debido a que por su formación acad~mica no es del con2 

cimiento de todos los integrantes del equipO, los dífc=c~tB~

t.t.pos de metodolog.ta.'1. t,:'Odr.a.n discutirse y analizarse sus --
características; podrán,_de ser posible, prepararse a una se

rie de reuniones, cursos y seminarios; o en su defecto inter

cambiar los conocimientos que cada uno de éllos posea; con el 

prop6~~o de recabar m~s criterios o consolidar los que ya se 
poseen. Todo ello permitirá determinar la metodo1oa~a especf 

fica que se utili2~rá. Cabe aclarar que el equipo deber~ ha

cer la sc2ecci6n con base a informaciones y datos objetivos,

y no basado en sus preferencias personales. 

El equipo dober6 tener un buen dominí.a de la :r:et.cdck~:i:: 



escogida, as:t corno entendidas las .imp1icacion~s de l;.ls rni:i--
mas; siendo as:r. el equipo tendrá asesorf.ll ~obr<!J aquellon as-

pectes que podrán contr1buir favo=ablemen~e durante ~u aFlic~ 
ci6n: Técnicas de creatividad, dinámic.:i de grupos, ?roccso.s

de solución de prob1ema·.:;, tema de decisíonc5, di:.-ecci6n de -

juntas, enfoque partici[.).:r::i.•.•o, etc. 

Al definir el programa global de aplicaci6n de 1~ ~e~~ 
dolo~1.:i se precisarán: 

Objetivos. 
Funda.rnentaci6n. 
Po1:tticas. 
Estratéqias. 
Fechas. 
Recursos. 
Delimitación de responsabiiidades. 
Caracter1stieas que deberán adoptar cada uno de sus
elementos. 

Análogo.mente a ello, se detallarán, segün la metodolo
g1a que se empleará, en conjunto de acciones que se enprande
rán con la{s) comunidad {es), precisando para cada uno de --
ellos los propOsitos, fechas, recursos. actividades de coord~ 
naci6n, etc. (elemen~os cerciar!oj} • 

Aunque todav1a no se conozca cual será la naturalcz~ -
final del curr1culo, es necesario preveer un conjunto de con
tro1es para evitar serias desviaciones en relaci6n a lo pre-
visto. se sabe hasta cierto grado que el programa será flex! 

~le y que muchas cosas solo se definirán hasta que se inicie

el trabajo de campo; sin embargo e1lo no significa que se -
carezca de tiempos y asignaciones de recurscs limites, de se-
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cuenc~as operativas, de metas general.es etc. Los contro1es s~ 

aplicarán en diferentes nivel.es de avance del. curr.!c:.llo, 

exclusivamente al. final cuando a veces ya no es posible hacer 
correcci6n al.guna. 

Es necesario concederle importancia a este a~pccto del 
pr.:oco:;c de ad..iinistraci6n del. curr.ículo y definir clarar:.-:-nte

por escri.to los control.es que se us.:irán, <.L-5f corr:o 1n forrr.:i en 

que ser~n aplicados. Documentar, sobre estcs cri~erios las -

experiencias que se tienen, pennitir~ sistomatiznr la aplica
ci6n de proyectos futuros. 

Finalmente se realizar.in todos los aspoctos del currie'!!. 

l.o antes de su puesta en mar<":ha; se afin;ir.1n los acuerdos y -

ias cuestiones de coordinac~~n institucionales y verificar~ -

1a confianza que tiene el equipo par3 ~n~rentar su crabajo. 

METOOOLOGIA DE DISEHO DE CURRICULOS RESTRINGIDOS. 

Las ~ctodolog1as existentes sobre diseño currícular p~ 

ra la educaci6n formal ha hecho posible el diseño de un sin-

nOmero d6 curricutos restringidos, sin embargo estas no han -

respondido a sus caracterí&Lic~~ y ~ecesidadcs por lo que al

adaptarlas o mndificar1as se ha redundado en s~rios fracasos, 

originados por, entre otras cosas, la falta de participaci6n
de los destinatarios durante su diseño; pues aunque se ha --
planteado la necesidad de su participación en la determina--
ci6n y selección de objetivos, contenidos, medios para logr~~ 

lo, medi.os de i!lteracci6n, etc. no se ha determinado como ti=. 

ne que darse. 

" ••• atendiendo a los objetivos y tomando en cuenta --

lo:; i1spectos involucrados en el diseño y la ejec:uci.6n, -..;e éc

tc::"n; '!.u.:ir:tin los criter:iJS para la evaluaci6n del cur:r::ícu::.o. 
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El udcl~o tarabi~n participa:~ en la Cefin~ci6n de eso~ c~i--
teri.0:3 y, muy pa=ticu1a.r::;ente en lo cor::-cspond.:..cnti~ a la e•;a

luaci5n de los a?rend~zajcs ••• " {~ 4 ~ 

Sin embargo, dentro de su Oisc~o sen muchos los ~~pec
tes que debon tener una orie:",r:.:ici6n pa:::t:icip;lti·.~.:i, cntr~ cl.1:.-:-. 

los más importantes: 

Las :.ecc::;i.dades de lon destinat:.J.rios. 

La determinaciOn <le objetivos y contenidos. 

Las relaciones instructor/dcstinatt\r:i.o y cnt't'e esto!.: 

01.ti.mos. 

La organí2aci6n {horarios, lugar, ritmo, ~te.) 

Z:.a evaluación. 

Por lo que el diseño de curr~culos rostringidos no de
~~ dejar de lado la part~cipaci6n, entendida en este caso co

la adopción de decisiones po~ parte de los involucr"dos. 

Se puede considerar consecuentemente quo diseñar currf 
~Ulos en ausencia de los destinatarios supone contraponerse -
·1. las metodolo9:1as participati•1as. Por .lo que s.icndo a::;! el

nivel de est=ucturaci6n que éstos t~n!J~r.. juega un '!':lapel ":l.UY -

importan t~. 

Dentro del diseño de curr1culos restrinqidos sue1en -
presentarse tres situaciones: Curr!cu1os no estructurados* -

curriculos estructurados sin rigidez y currículos altamente -

estructurados. 

Cuando el curr~culo es no estructurado, se espera quc
su definici6n se d~ en runcLón del intercambio con los partí-

(24} F~1ix Chaparro. El currículum en la eduenci6n de adul-

~· Educac:i6n no formal para adul. tos Ai'io IV - No. i. ---

1981 pp. 14-l.5 
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cipantes y de las decisiones que 5e tomen conjuntamente. 

En esta circunstancias se pueden dar dos situaciones: 

1) Que e1 curr'!culo se vnya precisando paulatinamentio:, 

y que el grupo incluyendo el diseñador instructor,
prepare paco a poco los materiales educativas nece

sarios y asuma las decisiones del caso. En esta si

tuaci6n el instructor dominar~ el conjunto de cono
cimientos de la especialidad de que se trate, ~l e~ 

foque participativo y el manejo del diseño cur~icu-

1ar. Siendo as1 no existir~ d~ora entre el plan-

teamiento de las ~ecesidades y el momento en que se 

inicia el programa. 

Hay que tomar en cuenta sin embargo que las espect~ 
tivas de algunos integrantes podrán ser diferentes

e incluso ·antag6nicas, lo que exigirá un trabajo -
definido de grupq para su adecuada exteriorizaci6n

y la toma de un conjunto de decisiones. 

2) La scqunda situaci6n posible es que a partir de va

rias reuniones con el grupo éste plantee sus espec

tativaa y las características deseables del curr1-

lo cConter.1ao general, problem~s a tratar, auraci6n 

probable, condiciones etc.) a fin de 'que el diseña

dor durant:e un tiempo acord<ldo se encargue de prep~ 
rar los documentos y materiales correspondientes. -

En este caso la atenci6n a las necesidades de los -
destinatarios se pospondrá el tiempo que dure el d~ 
seña del curr!culo. Una vez que se termine este -

trabajo, se iniciar~ la aplicación del programa y -

durante ésta se ie podrán hacer los ajustes necesa

rios en función de la importancia que se le quiera

dar a las decisiones del grupo. 
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De acuerdo con lo anterior los curr!culoa del segundo

caso incorporan :>ºO., una d6sis de estructuración nor lo que -

pierden en alguna proporc~6n, su carácter pleno de part~cipu

ción. Por otro lado, la pr1r:icr.:i situ.:lc.i6n mucho más at=ac-cí

va, exige recursos hurn.:ino cor. rna~lO.l:' cu.1J.fic.:tci6n y ool!ticas

institucionales mSs flexibles. 

Los curr1culos est:::"Ucturados sin rigLde= daJun en li-

bertad a los instructores de toma!'." .:ilgunus <lecision•.::s, por -

ejemplo, resnecto a las t~cnicas, materiales, contenidos, di~ 

tribuci6n de tiempo, etc., Ce tal forma que dejan algunas --

ins~ancias o partes para que sean estructurados oor ~llos. 

Los curr!culos altamente estructurados prevccn todo cl~ 

talle y no dejan absolutamente nada a la iniciativa de los 
instructores y los destinatarios, de quienes se esncra una 

apl~caci6n puntual y precisa. 

As!, y aunque son ~stos Qltimos los tipos de cur~~culo 
que más frecuentemente se diseñan, son los menos indicados: -
pues usualmente son diseñados con base a un diagnóstico de n~ 
cesidades, que más que conocer de labios de los futuros part.!:_ 
c1pa~~c~ =~alcs ~on sus especta~ivas y ~roblemas, pretenden -
dejar establecidas las ~reas y tareas en las que existen nac~ 

sidades en abstracto. 

cabe suponer que el nivel de estructuración do los cu
rr1culos. está ligado con el grado de centralizaci6n que tie

ne su diseño. 

cuando existe un pesado cuerpo de diseño curricular es 
usual que ~ste se encargue por completo de las labores inhe-

rentes al mismo. sin considerar los puntos de vista de quie-
nes ejecutarán el programa; este caso de centralizaci6n difi
culta incluso que diseñadores .; instructores se conozcan y ---
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normalmente dá por hecho que la jerarquía de quienes planean

es superior a la de quienes se encargan de 1~ aplicaci6n. En 

estas circunstancias, es normal que los dise;~dores e~table~

can los cri teri.os de valoi.-ilci6n a que deben sone t<.~.rsc los in=. 

tructores y que exista una ruptura entre ambon y::::u:_.:ios. 

En el extremo opuesto, el de Uescc:-itr.::i.lizaci6n, los -

instructores son .:l :!.:i. vez ::esponsa.hlcs de dcs:i.rrolliir sus pr.~ 

pies curr~culos, con lo cual puGden prescindir totñl o oar--

cialmente de los diseñadores. Por lo tan•:o, los r...!iseñndores

de curr1culo deberán adquirir los conocimientos y destrezas -

de aquéllos para realizar un trabajo integrado y tecnicamente 

correcto. 

Cuando una muestra de instruc~ores es invitada a cola
l:orar con el equipo de diseño, se tiene .la intO"lción de cono-

cer 1.as caracterfsticas, experiencias, expectativas, conoci-

mientos, actitudes, etc. de los ap.licadores, de incorporar -
sus puntos de vista y d~rle al proceso un tinte participativo. 
Esta situaci6n es el puntos intermedio entre .los dos anterio-· 

res. 

Cabe acld.t.'dr que el hecho de que el diser.o sea descen

tralizado no significa automáticamente, aue el currículo.setl

de tipo amplio, esto es, no estructurado porque se trata de -

dos aspectos re1ativamente independientes. Simplemente, la -
planeaci6n descentra1izada puede facilitar la introducci6n de 

curr1culos no estructurados y la centralizada presentar mayo

res o.l?s.táculos. 

Otro aspecto que ejerce una gran influencia en el dis~ 

ño de Curr1culo es el nivel de planeaci6n curricular, pues

es ~ste el que determina en g~an medida el éxito o e.1 fracaso 

Uel mismo. 
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En la medida en que incorporan mayores recursos, 

conocimientos, tecnolog1a, equipos ~{ 1.:su<:ll:ncr.tc eicmpo, se 

tiene un nivel de plane.~ció:r. más alto 'l '-'Ü:t:ve=~.:i, a:z! lo!l e::, 

rr1culos podrán tener: 

1) Un nivel bajo de planeaci6n !i:r.p=cvisació:l~. 

2) Un nivel medio de planeaci6n (uso moderado da tecn~ 
logta educativa). 

3) Un nivel alto de plancaci6n (uzo intensivo de t:ec.r.s_ 

logia educativa). 

El nivel b~jo de planeaciOn obedece más que a la falta 

de recursos, que podrían explicar parcial.mente la nituaci6n a 
la falta de conciencia de planeaciOn, a la inexistencia de -
au intenci6n. As1 se trabaja de manera inprovisada, incor?o
ran~o solo algunos rudímientos técnicos al diseñoJ en el cas~ 
t!pico de diseñar un curr.!culo a base. de listados de temas y

de asignaturas arbitrarias de tiempo, se t=abaja a base de al 
gunos procedimientos intuitivos y con la idea que el procesc
enseñanza-aprendizaje es muy simple. 

En el otro extremo, de alto nivel de planeaci6n, se i~ 
-:crporz: de :::ancr.:i :!.c"t.cr:-:!lt!.c~ e .!ntor-.~.!...,,·.:i l.:i. te:cnolog;:.:i. di.1u..:::~ 

tiva, lo que implica considerar principios de la psicolog1a -
educativa, la pedagoq!a, la administraci6n educativa, la so-
ciolog!a de la educaci6n, la ingeniería de sistemas aplicada
ª la enseñanza, etc.; pero utilizados con la voluntad expresa 
de garantizar un aprendizaje significativo. 

Aunque ~sto es lo más propio para el diseño de curr!c~ 
los restringidos, e incluso para cualquier tipo de currículo; 

no debemos olvidar que el usO intensivo de tecnoloq!a educat~ 
va exige un tiempo relativamente larqo de planeaci6n, pergo-
nal muy calificado y suficientes recursos econ6micos. 
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Por otro lado subsiste la cuestión de compacibili~ar el 

enfoqUe participativo con el nivel. de planeaci5n. se requ1e.:=:-e

por taneo considerar oue la pa=t~ci9aci6n como t~l. no justi=i 

ca cierto grado de improvisaci6n. y que lo que se neces1t~ C$
replnn~ear la planeaci6n y unfrentar la participaci.6n con !lo
xibil~dad. 

Al rslacionar l..:;i.s eres variables an:iliz.adas, )Unto con-

1-a participaci6n, se encontrar:!.n mucha::s combJ.n.acionns, s::.r. ~:.

bargo cons~derc como las más representat~v~s ti~s de ~llüs; -
las que recibirán el nombre de mode1os cur=iculares: 

al ~odelo no propicio a la participaci6n: ~ltamcnte ~~ 

tructurado, centralizado y con alto nivel de plunea
ci.6n. 

b) Modelo intermedio: Estructurado sin rigidcz 1 semi-
centralizado y con nivel medio de plancaci6n. 

e) Modelo propicio a l.a part1cipaci6n: No estructu;:ad.o, 
descentra1izado y con nivel medio de planeaci6n. 

Estrictament~ hab1ando, a éste Gltirno modelo debería e~ 

"rresponderle, segQn una lógica simple, ei ~ivel bajo de planc~ 
e~6n; no obstante de acuerdo con los conceptos vertidos .ser!a

poco s6lido desde del punto de vista técnico. 

E1 hecho de indicar que uno de los modelos curricula-
res propicia la participaci6n, simplemente quiere decir que es 

·mucho rnJis facil i.ncorporar.1a., que en el caso de los otros mod:;._ 

1oa:. 

De cualqu1er modo, las agenc~as educativas y los pro---
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pies diseñadores-instructores, madianta el análisLs de una si 
tuaci6n particular; pueden determinar si t!ste ó.ltirno modelo ·

que se sugiere, aatisfnce sus nac:asid;:idcs y metas, o bien --

pueden desarrollar e1 que más ies convcnoa~ 

Una vez determinado el modelo, sor~~ necesa=io ele~ir
la metodolog!~ a seguir. 

Todas las rnctodolog1as cur::ictüdrcc ;irc;:;er.-::"1n una se-

cuencía de fases, con orientaciones sistc~dtic~~ o no, 0ue o~ 

neran como producto un prograrn~, un curso, un paquete didáct~ 
co, etc. Este producto obeé.ioce a d•Jt>lrrninadas neces.idades y

una vez que e.stá a punto se ap1ica a lo$ dcstina'C.at'ios rcsp~s_ 
ti vos. 

En alqunas instituciones, los p~oductos del dise~os e~ 
rricular son un manudl para los destinacurios, una qu!a del -
instructor y un conjunto de matcrialas didácticos, las cu3les 
definen en términos muy precisos qu6 l•ny que hacer, cOmc, --
cuándo, e te. 

El problema más serio para muchas instituciones y dis~ 
ñadores ha sido. utilizar metodologías que no dominan y divor
ciadas de los conoci::".icntos y las habílidades de los aplicad~ 
res del curr1culo. Por desgracía en otrcs casos ha sído la
falta da una metodolog!a "1a ~ue ha oriq~nado las fallas, 

El diseño curricular involucra una serie de decisiones, 
pero dñdO que cada una de ~stas exige la consideración de un
conjunto de datos y depende de muchas eventualidades, no es -
conveniente establecer procedimientos detallados, ni secuen-
cias r1gida$, pero si atr~buiries alqunas características de
seab1cs, as1 las metodologías de diseño curricuiar deben apo~ 

tar c~=r1culos que: 
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Fijen 11neas generales de acción ~ara que los apli-

cadores del curr1culo ejerzan su iniciativu ¡ su --

creatividad. 

Proporcionen suficientes espacios p<-lre. "JUe lo!oi d.:o>st:..=. 

natarios tambi~n est~n 1ntimamente involucan\do.s en

la definici6n fina.l de 103 objetivos y de ld>> ...i.c:::..: .. si:_ 
dades de aprendizaje. 

Se consider.1.n como propcsi.ti•tos y por ':ante, ::;nje"":os 

a cambios, superficiales o radicales, según lo die-

ten las condiciones de aplicaci6n. 

Replanteen les controles conv~ncionales, cspecialrnen 

te los relacionados con la e.valuación, la planeac16n 

de actividades y la distribución del tiempo: pa~a -

que los grupos establezcJn sus propios criterins y -

se rij~n de acuerdo con éllos. 

Revitalicen los objetivos de aprendizaje, usualme~te 
abstracto= y formados por largns listas, en funci6n
de problemas y/o situaciones de interés para los de~ 
tinatarios. 

Estipulen los tipos de decisiones que pueden tornar -
conjuntamente in¿tructor y destinatario. 

Den versatilidad a la funci6n del instructor y le s~ 
9ieran formas de lograrlo. 

Proporcionen oportunidades para que los grupos lle-
guen a ser conscientes, mediante el <Jnti1isi¡; -::-espec
tivo, de los procesos de aprendizaje que han ·J:i.xidc, 

con lo cual se pretende que lo apliquen a otr:i.s ::;i-~· 
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tuaciones. 

Faciliten la incorporación y io consol.idnci6n de lo -

que los destinatarios ya saben y le pe=-mi~3n al gr~

po sistematizar to que ha uport~do. 

Reconsideren l.a i.mportanci.a de los objet¡_·:c:; Ce -:::.i:i:. 

J.fcc":!.vo, que han :,;ido trad1ciona.lrn~ntc ?Ostc.=·10.'.!o:~, 

por los cognoscitivos y psicomotriccs. 

Propongan medios para que se val.ore la irnpor"::ancL.1 -

de los aprendiz~jes adquiridos y para que se gencrc

aut6nomarnente en 1os estudiantes el deseo de profun
disarlos o continuarlos. 

Con todo ésto, y ai igual que en el c3so de los curr!

::ul.cis amplios, no es posible prescribir una metodoloi;ia p.:ira.

elaborar curr!culos no formales de t~po restringido, ~in ern-
bargo al igual que en el primer caso es posible qeneraii~ar -
aigunas :-ccome:-idac~or..es para cual.quier tipo de curr !culo res

tringido. 

JU:.COM.ENDACIONES PAR1'. EL O'ISEf10 DE CURRICULOS RESTRINGIDOS. 

Se c~tudiará en primer instancia la caracter!stica qua 
tiene actualmente el. diseño curricular (modelo cur.ricul.:ir) i;.:;~ 

la institución, particul.armente en lo que se refiere a: 

Nivel de centra1izaci6n existente. 
Estructuraci6n de los currículos. 

Nivel de p1aneaci6n. 
- Documentos progrrun:iticos generados., 

- Metodologia de diseño. 

- Tecnoloa~a educativa que incorporan (acepción rH::o-
tringid;i). 



BS 

Caracter!sticas de diseñadores e inscructores, rela

ciones entre ambos; dcsf1zn=icnto en~re sus niveles-

jerárquicos cte. 

Puntos fuertes de la forma .:ictual de trabajo. 

Problemas existentes .. 

que ide3lmcnte debic=a ~ene~ ul d~5eño cur~icular (rr.odelo ~u

rricular) en relación a: 

Nivel de centralización. 

Estructuraci6n de curr!c-~lo. 

Nivel de p.laneaci6n .. 
Aspectos derivados de la propia institución o sugc'!.-.!_ 

dos personalmente, o en equíp~. 

E~ impor~ante recordar que se necczitan considerar s~e~ 
pre y ~n todo momento los elementos primarios, secundarios y

terci<:.r.:!.os: estos pueden se::: cor-.=!.derados de la mi::>:r,¿i f°.Orrü.J. -

on q~c s.:: considera~on para el.aborar curr !culos um;,lio&. 

Una vez justificado lo dete:rr.i~nado anteriormente se e~ 

timar&n. las ventajas del dise~o currricul.ar ideal para la co

munidad, la instituci6n 1os destinatarios y los diseñadores e 

instructores, a fin de hacer la pro9uesta a las autcridddes -

correspondientes de la instituci6n destacando: 

Fundamentos. 
Ventajas e inconvenientes. 

Fuerzas impulsoras y restric~ívas del cambio. 

Programa de introducci6n G~.las innovaciones. 
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Recursos requeridos. 

En la mayor!a de los casos, aün cunndo se tr~tc do -

la eduaci6n no formal, el diseño curr icuL"lr os una cue•;ti6n -

de car:icter institucional, de modo qUf"! sicrr.pre debe bu,.curse

introducir lo!> c.:imbios con nl n.poyo de la:; aut-_oridadc!O .. En e~ 

so contrario se tendr«'in poc.:ir.c posfbjlid.;.rh'.s d0 ó:{it.~, ·1un--¿U•!

alguno.a esfuerzos indi·~·idu.<1os pnfidcr. ;;.er •.·,:,.l'\.:jso:. :' lo'"';ra.:._· -

la sensibilización de cierto5 sectores, al in~nrio~ de !as --

.insti"tucio~c~. Si la f'!.""Opu.-: .. ~':2 ,,,. rc~c'~.i~···~ ·- r!···>~-·-:!:r-."i FJ•?r..~.•: 

en una r.evisión critica considerando ::..os f~rndar.icr.t.os que- mot~. 

varan su rechazo, as! como la formut;:1ción de c3trat.egias sis

temáticas de sensibilización al cambio. 

Después de ásto podrán int~nducirse los cambios autori 

zados, para lo cual se trabajar~ serii].mentc! en: 

La elaboración de programa completo. 

Su divulgaci6n y discus~6n dentro de la ins~ituci6n. 

La preparación de quienes estarán involucrados. 

Los mecanismos de asesor1a y evaluación. 

El registro del avance de las ncciones, de los obst! 

culos encontrados, de las medidas adoptadas, etc. 

Si se d"ecid:i.( trabajar con cu=r!culos altamente est:.ru~ 

turados, se anali=ará cuidadosamente la metodología que Je e~ 

ple~rá y ~e celebrar5n reuniones de tipo creativo c~n el per

sonal involucrado, u fin de loq:::-ar una rn..::i::·or preparación en -

todos aquellos aspectos relacionados con el diseno de curr!c~ 

los, tal como se plante6 en las recomendaciones ~ara los cu-

rr!culos amplios. 

Si se opt6 por currfculcs c~tructu=~Co~ ~in =~gidc~, -

se determj.nart'in cuidadosamente los aspectos de los elenentos 

curriculares que quedar~n sujetoz. a definición postcrio= -:-i --
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replanteamiento por parte de los instructoras y dc~~inata---

rios, as! mismo se modificarán los aspectos de la mr::todoloqín 

de diseño que resulten afectados. 

Por tanto se pre?ararS a los diseñadores e inntructo--

res y se cuid3rá nsC?.sora.micntc, supc:-..risi6n y eval-;J.aci6r1. 

Es e•Jidcnte que c.n este caso los instructores .::ieber.1.n

tcner una calificaci6n mucha m~s sólida, que los que rnñnc~~n

cur=:tculos altamente escructurados, en los siguiente:::; asL>cc-

tos: 

Análisis y discusi6n de los problemas y las espcc~~

tivas del grupo. 
Reformulación, conjuntamente con el grupo, de los e~ 
jetivos del curr:C'culo y de las cuestiC'lnes a tratar. 

Establecimiento del clima de trabajo propicio. 
Formu.laci6n de un compromiso del grupo de 01prer.d.:'..::•1-

je, para que los destinatarios aporten su meJor es-

fuerzo. 
Definición con el grupo de los criterios de evalu~-

ciOn que se usarán para determinar si el curso ha l~ 

grado sus F~op6sitos. 

Replantearníen~o de algunas par=os del currfculo. 
T~cnicas y materiales did~cticos. 
Din&mica de grupo. 
Creatividad. 

Metodolog1a participativa. 

Deberá garantizarse que los instructores dcreinan los -

conocimientos y habilidades inherentes a los cur~!culos que -

manejan. La discusión de las espectativas iniciales será de 

qran valor para documentar y retroal.iment:.ar los resultadon dg 

la aplicaci6n de la rnetodolog1a de diseño curr~cular. 
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Despu~s es aconsejable discuti= en ~leno las ventajas

obtenidas del modelo curricular empleado as! como los obntác~ 
los enfrentados, para determinar si se continua con d1, en e~ 

yo caso se deben incorporar los ajustes necesarios. Si la d~ 

cisi6n favoreci6 la incorporaci6n de un cu~rfculo no estruct~ 

rado, el proceso de adopci6n de cambio, scr.1 m.1.s lento y di!.f. 

cil. Tal vez resulte mtis co!"l.venicnte pasar paulat.inamc~te de 

curr!culos estructurados sin riqidez ~ currículos no estruct~ 
radas. 

Cul'lndo se indica que se uso.rá un cur!:'!culo no estruct~ 

rado, no se quiere decir que el instructor ignorard lo que va 

a hacer y que el destino del curr1culo está en entredicho. 

Tampoco signi.fica que 61, no dispone de recursos que se han -

preparado cuidadosamente y que no domine el manejo de las t~s 
nicas y los materiales didácticos. 

Cuando se opta por un curr~culo no estructurado, se le 

irá dando forma poco a poco, gracias al enfoque ~articipatívo. 

El instructor estar& preparado para fijar junto con los dest! 

nataríos, la discusi6n de zus necesidades y espectativas, as1 
como los objetivos del curr~culo, lo cual le exigirá 1a suf i

cic.n te versatilid.:id y dornin.io de .:.u c.:;.pc::i.::i.li.d::i.::!. 

Con este modelo de díseño curricular el instructor de

berá poseer buena par~e de 1os conocimientos y habilidades -

que poseen los diseñadores, para desarrollar de manera rapi

da y pedag6gicamente bien cimentada los acuerdos que se lle-

guen a-tomar con el grupo. As! los instructores deben tener

una doble formaci6n, que les permita ir estructurando paula-

tinamcnte el currículo. Por consiguiente, la preparación que 

requieren es mucho más exigente que si se manejaran curricu-

los estructurados sin rigidez, y sus habilidades para ~ünejar 

currículos con enfoque participativo deben ser ~r.ás s6lid.:1s. 
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Los curr!culos altamente estructurudoz conducen ~ p=o

gramas o curr:tculos de tipo esb:indar, que se ;lplican casi --

siempre igual, parü. !.i.::ttisfaccr nccL!:.iid.:i.dcs que Sf! C'1n:~1dcyan

invariables. Mientras que los no c5tructur¿ld0!3 :>e éiisr:~a.n en 

funci6n de requerimientos que si:• contomF-1-.J.n ccn:o dist.:n~-DS c:c 

un caso a otro, y discutidos ·~xh.c1.ustiva.1'1.1:>r:tc! c·rm Jr,3 ~:t'.!o.tir.<i

tarios. 

Síempre St:!rá más problcm<itico, ~specL::.1r.i.ero.t:c t~:-:. l.:i p-:~ 

mer etapa, elaborar currtcu1os a lu mcdid:i., '.,";CJbrc todo si sc

emplea el enfoque participativo. :-:;1 ns~" ca.:=n, ·::1r:·[Ji,':,n e!~ -

prudente d ·umentar, retroalimcnt21r, discutir y evuluur la ex

periencia para forta.lecer la udopciVn de este modelo de dise

ño curricular o para proponer otro ~lternntivo. 

En t~rminos generales, si ln5 currrcula3 desean incor

porar verdaderamente la creatividad dA los dcstinat~rios, de
ben destinar parte de su cont~n.L:lc, tiC>mpo y acti•;i.dades en -

ese aspecto. Lo mismo vale para el proceso de soluci6n de -

problemas y para la toma de decis~ones. .scr.:i muy poco proba
ble que estas cuestiones se dcn·dc rnaner.:i. cxpontánoa y sin -

instructores adecuadamente calificudos en las mismas. 

Existen much.:is probabilid..-ides para proponer y probar -
modelos curriculares que se adecuen a l.:is condiciones es9ec1-

ficas de cada caso. Estos deben enfrentarse sin temores, co

nociendo plenamente las razones que se tienen para ello y SU§. 

tentándose en una cuidadosa administrnci6n de todo el proceso. 

Las informaciones que se tengan sobre las necesidades

de los destinatarios, sus características, especialmente su -

nivel promedio de escolaridad, y su perfil psicol6gicc, etc.

son valiosos para el diseño. Sin 0rnbargo, tcdos ester: .C..:i~-::~

dE:.·be,r~n, tomarse como ~e=as orientaciones, ya que po:::" :-.uy cui-
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dadosos gu.; se h.::iga:i. los estudios ~obre lo~; de:::ti.n:tt.3.!:"ios, -

cuando se aplícan los curriculos suele:--. ·.:::nccr;tr::i.rs<! 'lif~rt?n-

cias consider.:ibles reGpcctc zi. lo q_UQ dl.C{?n l.os into;.·rrie,;;. D-::.·

cua.lquier manera, la relación que se ...,~ a d•lr de lo:;; de;:.-: in~

turios con los objetivos. r:ontf'nidoz, m(~d!o.;;, t.~cn!c'ls y e·.•::..-

Dentro de la educ~ci6n no fOr:!'tñl conocer lü3 caracte-

r!sticas ps1col6gicas de los destinatarios, a veces su~~ si0-

nifica manejar un perfil promedio a prototipo, del cual se -

apartan much1simo de él.los. 

Los m~s importante es aceptar plenamente el papel icu~ 

litario instructor-destinatario y conceder que ~ste alti~o -

tiene mucho que aportar en su propio proc~so de apr~ndi~aJ~.

tal.~ y como se ha destacado repetidamente. Los objetives d.eb~ 
rán diseñarse evitando algunos inconveni.cnt.es ~ .:i :;cf.:i.l.:i=.~s :.•

especial.mente vinculándose directamente con las necesidades -

reales de los destinatarios. Sí pl.antearlos en t~rmino Ce -

conducta l.es rest3 fuer=a y los vuel.ve frios 6sto deber¿ evi

tarse. 

Las taxonomia.s de los objetivos son. instrt!lTicr.tos vali~ 

sos si se uti.lizan aciecuaJa1r.<::r.t.e: 'l ~e c·r~.":.·'1 ln ;:;np~rficial.i-

dad. De cualquier manera, l.os objetivos deben conaiderarse -

como tentativos y sujetos a cambios, y el. inscruct.or debe i~s

tar preparado para replantearl.os junto con el grupo. claro e~ 

tá dentro de los limites de su competencia profesional. 

E1 anál.isis de las espectat1vas del grupo se ha conveE 
tido en un medio excel.ente para conocer lo aue ~sws esoeran ciel

curr1culo, as1 como para oir en voz viva cuales son sus pro-

blemas y carencias educativas, y para 1legar a un acuerdo. 
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En ocasiones los destinatarios no est~n plenamente consci~nte5 

de lo que desean o buscan cosas muy diferentes de las que se -

les puede dar en ese momento. La discusión abierta :· compn.rt!:_ 

da de esas cuestiones enriquece los puntes de vis~a Oel grupo

y posibilita llegar a un consenso. 

La preocupación primordi.;il del di::c~o -· 1_irrícul.:i.r en --

cuanto a los contenidos de aprendizaje ha girado .:m torno a JU 

correcci6n t~cnica, a su congruencia con los objetivos, a su -

ordenamiento y a su suficienci.;;i. Sobre estas cuesti::mes hay -

abundantes referencias y metodolog!as específicas, alqunas de
las cuales pueden utilizarse. 

El probl.ema m~s serio que hay que enfrentar en relación 

al contenido es la facilidad con que se dá la ruptura entre -
teor1a y práctica, 1? cual produce muchas veces curr!culos --

innecesariamente sobre-cargados de contenidos y desvi~culados

totalmente de los intereses del qrupo. Tal y como se ha dicho 

los grupos determinarán, acordándose con 6llos, qu~ contenidos 
conviene incluir y por qué, de tal modo que podr~n aumentarse
º disminuirse alqunos aspectos. Los contenidos cobran vitali
dad cuar.dc ~e i~~c~pcr~n a ejemplos, a casos ?ertinentes de la 
realidad de los destinatarios y cuando 6llos mismos se encar-
gan de estructurarlos, deducirlos o de inve::;tig.1rlos. En cua]:. 
quier caso el instructor debe hacer señalamientos explícitos -
en cualquier momento del currículo de las relaciones que guar
dan los contenidos con los prop6sitos que se persiguen. En -

cíert~ modo estas cuestiones ya pertenecen, más bien, al c6mo
de la·enseñanza, ésto es a las técnicas y muterialcs didácti-

ccs. 

En muchos casos se ha observado un escaso repertorio de 

t6cnicas, y especialmente l.a falt:a de adecuaci.6n entre ::>bjeti
y técnicas, principalmente cuando se trata de los =,~l.J.!:i-

vos ~l área afectiva 6 =uando son muy complejos. Este uspectc 



es de les que requieren mayor atención C.•:- n.:i.=te de diseñado

res e instr~ctores. 

La incorporac16n a los curr1c-.:.los di:- t6cr.icas can~o ~1-

estudio de casos, el lncid~nta, les ccrri.llos, la J.rarr:.:i.t.:?..:.a-

ci6n, etc., permitirá enriquucer !a actividad del g~upo, esp~ 

cialmcn<:.e cuando l.os contenidos r:!Ue se :':1<.ineja.n en las mismas

son relevantes a la realidad de los e.studiantO:?s. L.:i. .:!i::;.::·.::--

si6n es incucstionablcrnento una técnica oblig.:tda de ':.odc =:u-

rr1culo participütivo. Hay t6cnicas que se basan casi excl~

sivarnente en el contenido aporeado pc,r el inst!:'u.::-i:or. Los -

aprendizajes son más fác~l.es de lograr y significativos cuan

do los estudiantes tienen la oportunidad de incorporar sus -
puntos de vista y experiencias, lo cual supone técnicas con -

menos estructuras. 

En ::-elaci.On a los materiales didácticos se h.:l dic!"'.o -
que los participantes deben elaborarlos. EGto es d!.f ícil, p~ 

ro ~n deter.c.in~das circunstancias podría intentarse. Sin em
bargo, la preparación de materiales semiestructurados dá la -
oportunidad de que lo gr:..ipos aporten sus conocimier.tos ':" ::cn

eribuyan a su elaboraciOn. ~lgunas t~cnicas, como el sirnoc-

sio-panel con los d~stinatarios ccmo panelistas, sí permitc~

que los propios participantes preparen los materiales que re
quieren. En estas condiciones, el instructor a!'oyará al g::-u

po para que los materiales cumplan convenientemente sus prcp~ 
sitos. finalmente el manejo de la eva1uaci6n requiere tam--

bi~n de puntos de vista. Los grupos deben definir los cri~e

rios de evaluación, de tal modo que los instrumentos extensos, 
pesados, aunque tecnicamente bien diseñados: deben dar paso

ª formas m~s vivas y más realistas, comprensib1es por los pa~ 
ticipantes. En este aspecto, los instructores adiciona1e3 -

suelen presentar serias resistcnci~s. 
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Es importante evitar los efectos muy frustrantes en la 

qente, de las evaluaciones escolarizadas. Discutir con los -
qrupos estos aspectos alivia tensiones y le dá un car~cter -
participativo a una de las 4reas más intocables de la educa-

ci6n tradicional: La evaluación. 

La serie de lineamientos mC?todol6gicos qu._.,,, se han pre

sentado son proposiciones suceptibles de mejoramiento~ Sir. -

embargo, si éllos ha transmitido aLgunas ideas par~ cuestio-
nar muchas de las prticticas institucionales vigi:::-:.t1~s y !'ara -

propiciar que pueden proyectarse a cauces más maduros, m~s -
técnicos y socialmente más v~lidos, habrán cumnlido su misi6n. 

El cWnino para incorporar for~as de trabajo más µarti
cipativas y creativas es difícil, sin duda, pero representa -

una de las mejores posibi1idades del momento y un reto a qui~ 
nes lo enfrent~n con seriedad y dec1siOn. 



VI. CONCLUSIONES. 
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El desarrollo de toda sociQdad está cond)cionado por 

el grado educativo alcanzado. Su educaci6n como parte de-
terminante juega un papel escencial en su desenvolvimiento

cient!fico, tecnol6gico. y por ende econ6mico. 

A rnedidu que éstas se desarrollan adquier<?n un mayor 

grado de complejidad, el cual habrá de exigirles una mod~f~ 
caci6n o una transformación en su educaci6n, lo qu~ parmit~ 

rá atender a sus necesidades. 

A lo largo de toda la historia de la educación esta
ha sido dada al individ~o en tres modalidades b~sicas: 
Fonnal, no formal e informal. 

Sin embargo, ha sido la primera la que mayor impor-
tancia ha recibido a pesar de ser el modo de educacidn me-
nos antiguo. 

Por otra parte, la moda1idad no formal, ha recobrado 
importancia hasta los a1timos años, y ha sido ·:ista como -
una alternativa de soluci6n a los grandes problemas que en
frentan los sistemas ~duc~tivos actuales: Brindar educa·-
c16n a todos los s~ctores de la poblaci6n, principal.mente a 
los menos favorecidos. 

No obstante, no posee alin caracter!sticas bien defi
nidas pues en muchos de los casos tíende a confund!rsele -
con la modalidad formal, o en ei peor de ~llos a no poseer
certificaci6n ante el sector productivo y la so9iedad, a p~ 
sar de que por su naturaleza debe poseer caracter!sticas -

propias. 

Siendo as!, se hace evidente la necesidad de una ma

yor investigací6n, principal.mente en lo que se refiere a ~~ 
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poblaci6n; comunmente los cnca=g::.dc!! c.: aplicarlos purt1c.:!.fhln 

su elaboraci6n ¡ son flexibles, brevr:is, ·:ttractivos, y cu,:in

do se emplea el enfoque participa t:!.•.rc todos !lUS componente!'> -

trabajan conjuntamente con el qrupo. 

Debido a la gran diversidad d~ tipos de educaci6n no -

formalp para una mejor comrrens16n cr. cuanto a sus elementos, 

les programas de desarrol1o de la comunidad, los de ciesar=o

llo integral y los de invest.1gaci6n part.icipati.va, conciben -

un currículo amplio~ en taneo que los de adiestramiento, cap~ 

citación y actualización entre otros; conciben currículos re~ 

tringidos usualmente muy estructurados. 

Asi y aunque para su diseño se consideran los mismos -

elementos, las metodolog!as deber~n ser diferentes ~ara cada
cas~ especifico; en función del tipo de cu:.:r!culo no fOrr.1.Jl -

de que se trate y de las características que adopten, pa~a -
sus fines, cada uno de sus elementos. 

En consenso gran ntimero de las metodologías seguidas,

en el caso de los currículos restringidos, han recibido una -
notable influencia de la propuesta hecha por Hilda Taba, lo -

que no permite en l& práctica consirlerar todos qus elementos, 

ni controlar todas aquéllas variables que alteren o modifi--

quen a1 curr1culo durante su planeaci6n, organizaci6n, aplic~ 

ci6n ~- evaluación. 

En el caso de los curr1cu1os abiertos existe una gran

influencia de los aportes hechos por: La Comisi6n de Nuevos

Métodos de Enseñanza y por el Sistema Modular; en este tipo -

y debido a su naturaleza es poco frecuente que se haga una -

adapataciOn real de dichas Propuestas, además de que artn son 

poco frecuentes en nuestro pa!s. Las metodolog!as seguidas -

durante su diseño son hechas para cada caso especifico, aun--



9B 

que tendientes todas ellas a la seguida por la investígaci6n
participativa. 

Por otra parte, el diseño de curr!culofi dentro de 1~ -

educaci6n no fortnal deberá considerar deterrninado3 clemcnt~s

quo ir~n adoptando caracter!sticas específicas, dcpcndientes

de la natur~lez~ del currículo de que se h~blc~ Abiercc ó re~ 

tringido. sin embargo, para ambos deberán con3iderar~€ los -
mi~!mos elementos, por lo que podremos cl.?1.sificarlos de t::-es -

tipos: Primarios, secundarios y terciarios. 

Los elementcs p1:ima::..ios vendr~n a ser o.quéllos de ar-

den superio~ 6 macroeducativo en reluci6n ~ los cuales las -
personas encargadas solo tomará¿"l referencias orieni:.adoras; -

los secundarios vendr5n a ser aqu~llos que inf luyün m~s di=es 
tamente en el diseño; y los terciarios serán aquéllos con les 
que se trabajar~ máS. directamente. 

La importancia que se d~ a cada uno de éstos elementos 

depende~a de las caracter1sticas que se dé a cada curr!culo. 

As! mismo. la metodología que se siga para di.!;!'f=.:'!.!:" --

cualquier tipo de curr.ículc deberá ser diferente at las exis
tentes no responden n las necesidades y o~jct~vos óe los des

tinatarios. 

Debido a que los currículos amplios se dan p=imordial

rnente a trav~s de la investigación participativa, los encar-
gado5." del diseño y todas aquellas personas involucradas debe
r~n conocer todos ios aspectos reiacionados con dichas metod2 

logias o 

Las metodo.logias elaboradas para el diseño de currícu

los restringidos deberán tomar,·tarnbi€n en cuenta la ~arti--
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No deber~ prescribirse una metodolo9í.a normi:.t.:..v:i. ¡;n:-=.

el diseño de curriculos dentro de 1.a educación no formal: co

rno es posible hnccr3e para la cducaciOn fo=mal. 

Lo que si podr.1. h'acerse es ::-cco:t-.·.:::i.dacíon".':?!:i o ::rnc;eren-

cias para su diseño con el fin de ~:icr;:er un mayor control S?_ 

bre las variabl.es que pueden alt:.erar o modificar dichos currf. 

cul.c3. 
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ANEXOS. 



A N E X O 

l.. - La educaci.On dentro de nuestro país se proporcion.:i. en dos 
modal.idades al individuo: La mo<lc:;l.tdud formal y la moda

lidad no fo~nal. ¿A qué tipo de mod~lidad pertenecen los
prograrnas que aqu~ se elabor~n? 

2. - ¿Q~~ nivel acadGmico pose~n la5 personas que participan -
en su diseiio? 

3. - ¿Participan en su aplicaci6!1 y cvalu.:.1ci6n las personas 
que los diseñan? 

4. - ¿Qu~ aspectos son contemplados para su diseño? (pol!ticos. 

econ6micos, sociales, institucionales, etc.). 

5. - ¿Qu~ elementos o aspectos son retomados de propuestas me-

• todol69icas que sobre diseño curricular han sido elübora
das para la educación formal? (o escolari=ada según la -
conciban}. 

6. - ¿Qué metodolog!a se lleva a cabo durante su diseño? 

7. - Son considerados durante su elaboraci6n los: 
Medios did~ctícos. 

Tiempos. 

Caracter~stfcas de los destinatarios. 

Objetivos. 
Contenidos. 

Evaluaci6n. 
Pape1 de los involucrados. 
Metodolog!as de la enseñanza. 

Recursos (materiales y financieros) 

Exp1icar en qué forma son considerados. 



8. - ¿Cuál es ~l papol de los destinatarios y de laG perso--

nas que los aplican durante la plane<.1.c.i6n~ ejecución y -

evaluaci6n del curriculo? 

9~ - ¿Qué d11raci6n tiene en c:uc;.nto a su diocñc y apliC<l.Ci6n -

éstos p~ogramas? 

.10. - ¿Oe qu~ fonn.a es e.valua.dil. lw. cfr_.ctivid,1.d de \~.:,tos prc:>g?:"~ 

mas? 

11. - ¿Se llega normalm~nte ul cumplimiento total de sus obje

ti.vos? 

¡¿. - ¿A quá obedece el cumplimiento 6 incumplimiento do sus -
objetiv6s? 
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