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notas y para el diploma. 
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Idiomas, historia, ciencias, todo se 

convierte en notas y nada mas." 

ALUMNOS DE BARBIANA. 



INTRODUCCION, 

Durante todo el tiempo que implica estar insertos en la -

actividad educativa escolarizada dentro del Sistema Institucio

nal, desde los grados elementales hasta los superiores, nos en

frentamos con una acci6n que si bien es cierto, es "necesaria" 

en nuestro sistema capitalista, también es causa de discordia y 

conflictos que van provocando competitividad, individualismo, -

rivalidad y en ocasiones hasta desequilibrios en la personali-

dad de los sujetos. Nos referimos a la EVALUACION DE LOS APRE!!. 

DIZAJES impuesta oficialmente en el Sistema Educativo Nacional. 

De forma general, la evaluaci6n de los aprendizajes es 

concebida corno el proceso necesario de 11 BALANCE" entre lo que -

es realizado y lo que es planeado en el trabajo educativo, esto 

es, analizar para mejorar la tarea educativa en términos práct~ 

cos. 

En el rubro institucional, la evaluaci6n se objetiviza en 

el establecimiento de níímeros o letras que son representaciones 

cuantitativas dei aprendizaje, un lO ó MB son la legitimidad 

del aprendizaje adquirido por el alumno y demostrado (la mayo-

r!a de las veces), en un ex!men objetivo elaborado y medido por 

el docente, bajo los lineamientos institucionales. 

Siendo expl!cito que la evaluación de los aprendizajes en 

nuestro Sistema Educativo, ha sido un proceso legalmente esta-

blecido para la medición del conocimiento adquirido por el alum 

no, queda entonces una cuesti6n confusa dentro de estos plante~ 

mientes: ¿evaluar es medir y certificar? 
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Ante ello, hemos de responder a varias preguntas que dan 

or!gen a nuestro trabajo de investigaci6n: 

lPor qué la evaluaci6n es oficializada y legalizada en todos -

los niveles escolares y en todo el pa!s? 

lLa evaluaci6n es sin6nimo de medici6n? 

¿Quién es el m~s indicado para ejercitar la evaluaci6n? ¿El do-

cente? 

lDe qué nos sirve la evaluaci6n fuera del ámbito escolar? 

lQu~ relaci6n guarda la evaluaci6n con el desarrollo social y -

econ6mico? 

El solo relacionar una a una las preguntas anteriores nos 

lleva a la afirmaci6n de que el proceso de evaluaci6n no es so

lamente un mecanismo educativo, sino que es un elemento ideol6-

gico - político (ll que debe de responder en términos generales 

a las necesidades del sistema social vigente, esto es que la 

evaluaci6n por s! sola aplicada a los sujetos escolarizados re

percute de alguna manera en la f ormaci6n de su personalidad as! 

cano tlllllbién en su acci6n social cotidiana y, lo que es m!s im

portante, la evaluaci6n en s!, encierrra intereses ideol6gicos 

que finalmente se sintetizan en: 

a) Determinar las conductas de los individuos desde 

las instituciones escolares, es decir, a quién o 

(1) -elemento ideo16gico político: nos referimos a las pr&cti-
cas concretas que ''( .•. ) sirve para asegurar la difusi6n y 
reproducción de su predominancia social y opera como refe-
rente para elaborar y reproducir las relaciones de desigua! 
dad y desnivelación de los restantes grupos en una espec!f! 
ca formaci5n aocial 11

• en Karp, Lían. El Proceso de las For
maciones Ideológicas. pp 7. 
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qué debe responder cada uno de los sujetos, es

to porque en la evaluación se delimita qué es lo 

que debe aprender el alumno y cómo lo debe mani

festar. 

b) Otorgar al sujeto un determinado lugar en la so

ciedad a partir de la clasificación social que -

se da con la evaluación-cuantificación, con ello 

se resumen dos acciones: 

-justificar el por qué de las clases sociales, y 

la existencia de explotados y explotadores, as! 

como también, 

-la aceptación ideológica de que todo sujeto de-

be someterse a la evaluaci6n educativa. 

c) Perpetuar una ideología y una cultura de tipo 

educacionista (2) a partir del reconocimiento 

"discursivo" otorgado al trabajo escolar con la 

finalidad de mantener un orden social existente, 

favorable para la clase en el poder. 

La evaluaci6n como elemento constitutivo del proceso en

señanza-aprendizaje, pertenece a un sector de la ideolog1a y -

por lo tanto, procura perpetuarla. 

{2) Referimos el término educacionista a la noción otorgada a la 
tarea educativa en la cual se sobre estima su labor, indican 
do que es la base promordial para el desarrollo eficiente de 
la sociedad. 

Ver PUIGROS, Adriana en Imperialismo y Educación en Am,rica 
Latina. 
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El objeto de estudio -la evaluaci6n escolar-, recobra -

dos sentidos en este trabajo: uno cano ali en adora del trabajo -

educativo y formativo de los sujetos y otro, como enajenadora de 

la actividad productiva de los hombres en tanto que; desde el ~ 

bito escolar, adem!s de seleccionar a los sujetos m!s capaces 

para determinado tipo de trabajo,. se introyecta tambH!n en ellos 

una concepci6n de la realidad fragmentada e inm6vil, que le lle

va, qeneralJnente a aceptar pasivamente su condici6n de fuerza de 

trabajo explotada y sin poder participar de manera creativa y 

decisiva en el proceso mismo de la producci6n. 

Es entonces que la problemática en este trabajo, se cons

tituye planteando algunos elementos que se articulan directamen

te con el objeto de estudio. Por un lado la evaluaci6n es cons! 

derada tradicionalmente como el elemento que permitir! elegir e~ 

tre varios individuos a los •sujetos m!s aptos• en sus habilida

des y conocimientos para realizar tareas pr!cticas y te6ricas -

que les asigne el s.1stema actual a través de sus instituciones; 

lo cual representa un obst!culo de primera importancia para la -

adqu.1sic.16n de un empleo en el grueso de la poblaci6n, puesto -

que s.1 no se obtiene un cert.1f.1cado am cal.1ficaci6n aceptable, 

(9, 10 6 MB), no loqrar! integrarse al Aparato Productivo; aun~ 

que observemos que en la realidad la obtenci6n de calificaci6n -

alta o excelente no son prueba suficiente de la noci6n real del 

conocimiento y habilidades te6ricas y pr!cticas y all.n obtenién

dolas no permiten el acceso inmediato y seguro al proceso produs 

tivo. Vale la pena aclarar que nos basamos para el an!lisis en 

particularidades que corresponden a las instituciones pablicas -
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puesto que en las privadas, las condiciones son muy diferentes. 

As! podemos inferir que la evaluaci6n de los aprendizajes 

influye tanto te6rica cano pr4cticamente en la determinaci6n de 

la personalidad de los sujetos y que adem4s, tiene implicacio-

nes sociales. 

El abordaje de un problema educativo nos ha involucrado 

en el tratamiento de lo social en tanto que, se refiere al pro

ceso de desarrollo histórico al que necesariamente se encuentra 

sometido todo grupo social y es precisamente en esta din!mica -

en donde se haya envuelta la problemática presentada aquí: "La 

evaluaci6n como elemento de alienación escolar y social", en el 

que se pretende estudiar la cuesti6n pedag6gica sin divorciarla 

de las injerencias sociales que se relacionan con ella por me-

dio del juego dialéctico en el que se encuentra. 

As! pues, la evaluaci6n no queda dnicarnente -en el trab! 

jo del aula, sino que se refleja en determinados hechos cotidi! 

nos a los que nos enfrentamos los suj~tos cano seres sociales, 

como los sigu1en tes: 

ll Dada la gran demanda de empleo que los egresados de -

estudios medios y superiores enfrentan, se contempla 

que, la requisitaci6n laboral funge cano principal s~ 

leccionadora de mano de obra y por lo tanto, la certi 

ficaci6n se antepone a cualquier otro requisito buro

crático. 

2) "Las necesidades de empleo" y de sobrevivencia a las 

que hace frente el sujeto, lo llevan al sometimiento 
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ideol6gico en tanto que aceptan formas ideol6gicas -

en las que el principal objetivo es convencerse de -

que la evaluaci6n escolar es un elemento prioritario 

que otorga un nivel social mayormente reconocido y -

de esta forma se obtiene una movilidad social en la 

cual se justifican: la existencia de la evaluaci6n -

escolar y la divisi6n de clases en explotados y ex-

plotadores. 

3) Como resultado de la penetraci6n de dichas formas -

ideol6gicas y sociales y de las escasas expectativas 

de empleo, los sujetos se encuentran inmersos en una 

situaci6n de competencia con sus iguales, por la mi~ 

ma necesidad de tener un empleo que les proporcione 

los satisfactores econ6micos necesarios. 

A trav@s de estos elementos podemos vislumbrar que, al -

interior del aula el alumno se ve sometido a la evaluaci6n "ob

jetiva y num~rica" por las diferentes presiones ideol6gicas que 

recibe de la sociedad y de la familia, y acepta la clasifica--

ci6n en relaci6n con sus compañeros de acuerdo al nQmero o le-

tra obtenido en loa instrumentos de evaluaci6n (medici6n) , apli 

cados en la instituci6n. 

En la medida en que la evaluaci6n es reducida a la asig

naci6n de ndmeros en referencia a una prueba, es que se consid~ 

ra que se parcializa la acci6n educativa, porque los alumnos no 

se preocupan por aprender o crear conocimientos, sino ahora se 

dedican a cumplir con los requisitos que le han impuesto para 
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aprobar la materia, curso o grado escolar, y por saber qué se -

pregunta espec!ficamente en el exámen, para saber qu~ y c6rno 

responder. 

En este sentido el aprendizaje del sujeto escolarizado -

se remite a la asimilaci6n de hechos y nunca a la construcci6n 

de conocimientos, ni al análisis e incluso a la aplicaci6n del 

aprendizaje, 

Por la naturaleza social de este trabajo, su abordaje se 

incrusta en un proceso hist6rico-dialéctico (3), el cual permi-

te reconocer el or!gen, las causas y los resultados de los con

ceptos claves, en este caso la evaluaci6n pero vinculada a los 

hechos sociales que se dan en los diferentes momentos; ya que -

se concibe al proceso educativo como una actividad hist6rica y 

formativa de la sociedad y por tanto, otorga a la evaluaci6n 

una din!mica ~arnbién hist6rica que se centra en esta sociedad -

en movimiento y que nos permite vislumbrar contradicciones en el 

proceso educativo. 

En este sentido, la evaluaci6n es ubicada cano un probl! 

ma de la realidad existente, pero que se encuentra vinculada con 

una totalidad (la sociedad), y por tanto, ha de tener elementos 

conectados con ella que le den sentido y direcci6n. Destacamos -

(3) Cuando hacemos alusión al concepto de historia, nos basamos 
en la concepción materialista que indica 11

( ••• ) En la historia -
el hombre se realiza a sí mismo. No sólo porque antes de la his
toria independientemente de ella, no sabe qui~n es¡ sino porque 
s6lo en la historia el hombre existe. El hombre se realiza, es -
decir, se humaniza en la historia. 11 en K6sik, Karel Dia1€ctica -
de lo Concreto. p.255. Y en este mismo sentido concebimos a la -
historia como creación de hechos con continuidad, pero que ade-

más son producto del trabajo de los hombres y por lo tanto queda 
en este mismo la posibilidad de transformarla. 
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aqu! el concepto de totalidad porque es el que enmarca te6rica 

y prActicamente nuestro objeto de estudio en el .!mbito educati

vo. As!, coincidimos con K6sik cuando indica respecto a "tota

lidad" significa: realidad como un todo estructurado y dialéct~ 

ca en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier he

cho (clases de hechos, conjuntos de hechos). 

"(, •• ) No solo significa que las partes se hallan en una in

teracci6n y conexi6n internas con el todo sino tambiéh que el -

todo no puede ser petrificado en una abstracci6n situada por e!!_ 

cima de las partes, ya que el todo se crea a s! mismo en la in

teracc16n de esta" 

As! pues, en la actividad cotidiana, la evaluaci6n es una 

actividad en movimiento porque se ajusta a las condiciones so-

ciales de dinAmicidad, es por ello que la elaboraci6n de este -

trabajo de investigaci6n pretende dar relevancia al problema -

conceptual anal!tico de la evaluaci6n desde un enfoque social, 

ya que hasta el comento no existen muchos trabajos que lo cons~ 

deren como un aspecto central en la formaci6n escolar de todo -

individuo. 

Frente a la totalidad social, la evaluaci6n adquiere si¡ 

nificado en tanto que ayuda a la conformaci6n de otro fen6meno 

m5s general: es decir, que la evaluaci6n funge como una acci6n 

particular que constituye la FORMACION ALIENADA DEL SUJETO den

tro y fuera de la escuela. Es entonces la evaluaci6n una forma 

operativa derivada de la ideolog!a dEllllinante en tanto que se pr~ 

senta como proceso para la formaci6n-selecci6n- de los sujetos. 
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Para llegar a canprender el fen6meno de la ALIENACieN, es 

primordial reconocer a la ideolog!a como forma de penetraci6n -

sobre ideas y representaciones acerca de la realidad que rodea 

al hombre: "La ideoloq!a aparece as! como una representación -

del mundo que liga a los hombres a sus condiciones de existen-

cia y a los hombres entre s! en la división de sus tareas y en 

la igualdad o desigualdad de su suerte". (4) Por tanto es ella 

(la ideoloq!a) la mediadora que permite reconocer a la evalua-

ci6n como parte de una totalidad social. Es decir, la evalua-

cidmo como objeto de estudio en este trabajo, existe mientras -

vislumbremos la presencia de la ideolog!a en la pr~ctica del -

mismo proceso. 

Es importante tener presente que las interconexiones del 

fen6meno a estudiar no se limitan a la acción peda969ica gener~ 

da en la escuela, sino que tambi~n est4n presentes fuera de es

te dmbito, como es en el trabajo, la familia, etc., y aunque se 

analiza como un elemento importante en la superestructura, se -

encuentra permeado en todas las formas de conocimiento y acci6n 

del hombre. As! pues, reconocemos también que todos los alcan

ces de ella (la ideoloq!a dominante), repercuten directamente -

en la alienaci6n del hombre mediante todas sus formas de incul

caci6n, porque: "Hay que recordar aqu! que el prop6sito de pro

mover una ideolog!a particular, no tiene como objetivo central 

la comprensi6n de la realidad existente, sino el justificar un 

(4) .LIHOEIRO, Cardoso, Míriam. La Ideolog!a Dominante. P•. 69. 
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estado de cosas, de convertir a los sujetos en seres convencidos, 

en individuos usuarios de criterios y normas para valorar, org~ 

nizar y siqnificar la actividad qrupal de manera funcional, re~ 

pecto a la ideoloq!a de referencia, la ideoloq!a dominante• (5) 

A partir de esto podemos indicar que, en este trabajo se 

trat6 de superar concepciones y formas de trabajo mecánicas, ya 

que la naturaleza del objeto de estudio planteó como condición, 

contemplar los diferentes factores en movimiento y en consecue~ 

cia, en constante cambio; as! nos encontramos que no hay una ª! 

paraci6n tajante entre los aspectos diversos que se trabajan en 

cada cap!tulo, pudiendose con esto encontrar puntos en comt1n 

que en otros cap!tulos se profundizaron. 

Por la necesidad de sistematización del trabajo present~ 

mos un desarrollo metodolóqico por niveles de los cuales el pr! 

mero de ellos es el histórico-anal!tico, realizando un rodeo -

histórico con una dinSmica de an4lisis conceptual sobre la eva

luaci6n, rescatando a la vez el sentido otorgado a la misma de~ 

de su surgimiento como concepto hasta nuestros d!as, adoptando 

para ello un enfoque teórico que nos permita concebir a la so-

ciedad en un incesante movimiento pero que al mismo tiempo nos 

permita vislumbrar las contradicciones presentes en todo proce

so educativo. Estimamos que este rodeo nos permitir& conocer -

en forma constructiva el proceso de evaluaci6n. Que al mismo -

(5) KARP Lían. El Proceso de las Formaciones IdeolGgicas, p.10 
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tiempo nos llevar! a la conforrnaciOn de nuestra hipOtesis: la -

evaluaciOn corno elemento de alienaciOn escolar y social. 

En un segundo momento se hace un an!lisis teOrico sobre 

los planteamientos legales concretos en torno a la evaluaci6n, 

asumiendo para ello una postura reflexiva en referencia a los 

principios teOricos que fundamentan la pr!ctica de la misma en 

nuestro sistema educativo. En este nivel se retoma el trabajo 

de análisis con respecto al objeto de estudio (la evaluaciOn) -

que nos lleve a una e:xplicaciOn del proceso de ALIENACION. Este 

análisis pretende pasar del nivel de la contemplaciOn a los re

sultados concretos que se derivan del proceso de evaluaci6n. R~ 

sultados desde lo oficial en la escuela y partiendo de "lo le-

gal•. 

El objeto de estudio queda ubicado en una realidad con-

creta que ante todo muestra una pr!ctica - la LEGALIDAD y la -

CERTIFICACION - que han de repercutir de forma directa en cues

tiones m!s complejas directamente aplicables en el sujeto como 

son la selectividad y la divisiOn del trabajo; la desigualdad -

social y la econOmica. 

Habiendo realizado la revisiOn histOrica y el an!lisis -

te6rico sobre el ccncepto de evaluaci6n se presenta la necesi-

dad de integrar los elementos rescatados para construir una to

talidad a nuestro objeto de estudio; es decir, la bGsqueda de -

los factores interventores y repercusiones externas al sector -

escolar, las interconexiones directas entre evaluaci6n y socie

dad. 
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As! entonces, este análisis dialéctico del proceso de -

evaluaci6n-alienaci6n nos remite a la revisi6n epistemol6gica -

de la misma y de forma similar acordamos fundamentar nuestra -

propuesta. Entre los aspectos m~s importantes se encuentran: 

a) El CONOCIMIENTO, en una de sus rndltiples prácticas se 

realiza en el aprendizaje interaula, cuando se considera como -

proceso de o::>nstrucci6n y f ormulaci6n de conceptos y razonamie~ 

tos referentes a la explicaci6n de la realidad. 

Desde esta perspectiva, el conocimiento es intervenido -

por la acci6n del sujeto (docente-alumno), sobre la realidad 

(fen6meno a conocer) , éste dltimo ubicado cano objeto de conoc! 

miento porque ha de ser estudiado y tratado por el sujeto. As! 

pues, el hombre en este proceso de construcci6n busca la artic~ 

laci6n de la realidad (objeto de conocimiento) con su entorno -

social y humano. 

b) El ~es pues, un ser activo, pensante y por nat~ 

raleza cambiante por la dinámica social en la que se encuentra. 

El hombre es eonstructor del conocimiento, consciente de su mo

vimiento social. En este sentido el hombre siempre se encuen-

tra relacionado con el conocimiento en construccidn, en tanto -

que lo ubicarnos como sujeto social inmerso en una realidad. 

Por tanto, el educando y el educador han de ser concebi

dos como sujetos pensantes independientemente de la situaci6n -

oficial y legal en la que se les incrusta, a través de los dis

cursos ideol6gicos y en la legislaci6n educativa, y ambos son -

susceptibles de razones, de intereses y reflexiones propias, es 
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decir, sujetos de aprendizaje capaces de enseñar con la misma -

pr4ctica cotidiana. 

e) El conocimiento del hombre tiene un destino comdn, que 

le rodea, las explicaciones cient!ficas y las causas reales de 

los fen6menos a estudiar. En la verdad se conjugan los elernen~ 

tos que llevan a la transformacidn social, porque la verdad no 

es absoluta, ni estática, requiere de una permanente revisiOn y 

de una dinSmica reconceptualizaci6n. 

La búsqueda de la verdad induce al hombre a un rompimie~ 

to entre lo aparente y lo real, de tal forma que se involucre en 

un proceso permanente de transformaci6n de su entorno a partir 

de su concepci6n del mundo. El trabajo del hombre en constante 

v!nculo con su realidad es lo que reconocemos como pr4xis, y es 

ella la que otorga validez al conocimiento. 

Fundamentados en los anteriores principias es que se ha 

convenido dirigir el trabajo hacia la explicaci6n de los hechos 

que en nuestra forrnacidn educativa y en· nuestra práctica· profe

sional vislUl!lbramos. Y a partir de la observaci6n directa en -

los grupos, primero como educandos y luego como docentes, es -

que hemos percibido que la evaluaci6n escolar ha sido aplicada 

como una tarea práctica y estrictamente cuantificable, a dife-

rencia de como se plantea discursiva.mente, ya que ahí se prete~ 

de una visi6n mAs amplia de esta acci~n dentro del proceso edu

cativo. Es de esta forma que nos surgi6 la inquietud por coro-

prender el proceso mismo, no tan s6lo como instrumento del que 

se vale la educaci6n, sino m~s bien para entender las canplejas 
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implicaciones sociales e ideol6gicas que arrastra consigo y que 

lleva a la vez a ambos sujetos (educandos y educadores), a la -

adopci6n de una postura estática con respecto al proceso educa

tivo. 

Todas estas manifestaciones se vislumbraron y siguen pr~ 

sentandose durante toda nuestra vida escolar, pero al encentra~ 

nos dentro de la carrera de Pedagog!a, donde se analizan y est~ 

dian las problem!ticas educativas, nos enfrentamos a un confli~ 

to te6rico-pr4ctico, el cual consiste en la contradicci6n entre 

lo que se plantea en el "deber ser" de la evaluaci6n en un cur

so y el "mercantilismo" de calificaciones al que se. prestan 

maestros y alumnos al finalizar cada semestre, donde evidente-

mente el fin no es repensar el aprendizaje, sino el adquirir la 

m~xima calificaci6n (MB), o bien, en el dltimo de los casos, 

buscar una materia f~cil de acreditar, en donde las maestros 

acceden con mayor facilidad a otorgar la tan ansiada y acepta-

ble calificaci6n. 

Sin embargo pudimos comprender a tiempo que, el problema 

no es exclusivo de la carrera, ni la ra!z del mismo se encuen-

tra ah!, sino que es un problema de formaci6n ideol6gica y aca

d~mica al que todos los estudiantes hab!amos sido sometidos. 

Esta fu~ la inquietud principal que nos llev6 a vincular 

el objeto de estudio con los aspectos socio-culturales que ro-

deaban a nuestra comunidad escolar y en general a todo el Sist~ 

ma Educativo Mexicano. 
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Por ello, nos parece necesario un rodeo te6rico-practico 

de los principios que dan forma a la pol!tica Mexicana, ya que 

de ello depende la identificaci6n de las estratégias especifi

cas que de manera directa se estampan en la pol!tica educativa 

y que insertan las pr~cticas espec!ficas de la evaluaci6n. As! 

pues, el análisis de la situaci6n pol!tica Nacional actual, nos 

proporcionar! elementos para plantear los lineamientos de nues

tra alternativa. 

Por otra parte cabe decir que la organización en que se 

encuentra el trabajo est4 relacionada con la postura metodol6gi 

ca que se ha planteado con anterioridad, de tal forma que, en -

la primera parte del mismo se intenta rescatar desde una din:!m! 

ca de an4lisis conceptual el sentido otorgado a la evaluaci6n -

desde su or!gen hasta nuestros d!as, incluyendo una revisi6n -

acerca de las teorías que la fundamentan; ello con el objetivo 

de identificar las contradicciones presentes en el procesa de -

evaluaci6n dentro de la educaci6n. 

Partiendo de la revisi6n hist6rico-conceptual, se pre-

senta como necesario el análisis del discurso oficial con res-

pecto al objeto de estudio. Este discurso incluye las bases l~ 

gales en las que se sustenta la pr4ctica de la evaluación en el 

Sistema Educativo Nacional can todos sus alcances oficiales; lo 

que necesariamente nos dirige a la revisi6n epistemol6gica de -

dichos planteamientos legales. 

El haber considerado esta situaci6n nos llev6 a retomar 

rumbos espec!ficos, ubicando a la IDEOLOGIA, como categor!a ce!l 
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tral en el trabajo porque en muchas de las explicaciones 

a los hechos presentados giraban en torno a ella, as! se fué d~ 

sarrollando y profundizando sobre las cuestiones socio-cultura

les, ideol6gicas y pol!ticas, es decir, SUPERESTRUCTURALES. 

Estas revisiones y an~lisis no se ven desligados de la -

'práctica educativa real y es por ello que aparece la relaci6n -

con la cuesti6n curricular en la que se hace manifiesto de forma 

pr4ctica el fen6meno de la ALIENACION. Es aqu! donde se cante~ 

pla un vínculo entre las dos categorías de análisis: la ~

c16n y la alineaci6n. 

Para tratar este v!nculo fué primordial la ubicaci6n co~ 

textual de la educaci6n dentro de la sociedad como agente colab2_ 

radar en la formac16n de la personalidad de los sujetos. As! -

surgi6 la necesidad de reconocer a la ideolog!a como proceso -

conformador y como categoría clave del trabajo de investigaci6n 

aqu! presentado. 

Despu~s se define a la evaluaci6n como un elemento impoE_ 

tante en la tarea educativa, como proceso que resume la selec-

ci6n de los sujetos que forman parte del . Aparato Productivo en 

la sociedad, s! pues, la tarea de la evaluacidn ha significado 

un elemento ideologizante en la educaci6n. 

Dicho an4lisis del proceso de la evaluaci6n-sociedad nos 

condujo a la construcc16n de ideas respecto a la tarea de eva-

luaci6n, bajo las cuales acordamos fundamentar nuestra propues

ta¡ para ello presentamos una forma diferente, a la planteada -
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oficialmente, de concebir al conocimiento, al proceso enseñanza 

-aprendizaje, y por ende a la evaluaci6n escolar; asumiendo una 

posici6n prepositiva y que se ubica en el nivel te6rico, m!s 

que al operativo; ya que estamos seguras de que hte Cltimo de

pende del primer nivel, adem!s de la situaci6n espec!fica a la 

que se enfrentan cada educando-educador. 



"Las condiciones hist6ricas generales 

de una formaci6n social dada generan 

determinaciones y contradicciones de!! 

tro de la instituci6n escolar, y por 

ende, del currículo.• 

MA. ISABEL GALAN GIAAL y 

DORA ELENA MARIN MENDEZ. 



CAPITULO I 

CRITERIO DE CONFORMACION DEL CONCEPTO DE EVALUACION. 

I.l PROCESO HISTORICO DE LA EVALUACION DE ACUERDO A LOS ENFOQUES 

PEDAGOGICOS. 

La educaci6n como proceso social ha ido transform4ndose 

en conceptos, explicaciones y funciones, por tanto, tiene diVeE 

sos elementos te6ricos que han variado de acuerdo al momento -

hist6rico y enfoque te6rico, lo cual hace tomar sentidos diver

sos. As! entonces, las categor!as que suelen manejarse en el -

4mbito educativo, (aprendizaje, conocimiento, enseñanza, profe

sor, alumno, evaluaci6n, contenido, etc.), tienen explicaciones 

acordes con lo que mencionamos anteriormente, y por supuesto, -

la pr!ctica educativa va tanando un perfil diferente a medida -

que va evolucionando. 

De acuerdo con ésto, se tiene la necesidad de explicar ~ 

la historididad de los enfoques educativos que han sido los m!s 

reconocidos, porque de all! se inferir! cu&l ha sido el sentido 

otorgado a la evaluaci6n en cada momento hist6rico, y lo mas iJE. 

portante, aterrizar en nuestro pa!s y contexto social. 

Los enfoques que se mencionan tienen su cuna en países 

que, en su momento ten!an condiciones diferentes a las de Méxi

co, su desarrollo indust:dal avanzado y por lo tanto, sus pro--

puestas educativas se acercaban a sus necesidades econ6nicas, -

pol!ticas y sociales como son los casos de: Francia, Alemania, 

Inglaterra y Estados Unidos entre otros. 



A) Actualmente los teóricos de la educación han reconocido que -

uno de los enfoques principales, que inclusive se encuentra vi-

gente en algunos aspectos es, aquel que tiene un concepto de ed~ 

cación corno: la información de hechos y conocimient,os tl.nicos y -

verdaderos por parte del maestro hacia el alumno y se lleva a ª! 

bo a trav~s de diversas t~cnicas verbalizadoras en las que el o~ 

jetivo principal es la acumulaci6n de conocimientos y con base a 

eso, se da crédito a los alwnnos más destacados. (l) 

Algunos te6ricos educativos desde la época del Renacimie~ 

to, fundamentaron cr!ticas acerca de los aspectos que considera

ban nocivos a la educaci6n; Roger Gilbert menciona algunos de --

ellos; Rabelais, Descartes, Erasmo de Montaigne, Fenelon y Rous

seau. En ellos 11 
( ••• ) el acuerdo es unánime en cuanto a denun--

ciar los vicios de la educaci6n tradicional ( •.• ) actualmente ( . 

• • ) los reproches dirigidos a las escuelas tradicionales han ca! 

do en el dominio público: pasividad, intelectualismo, conducente 

parad6jicarnente al odio hacia los libros, magistrocentrismo, su

perficialidad, enciclopedismo de fachada, incluso verbalismo, --

etc.• (2). 

Se le ha denominado educación tradicionalista porque los 

métodos utilizados conducen a que los educandos posean una info~ 

(1) Ver PANSZA Margarita, en Fundamentaci6n de la Didáctica. To
mo I, pig. 115 y 173 y 

DIAZ Barriga Angel, en Ensayos Sobre Problemática Curricular. 
pág. 211. 

(2) Antología de Teoría Pedag6gica I ENEP-ARAGON. UNAM. M~x. 
1984, pág. 109. 



maci6n (acumulaci6n de datos o hechos) basado en lo que ya est~ 

escrito o preestablecido desde antes, lo que lleva al alumno a -

ser un simple memorizador y su actividad se limite exclusivamen-

te a esto. Al respecto, Jestts Palacios nos indica: "La pedago-

g!a Tradicional que se esfuerza en la defensa de los modelos del 

pasado y los valores absolutos, ha ido perdiendo paulatinamente 

el contacto con las necesidades y los valores actuales; adem&s -

(,,,) la educaci6n tradicional no prepara a las nuevas generaci2 

nes para la vida futura que deben afrontar lo que le d& un car42 

ter marcadame.ñte conservador." (3) 

\ 
A pesar de las innumerables cr!ticas, la educaci6n tradi-

cional aan tiene aplicaciones en cuanto al verbalismo desde la -

educaci6n b&sica hasta la superior, ya que es considerada como -

la situacién m!s práctica para "comprobar" el aprendizaje. En-

tonces la base de la evaluaci6n es mSs que otra cosa, la MEMORI

ZACION de informaciones y conocimientos reconocidos "cient!fica-

mente• aunque éstos no se comprendan ni se les vea aplicac16n a! 

guna, ni se puedan conectar con la realidad. 

Esto nos lleva a pensar que la evaluaci6n en educaci6n, -

desde este enfoque tradicional, es la CAPACIDAD DE MEMORIA y por 

lo tanto no hay necesidad de vincularla con la realidad en la que 

se desenvuelve el sujeto. As! también, reconocemos que la eva--

luaci6n no se ve como un requisito o elemento necesario en la --

educaci6n y por ende, tampoco en el mercado laboral. 

Sin embargo, las necesidades de cambio en las sociedades, 

trajeron consigo las modificaciones educativas con miras a la -

(3) PALACIOS, LeeGs. 11 La Cueeti6n Escolar'' Ed' LAIA, BARCELONA -
1980. p. 489. 



formaci6n de un hombre diferente que, mantuviera ideol6gicamen

te al grupo poderoso y que además fuera rn!s eficiente en la so

ciedad. Es decir que, aplicara en la sociedad misma todo lo -

que en educaci6n se le proporcionaba. De ah! que la educaci6n 

retomara un papel institucional ya que "la existencia de la es

cuela corno instituci6n, ejercería en el sujeto la influencia de 

internalizar en ~l la cultura dominante y leq!tima de forma le

gal pero arbitraria. 

Centr~ndonos en la segunda mitad del siglo XVIII y princl 

pios del XIX, la educaci6n mantuvo un papel de entrenadora para 

el trabajo, sin perseguir un fin selectivo en el sentido estris 

to de la palabra, para el servicio de fuertes grupos de dominio. 

Sin embargo, se localiza en un momento de la historia un eleme~ 

tal ejercicio organizador de la fuerza de trabajo, cuando fue -

necesario para el desarrollo tecnol6gico (manufacturero): es en 

este manento cuando se inicia una · vinculación entre la educa-

ci6n y la producci6n no !lnicarnente con fines progresivos sino -

que también se da respuesta a los requerimientos de las grandes 

y pequeñas empresas, quienes procuraban mantener un ascenso en 

la producci6n. 

Es trascendental tener en cuenta que, este hecho hist6ri 

co social repercuti6 en todo el continente Europeo y se presen

taron cambios en la forma de producc16n y como consecuencia ta!!!_ 

bi~n en la pol!tica econdmica. Las modificaciones no cesaron -

en el campo productivo, sino que se vislumbraron resultados en 

otros sectores, uno de ellos es la educaciGn que inicia una et!!_ 



pa de formalizaci6n en tanto que acuerda el ajuste de métodos -

de enseñanza que fomenten la actualizaciOn de los educandos pa-

ra que adquieran los conocimientos m!nimos que se necesitan en 

el aparato productivo. 

As! entonces, la escuela crear!a las co~diciones de pla

neaciOn educativa que aseguren la eficiencia en la preparaciOn 

de los sujetos, reorganizando planes y programas de estudio y -

adecuandolos a los requerimientos de la produccidn que se gest~ 

ba en esos momentos de revoluci6n industrial. Es en este punto 

donde observamos inicios metodol6gicos de la tarea curricular. 

B) Dentro del momento hist6rico en que se encontraba Eu

ropa en el per!odo de la Revoluci6n Industrial, la educaci6n se 

gui6 por la concepciOn te6rica de Emilio Durkeim, quien tra.baj6 

para definirla de acuerdo a lo que se necesitaba y de esta man! 

ra crear una nueva postura en la educaci6n. 

Desde esta perspectiva se ve a la educaci6n COIDD ~

ci6n de las generaciones adultas hacia los jOvenes. El mismo -

Durkeim la define de la siguiente forma: "La educaci6n es la -

acci6n ejercida por las generaciones adultas sobre las que no ~ 

est&n maduras para la vida social. Tiene por objeto,au.citar y 

desarrollar en el niño cierto ndmero de estados f!sicos, inte-

lectuales y morales que exigen de él la sociedad pol!tica en su 

conjunto y el medio especial al que est4 particularmente desti

nado.• (4) 

(4) DURKEIM, Emilio. Educaci6n y Sociología. Ed. Linotipo. Bog~ 
té, Colombia, 1979, pag. /0, 



6 

De esta definici6n se concluye que Durkeim es un te6rico 

que maneja la educaci6n y lo que emana de ella (los sujetos) , -

para el desarrollo de la sociedad y que cada individuo ser! -

asignado para una tarea de acuerdo a lo que se le destine des

de la educaci6n. 

En otra parte Durkeim hace menci6n acerca de el tipo de 

educac16n que se recibe en los diferentes momentos: "las cos--

tumbres y las ideas que determinan dicho tipo no somos nosotros 

individualmente quienes las hicimos, son el producto de la vida 

en com6n y expresan las necesidades de la misma". (S). 

As! que, hubo cambios determinantes en la educaci6n Eur!?_ 

pea cano consecuencia de la ya mencionada Revoluci6n Industrial, 

entre ellos se encuentra el caso de la Universidad de Inglate-

rra, "en donde los cambios en la Universidad y en los Institu-

tos MecAnic:x>s fue consecuencia de las necesidades de los grupos 

industriales para obtener una fuerza de trabajo semicalificada 

para el manejo de nuevas m~quinas. Inclusive ya se determina-

han las !reas específicas que rend1an un servicio a la indus--

tria: las ingenierías y la qu1mica principalmente.• 

Es claro que, si bien se guiaba a la educaci6n hacia un 

nuevo sentido industrial, adn no se tenia plena intenci6n de -

selecci6n poblacional para ser empleados oomo fuerza de traba-

(5) IBARROLA. María de. Antología Las Dimensiones Sociales de 

la Educ. SEP Ediciones ''El Caballito''• H~xico 1985, p¡g. 21 



jo, de entre todos los aspirantes que cubr!an los elementos m!

nimos de preparaci6n para el trabajo. "No se sabe, sin embar

go, con certeza, en qué etapa de dicha forma de producci6n co

mienza a exigirse la acreditaci6n formal como requisito para -

el reclutamiento de la fuerza laboral." (6) 

Es también visible que adn el conocimiento ten!a su pu~ 

to de partida en el trabajo y no había posibilidad de crearlo 

en otro 4mbito, porque adem&s el trabajo ya estaba determinado 

por la industria y al mismo tiempo estaba sometido a las cien-

cias exactas como son: las matern&ticas, la geometr!a, el alge

bra, las ciencias naturales, etc. 

El individuo que ten!a oportunidad de asistir a la edu-

caci6n superior era menester que se adaptase a las 4reas que -

se estipulaban, para as! resronder a lo requerido por la indU!!_ 

tria; se c:omenz6 a determinar la direcci6n a seguir de una pe~ 

sona dentro de la sociedad, es decir, como integrante de la --

misma, ya que, aunque aparentemente ten!a opci6n a seguir en -

su formaci6n profesional entre una o siete carreras, habría --

que avocarse a las &reas que se impartían en las instituciones 

superiores; queda abierto un camino, en el cual se predetermi

na la direcci6n, es decir, se marcan los tipos de perfiles pro

fesionales. ( 7) 

(6) REQUELHE, Marcial A. ''Notas Sobre las Relaciones Entre Ed~ 
caciSn y Estructura Econ6mica 11 (con especial referencia al 
trabajo de ''Educaci5n y estructura econ6mica: Marco te6ri
co y estado del arte de la investigaci6n en México" de Vi~ 
tor Cómez Campo) Rev. Iztapalapa No. 6/Enero-Junio 82.Edic. 
UAM-Iztapalapa. MEx. 1982. 

(7) Se entiende por Perfil Profesional a la formación terminal· 



Así tenemos que la evaluaci6n de los aprendizajes cane~ 

zaba a ser guía de la educaci6n en cuanto a que, a partir de -

los resultados que se obtuvieran, darían los a1ustes convenie~ 

tes a la misma y a su vez a la sociedad industrial que se est~ 

ba gestando. 

C) El seguimiento hecho por otros autores, incluy6 tam

bi~n formas mSs específicas del trabajo educativo. 

En el Continente Americano, hubo sucesos hist6ricos que 

determinaron la conformaci6n de teoríaspedag6gicas acordes con 

el sistema de vida; as! entonces debemos recordar que los Es~ 

dos Unidos formaron parte de Inglaterra (hasta antes de su In-

dependencia efectuada en el año de 1776), por lo que se puede 

decir que conservaron elementos culturales e ideo16gicos pare-

cides a los de sus antecesores europeos, y por tanto, la educ! 

ci6n come> parte de su acervo cultural era retomada en estos j~ 

venes paises. Aunada a ésta herencia cultural, los E~tados 

Unidos de l\m~rica, tuvieron durante el siglo XVIII un desarro-

llo econ6mico favorable, que los constituy6 como una Naci6n, -

eminentemente capitalista porque" ( ••• ) en los Estados Unidos 

del Norte la gran industria, el Factory System, había comenza

do a difundirse, por lo menos en el ramo textil ( ••• ) la indu! 

tria metaldrgica, por otra parte, y las minas de carb6n eran -

de un 1ujeto que concluye sus eatudioa a un nivel superior 
y que presentan f oraas de pensamiento y coaportamiento 
específicas. 
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explotadas en modesta escala ( ... },su expansi6n economica era 

extensiva m&s que intensiva". (8) Pero además adoptan una eC3. 

nom!a de acu.mulaci6n de capitales que aporta un desarrollo in-

dustrial, diferente y también tiene consecuentes en otros ámbi 
tos de .la sociedad. 

Una de las condiciones m~s importantes que permiti6 un 

desarrollo capitalista acelerado en Norteamérica, fu~ la inmi~ 

graci6n Inglesa hacia Estados Unidos en grandes nWneros¡ estos 

pobladores primeramente formaron parte de la poblaci6n del 

pa!s y posteriormente fueron la fuerza laboral de la industria. 

Es importante mencionar que estos nuevos habitantes eran arte

sanos, o bien campesinos y por lo tanto, carec!an de la prepa-

ración adecuada para las labores industriales, por lo que fue 

necesario proporcionarles la formaci6n adecuada y necesaria p~ 

ra considerarlos cano obreros calificados hasta el año de 1858, 

cuando aparecieron ya las primeras organizaciones de grupos C! 

pitalistas industriales, los cuales se asociaban para lograr -

un dominio en la producción. (9) 

El desarrollo industrial basado en la acumulación de c~ 

pital propició no solamente el dominio de la producción sino -

tambi~n la fuerza de trabajo, que era proporcionada (como ya -

lo mencionamos) por la mayor parte de la población. Esta si--

(8) GARCIA, CantG, Gast6n. Antología, Textos de Historia Uní-
versal. UNAM. México 1985, p. 234. 

(9) LBB"STianzas monopolistas se formaron de manera simple en
tre capitalistas mediante acuerdos temporales con la fina
lidad de controlar precios y la producci6n en general. Al
gunas de estas alianzas fueron: los ''tTings••: 11 corners 11

, o 
convenciones, 11polls 11

1 "carterls" y sindicatos. (Ver Ras--
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tuaci6n provocó el surgimiento de una canpetencia laboral y -

una selecci6n especial entre los sujetos para formar parte de 

la fuerza de trabajo. 

As!, bajo este contexto socio-cultural se propiciaron -

condiciones para la nueva filosof!a del pragmatismo desde el ~ 

punto de vista te6rico. Esta fué elaborada por John Dewey, -

quien formularia "una teor!a sobre cuya base se explicará la -

posibilidad de cornunicaci6n entre el sujeto y el objeto de co

municaci6n" (10) y que fuera el f!n del idealismo; es decir, -

que el hombre tuviera todas las posibilidades y alternativas -

de cornunicaci6n con el medio que lo rodeara y de esta manera -

conocer la realidad en la que se desenvolver!a y lo _in&s impor

tante: actuar sobre ella. 

La educaci6n es desde aqu!, la portadora del conocimieu 

to que propondrl el contacto directo entre el sujeto y el obj! 

to de conocimiento y provocar& la experiencia, y para ello co

locará al maestro como traductor y experto en el saber. 

Estas propuestas educativas fueron convenientes a los -

intereses del sistema social en f ormaci6n y sus clll!lbioa se cou 

sideran practicistas. Este enfoque tiene adem!s un sentido -

prActico en la realidad, y con esto, se dA una gran fortaleza 

gos Económicos del Imperialismo en De 2spartaco al Ché y de Ne
rón a Nixon, !d~ Pueblo N~evo, México 1978. p.p. 282. 283, 

(10) BROCCOLLI, Angelo. Ideologia !ducaci6n. !d. Nueva Ia¡--
gen. México 1977, p. 107. 
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al postulado de Dewey, quien maneja con respecto a la pobla--

ci6n: que deberá ser educada de acuerdo a sus capacid~des e i~ 

dica que una minoría deber~ dedicarse a todo lo referido a los 

aspectos te6ricos; por supuesto, las rnayor!as son las que tie

nen tendencias, aspiraciones e impulsos prácticos, es decir -

" ( ••• ) la educaci6n intelectual, seg(in Dewey, se justifica so

lamente cuando era recibida por una minoría de la sociedad (o 

sea los hijos de quienes forman las clases sociales dorninan--

tes}, aquellos que poseen impulsos, tendencias e inclinaciones 

intelectuales." (ll) • 

Las cuestiones explicadas nos llevan a considerar que -

la evaluaci6n educativa tendría un fundamento pragmatista, y -

además se utilizaría confonne a los intereses de las alianzas 

que se formaron entre los capitalistas. La evaluaci6n era una 

comprobaci6n de hechos mediante los cuales se canalizaban a 

los sujetos hacia el l!.mbito productivo, nos referimos a los e~ 

nocimientos que el alumno adquiría, que tendría que demostrar

!2!!. ante quienes se encargaban de su aprendizaje. Es a_partir 

de este momento que se inicia la etapa de lo que nos preocupa 

~' el aprendizaje medido y comprobado. 

Es importante mencionar, que en un principio, las fer-

mas de evaluación fueran de manera oral, y posteriormente se ! 

laboraron los escritos. La cita nos aclara: "En Boston, Nor~ 

(11) KONSTANTINOV. Historia de la Pedagogía. Ed. Cartago, 

México 1984. 
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arn~rica, las primeras pruebas de tipo educacional fueron ora--

les en 1845. Posterionnente Horacio Mann y Emerson E. White, 

elaboraron los primeros ex4menes escritos." (12). 

La aplicaci6n más destacada fué en el área psicol6gica 

en donde se pretenc!a medir la capacidad mental (o bien, la iE 

tel1gencia de los sujetos) y para ello se elaboraron diversas 

pruebas a las que se denominaron "Mental Test": entre los psi-

c6logos iniciadores de estas pruebas destacan: a) en 1890, 

el psic6logo americano Mck Cattell, quien cre6 este término 

para designar una serie de prueba; utilizadas para ver difere~ 

cias individuales, en sensorio-motricidad (tiempo de reacci6n 

y sensibilidad al dolor); b) en Francia, ALFRED BINET, y A.S. 

Simon, publicaron un articulo: "NUEVOS METODOS PARA EL DIAGllO~ 

TICO DEL NIVEL INTELECTUAL DE LOS ANORMALES" que se consider6 

como el primer test mental práctico y que tuvo gran reconoci-

miento en Estados Unidos ya que fu4 utilizado posteriormente -

para el reclutamiento de un ej4rcito. (13). 

D) En el continente Europeo no se agotaron las alterna

tivas educativas ya que se hab1a dado un cambio muy importante 

en lo social, en lo polttico y en lo econe!tnico. La segunda m! 

tad del siglo XIX fu4 muy importante, principalmente porque se 

dieron movimientos sociales y revoluciones que ten1an como base 

(12) Torres Poblete, Guillermo. T'sis Profesional: Tres Siste
mas de Evaluación. Ese. Normal Superior fl, 1980~1981. 

(13) Para profundizar en este tema, ver Pierre Pichot en~ --
1.il!.!.• 
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las ideas liberales, y por consiguiente, se ven!an abajo las -

ideas tradicionales o movimientos conservadores. 

Esto se vi6 reflejado en la vida comdn sobre todo por-

que los obreros se encontraban en condiciones muy deplorables 

econ6micamente, y por supuesto en las relaciones poltticas y 

sociales, pero lo peor era que no tenían posibilidad de rnejo-

rarlas, •c ••• J El trabajo trae consigo problemas de salario, 

resistencia humana e higiene. Hasta aparecen enfermedades es

pecíficas ( ••. ) aparecen el hwnanitarismo y el socialismo ( ••• ) 

estas ( ••• ) en su conjunto, se oponen al r~gimen de producci6n 

y explotaci6n del capitalismo. Los beneficios del nuevo sist! 

ma no lo serA, deveras mientras no se repartan equitativamente 

entre toda la comunidad humana.• (14). Es entonces cuando se 

rechaza la situaci6n de sometimiento de la fuerza laboral e --

inician un nuevo momento, creando una nueva forma de pensamie~ 

to•'EL LIBERJ\LISMO". 

En lo pol!tico ae manejan nuevos conceptos que fueron -

consecuencia de la Revoluci6n Francesa, cano son el mismo LIB~ 

RALISMO y la DEMOCRACIA esta dltima como derecho del individuo 

a participar en el gobierno tanto en el plano practico c<:llllo en 

el te6rico, sustentado en la teorta filos6fica Positivista. El 

liberalismo y la democracia implicaron tarnbi~n la leqalidad de 

(14) GARCIA, Cantú~ Gastón. Antología de lecturas Universita-

rias. P8g. 10. Textos de Historia Universal. UNAM. M~xico 

1985. p. 20. 
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la Educaci6n como INSTITUCION PUBLICA, hecho que benefici6 a -

las clases burguesas por su pol!tica expansionista principal-

mente, aunque aparentemente se haya visto el beneficio general, 

en toda la poblaci6n, ya que se present6 la oportunidad de es-

tudiar "gratuitamente" y as! poder ascender "socialmente" se-

gdn la capacidad intelectual de cada individuo, sin embargo -

los intereses de la burgues!a se reflejaban en todo manento, -

adem~s de que se hac!a creer al sujeto que era "su• beneficio 

social creando as! el esp!ritu de competencia entre los mismos 

individuos tanto en la escuela como tambien fuera de ella. 

En este .momento hist6rico, ya se ten!a perfectamente 

claro cual era su concepto de lo cient!fico y vllido, este co

rrespond!a a lo experimental ya que estaba basado en el cono-

cimiento cient!fico, respaldado en la filosof!a positivista, -

cuesti6n que fue retomada para el estudio social del movimien

to liberal en toda Europa y posterior..,nte en pa!ses Latinoam~ 

ricanos que ten!an contacto con loa anteriores, entre los cua-

les se encuentran Argentina y Mexico. Al respecto opina Gar-

c!a Canta : "La ciencia seduce a otros fil6sofos que se censa~ 

gran a organizar representaciones positivistas y !actuales del 

universo; y otros, finalmente aislan los postulados y metodos 

de la sociolog!a atra!dos como los antiguos sofistas por las -

urgencias del problema social" (15). 

Es ahora que la vida de todo el mundo se ve influenci~ 

da grandemente por ésta filosof!a positivista que tiene implf 

caciones en lo educativo. 
(15) GARCIA, CantG. Op. Cit. Pig. 223. 
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E) Las innovaciones no cesaron, en Europa a la· par del 

surgimiento de la filosof!a positivista, se di6 un nuevo enfo

que en el que se manifestaban ideas de libertad, democracia y 

autogobierne. Esta postura en Educaci6n se reconoce como "ES-

CUELA NUEVA" en la que se di6 la creaci6n de instituciones ed!!_ 

cativas con principios de cordialidad, cooperaci6~ libertad de 

intereses y de acci6n y sobre todo la necesidad de crear h2!!!,-

bres libres y democráticos. 

Las escuelas nuevas fueron denominadas también, instit!!_ 

cienes de VANGUARDIA principalmente por sus ideas, contrarias 

~ lo que se conoc!a como positivismo. 

Uno de los precursores de ésta escuela fué: Le6n Tolstoi 

(1820-1910) quien abri6 una escuela para los hijos de los cam-

pesinos en la que ten!an como principio: "mientras menor sea -

la constricci6n requerida para que los niños aprendan, mejor -

ser& el método.• (16) 

En Tolstoi, se daba también el principio de la •no vio

lencia" que él alud!a a las actitudes de autoridad de los adul 

tos sabre los niños con respecto a todo su accionar. 

Le continuaron a Tolstoi personas como Cecil Raddie (--

1858-1932), quien fund6 una escuela nueva donde privilegiaba -

(16) ABBAGNANO, N. y Visalberghi. Historia de la Pedagogía. -
Fondo de Cultura Económica. México 1982. p. 655. 



16 

los intereses de los educandos; Herrnan Lietz (1868-1919), quien 

cre1a firmemente en el autogobierne; Paul Gehhes (1875), quien 

inaugura una escuela que tiene como finalidaQ, crear en el ed~ 

cando un sentido de responsabilidad y la organizaci6n democr4-

tica en comunidad. 

La escuela Nueva se caracteriz6 principalmente por dar 

gran valor a los cambios en organizaci6n y did&cticos: métodos 

y técnicas de enseñanza, basados en la realidad, en el contacto 

directo de los educandos con los fen6rnenos y, sobre todo crea• 

han un al!lbiente cordial y afectivo entre los educandos y el -

maestro. 

Los trabajos mls reconocidos que a la escuela Nueva se 

refieren son: 

1) El de MARIA MONTESSORI, que fue creadora de un sist~ 

ma de enseñanza basado en lo cient1fico, creando --

siempre la autorresponsabllidad y el autogobierne en 

el trabajo. 

2) DECROLY, con su método de proyectos, elaborado por -

loa propios alumnos sobre algdn tema en especial, de 

acuerdo con los intereses de los mismos educandos. 

3) CLAPARADE. Su preocupaci6n era inculcar en los do-

centes el esp!ritu cient!fico empleando la observa-

ci6n y experirnentaci6n. AS! que el alumno tendr!a -

una educaci6n individualizada tomando siempre en --

cuenta su desarrollo personal. 
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•l COUSINET: Planteó el método de "trabajo libre por -

grupos", y su principal preocupaci6n es hacer sentir 

feliz y libre al niño, aunque se incluyera en el tr! 

bajo una reglamentación. 

Los autores mencionados anteriormente coinciden en dar 

mayor participación al educando y consideran que es b!sico que 

exista una libertad de acción, terminando con el control y la 

disciplina estricta sobre los alumnos. 

Por su parte el maestro, ser4 el creador del ambiente -

cordial y por supuesto, sera el conductor del conocimiento, -

mas no del alumno, a partir de propiciar en los educandos mo-

mentos de contacto con la naturaleza, aumentando "el fortalec~ 

miento de los canales de comunicación interaula". (17) 

Ali! también consideran que, la adquisición del conoci-

miento se da a través de los sentidos, refiriéndose al contac

to del sujeto eon el objeto de conocimiento, que son los fen6-

meno1 de 1u realidad. 

Consideramos que la evaluación -desde este enfoque-, se 

presentaba de forma cualitativa y pr&ctica, ya que m&s que ex! 

menes o pruebas escritas, se daban actividades productivas y -

demostrables dentro del aula, y los criterios de aprobación, -

(17) PANSZA, Margarita. Op. cit. pág. SS 
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se dieron desde la perspectiva del alumno (como ser individual, 

educado y evaluado), del maestro como participante en el proc~ 

so de ensefianza -aprendizaje, y de la comunidad escolar (comp! 

fieros de grupo que emiten sus puntos de vista conforme al pri~ 

cipio de colaboraci6n), como una forma de apreciaci6n mas que 

de medici6n, fueran cualesquiera los criterios que se estable

cieran. 

Sin embargo, una de las cauaaa principales que detuvie

ron el desarrollo de la Escuela Nueva fue precisamente el des! 

rrollo tecnol6gico de las sociedades, que exigi6 preparaci6n -

específica de los educandos en cierta• !reas para poder ubic•t 

loa en las ramas de deaarrollo que ee gestaban en esos momen-

toa. Obvimnente la libertad de acci6n altamente proporcionada 

en la eacuela nueva, termin6 al instaurarse !reas de conoci--

miento especiales y la forinulaci6n de programas de estudio que 

controlaron la acci6n de loa aujetoa1 aaf tlllllbi•n como una pr~ 

feaionaliaaci6n en campo• da la tecnología que illlJ>eraba en el 

momento por el que ae estaba atravezando, incluso ae refuerza 

este control a tra~• de la inatauracidn da la obliqatoriedad 

de la enaellanaa, que per111t1da hcm09eneiurla en niveles, 9r!. 

dos y grupos. 

Eatoa avances tecnol69icoa fueron pues, la causa princ! 

pal para retirarle el apoyo y la atencidn a la Eacuela Nueva, 

y darle todo lo necesario a laa inatitucionea que respondían -

mayor y r!pidamente a aus intereses (del Estado y de Aparato -

Productivo). 



19 

La evoluci6n educativa, a través de su desarrollo, fue 

conformando cuestiones ideol6gicas de gran fuerza en la socie

dad, de tal forma que a fines del siglo XIX y principios del -

XX, aunque se manifestaron diversas revoluciones y cambios en 

lo pol!tico y econ6mico, en cada W10 de los pa!ses se hizo ap! 

recer como necesaria la EDUCACION COMO INSTITUCION PUBLICA, -

tanto por parte de las clases dirigidas en tanto que se apropi~ 

ban de la idea, ya que a ellos sería a quienes se educaría. 

Las clases dirigidas a las que nos referimos, experime~ 

taren a partir del desarrollo industrial, la necesidad o m!s -

bien la exigencia de una formaci6n t~cnica o profesional que -

se reguer!a para formar parte de la mano de obra calificada y 

por supuesto tener seguriCad de ser empleado en el aparato pr~ 

ductivo. 

Con esta situaci6n se daba relevancia a la requisita--

ci6n laboral de los individuos y por lo tanto se le delega a -

la educaci6n la oficialidad en torno a la calificaci6n, que se 

imponía como necesidad social y dando también surgimiento a la 

competitividad profesional y laboral. 

As! entonces se presenta en la escuela el proceso de ma 

nipulaci6n de los sujetos con respecto al manejo de ideas dom! 

nantes propiciando la ALIENACION COLECTIVA. Esto es que, los 

individuos fueron dirigidos a la idea de evaluaci6n necesaria, 

presentllndola como s1DDamente dtil en el desarrollo educativo y 

también en el productivo; esto porque segdn las "necesidades -
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sociales• y de desarrollo industrial y econ~mico, requer!an de 
s 

la escuela como formadora de sujetos y as!, loa hOl!lbres comen-

zaron a concebirla cano una ventaja social para el desarrollo. 
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1.2.- FUNDJ\MEllTACIOH DE LA EVALUACIOll.(Medici6n). 

El proceso educativo se constituy6 con la relaci6n de -

elemento• clave• nece•arios para •U operacionalizaci6n1 entre 

ello• •e encuentra la evaluaci6n, que •e ha con•iderado de im

portancia en todo lllOllBllto del proceso educativo para la compr~ 

baci6n de lo aprendido por el alwnno, listo como "•ultado de -

la eiat.,..tizaci6n del aprendizaje, ea decir, la minuciosa or· 

qanizac16n y leqalizaci6n a todo lo concerniente al proceso -

educativo. 

La evaluaci6n ha tenido, ODIDO ya •• ha expl1c1 tado, una 

evoluc16n que la ccncibid desde •US inicios como proceso de -

cuant1Ucaclc5n en tanto que se manifestaba concretamente con -

nCmero•, o bien, con letras que finall!lente equivaUan a una n~ 

·-rac16n. Esto implica que la evaluaci6n tiene fundamento• 

te6ricoos qua la respaldan y la conforman COllO tal. 

De lo Ulterior se cSeriva la cnaci&I de h "didactica• 

- la .U•c:ipl.t.na que proporcionarfa a los 111aghtrados, loa -

el ... nto• e 1natr111entos suficientes para 109rar eficacia en -

el apnn.Useje de loa educan4oa. Jlor ahora se enfocara el tr! 

bajo a lo que 11 .. ..,os fundamentacidn de la evaluac16n, que -

tiene una lnU111a relaci&I con la didlct1ce. 

1.2.l.- TIOaIA DEL POSITIVISMO Y SU COllCl!PCIQN DE CIENCIA 

'IDIUIWIA' 

El positivismo, una corriente fUos6fica de or!gan eur~ 

peo elaborada por Augusto Comte en la llpoca en que finalizaba 
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la revolucicSn Francesa guie.,n adern4s fuera representante de una 

clase social a la que le concierne en este momento realizar un 

cambio, porque había alcanzado su desarrollo m4xir.1o en lo eco

ncSmico y lo político. 11Augusto Comte es el exponente de una -

determinada clase social ( ••• ) , la burguesía" (18): por lo t"!!. 

to se hizo necesaria una nueva corriente que conciliara las -

posturas de los grupos que se dieron corno antag6nicos. 

Existentes: por un lado los REVOLUCIONARIOS, y por el -

otro, el antiguo régimen quienes aan creían en el cSrden como un 

elemento fundamental en la sociedad para nantener el poder. 

Entre tanto, las ideas revolucionarias proclamaban por la li-

bertad, 11 Ct:r.tte trat6 de der.i.ostrar que no hay 6rden sin progre

so, ni progreso sin drden; es decir, trat6 de mostrar que ca-

ben ambas cosas sin contradecirse. Expresando conforme a los 

intereses de su clase, tratd de demostrar que cab!a el orden -

en un gobierno de or!gen Revolucionario". (19) 

Para lograrlo, Comte elabor6 toda una teor!a social en 

la que habla de "orden y progreso" como la cdspide de las am-

biciones de toda sociedad, estableciendo as!, la ley de los -

tres estadios, en la que demostraría evolutivamente el desarr2 

llo arm6nico de las sociedades para llegar al mSximo desarro-

llo social; las cuales resumiremos a continuacidn conforme al 

texto de Ram6n Xirau; 

I.- EL ESTADO TEOLOGICO, es la primera etapa en la que 

se presentan explicaciones sobrenaturales de los fendmenos en 

(19) ZEA, Leopoldo. Op. cit. piig. 41. 
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forma arbitraria, para entender la• •anomal!a• de la naturale

za•. E•ta etapa es transitoria y dar• paso a la que quiere el 

clllllbto. 

11 .- EL ESTADO .llETAJ'ISICO, al hombre buaca explicacio-

nes diferente• y principalmente rechaza l•• •obrenaturalu pa

ra proporcionar otras pero ain fund ... nto en la experiencia. -

Es decir, rechaza todo tipo de explicaeionaa abstracta. Ta.,. 

bi•n •e trata de una etapa tran•itoria qua d' pi• a la poaiti

va. Leopolllo lea ubica el proca•o Jlavolucionario de la •ocie

dad cano un aatado 11etaf!aico. 

lII.- ESTADO POSITIVO.- .. al definitivo en lea •ociad! 

de•, hasta e•t• momento ae puede hllblar 11• un completo deaarr2 

llo en una •ociellad. Exiata un 9ran auv• por parte de laa --

ciencia• poUtivu (euctul las cuales auatituyan en dafinit!_ 

va a la 1Wl1916n y a la Metafta1ca. •sobrepaHllU lu do• pr!. 

Ml'U etapas pria.ttivaa de la hualftidad, al hombre alcanH la 

etepa q1M1 C-te oonatllera dd1n1t1Ya1 el estado poa1t1vo f ••• }_ 

dmillarln laa cienciu, la e11P9rtane1a, '1 una •iai&t raeional 

del -do •• 120) 

caao reeultallo de lo anterior, lu Cienciu exactas co

braron una 9ran relavanda principdMnte porque adlo podrfa -

(20) XllAU, lae8n. 1ntroducci8n a la liotoria da la Jilo1ofta. 
Tastoo unlwar1itarlo1. VllAK, W•stco, 1,10. pl1. Jl9. 
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ser ciencia. aquella que se sor.ietiera a una comprobaci6n exper! 

mental rigurosa, lo cual inclu!a que tomara cono base a éstas, 

de ah! que, el conocimiento de las ciencias sociales se diera 

dnican:ente en el plano experimental. 

Como parte del desarrollo de la ciencia, surgi6 la nec! 

sidad de afinar paso a paso todos los aspectos que se incluían 

en ella, como eran: los principios, los métodos, las técnicas, 

la teoría y otros. 

Cada uno de éstos tenía la tarea de hacer v!lido el co

nocimiento. Y a partir de este momento se crea el nombre de -

Método Científico Experimental. 

Esta filosofía fué el inicio de una nueva era en el co

nocirr.iento en general. Se marca con ella una nueva forma de -

concebir la vida y el hombre tendría una nueva cara. La misma 

socioloq1a que era un estudio del hanbre en sus organizaciones, 

tuvo un desprendimiento para la educaci6n, QUE VENDRIA A DAR -

ORIGE!l A LA CUANTIFICACION DE LA ENSEf'lNIZA COIT.O lo indica.':\OS a 

lo largo de dste apartado. 

I.2.2 EL FUNCIONALISl!O Y LA EDUCACION EN LA SOCIEDAD CAPITALIS

~· 

A partir de la Sociolog1a y la Educaci6n, se di6 el na

cimiento a un tratado en el que se percibe de modo concreto -

cu3l es la relaci6n que guardan entre ambas y las caracter!st! 

cas esenciales de ellas, que no pierden. 
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EMILIO DURKHEIM (1858-1917) realiz6 un trabajo pedag6g! 

ce a partir del cual analizaremos las categor!as de la teor!a 

a la que di6 nacimiento "Psicolog!a de la Educaci6n", entre --

ellas encontramos: EDUCACION, SOCIEDAD, HOMBRI: Y FtJNCION, las 

que nos parecen puntos centrales en la elaboraciOn de nuestro 

trabajo. 

La teor!a constru!da a partir de los estudios sociol6g! 

ces de Durkheim, es reconocida como 11 Funcionalismo", porque --

parte de analizar el papel del individuo en la sociedad (o sea, 

su funci6n), y todas las implicaciones que de éste emanan. Es 

importante recordar que Durkheim es el primer estudioso que r~ 

conoce a la educaci6n como una INSTITUCION SOCIAL que tiene un 

estrecho v!nculo con la sociedad en la que se ubique. Para 

ello elabora un trabajo al que denomina "Educaci6n y Sociolo-~ 

g!a" en el que aborde la relaci6n entre estas dos &reas de co

nocimiento, porque las considere interdependientes y elementa

les en la forn:aci6n de los individuos de una sociedad. 

•ourkheim analiza también la "funci6n" de la educaci6n 

dentro de la sociedad, la identifica en su realidad objetiva y 

externa, institu!da e institucionalizada y la construye como -

un hecho social". (21) 

Entendemos que maneja el concepto de funci6n en dos ni-

(2l)SALOMON, Magdalena. ''Panorama de las Corrientes de InterpretA 
ción ( ... ) 11 en Perfiles •Educativos 1 8, Abril-Junio, 1980, 
CISE tNAM, México, P. J. 
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niveles: 

l) La relaci6n educaci6n-sociedad, y 2) la relaci6n in

dividuo-educaci6n. El primero se refiere al papel desempeñado 

por la educaci6n en la sociedad y que consiste en socializar -

al individuo, es decir, moldearlo de tal forma que responda en 

todo su pensar y accionar a las necesidades de la sociedad, 

para que ademSs éste nuevo ser pueda adaptarse a la sociedad. 

Esta postulaci6n tiene mucho que ver con la sociedad que en -

ese momento se gestaba: una sociedad de desarrollo industrial 

basado en la acurnulaci6n de capital, por lo tanto era impresci~ 

dible un ntímero de sujetos que pusieran en marcha ésto, y que 

además lo adoptaran como suyo, acorde con su nueva filosofía y 

con su sociedad. 

En cuanto al segundo nivel, la funci6n del individuo -

dentro de la educaci6n, ésta girar~ en torno a la relaci6n pe

dag6gica que se daba en la instituci6n, y que b:isicamente se -

depositaba la responsabilidad en el docente, porque ~l está en 

contacto directo con el educando y por lo tanto, es quien dará 

a los alumnos los conocimientos v4lidos. Es as! que el docente 

es el principal responsable de la educaci6n de los hombres que 

en el futuro pertenecer4n a la sociedad. 

A partir de la concepci6n que da OUrkheim deducimos que, 

le confiere a la educaci6n dos sentidos que se entienden de la 

siguiente manera: 

a) UNO SOCIAL.- En el que se afirma que la educaci6n, -

tiene rasgos caracter!sticos en una sociedad determinada, o --
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sea, que en una organización social específica, se presentan -

generalidades que la diferenc!an de otras, por su propia hist~ 

ria social. 

b) UNO ESPECIFICO.- Que tiene una funci6n mttltiple, en 

tanto que, dentro de tma misma sociedad, existen diferentes --

formas y medios de educaci6n, los cuales se originan a partir 

de las necesidades de las clases _sociales existentes; quere-

mos decir que para cada uno de los grupos sociales, se confor

man tipos de educación de acuerdo a sus intereses, adecuando -

para ello,los instrumentos que se requieren y los medios que -

vayan a disponerse. 

Queda as! entendido que la educaci6n (segt!n OUrkheim), 

no es ni debe ser la misma para toda la sociedad, esto justif! 

ca al mismo tiempo la divisi6n del trabajo en una sociedad ca

pitalista, inclu!do desde la educaci6n. Al respecto, el miamo 

autor señala: "No podemos y no debemos consagrarnos todos al -

mismo gdnero de vida; tenemos, seglln nuestras propias aptitu-

des funcio~es distintas que desempeñar y hace falta que nos -

pongamos a tono con lo que nos incumbe. No todos estamos he-

chos para meditar; hacen falta hombres de sensaci6n y de acci6n. 

Inversamente hacen falta otros que tengan como func16n el pen-

sar. • (22) 

(22) DURKHElM, Emilio, Educaci6n y Sociología. Ed. Linotipo. 

Bogotá, Colombia 1919., p. 57/ 
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Esta concepci6n acerca de la diversificaci6n de las f"!]. 

cienes como ya lo mencionamos, ten!a gran v!nculo con el morne~ 

to hist6rico social que se di6, nos referimos a una sociedad -

capitalista basada tanto en lo econ6mico (acumulaci6n de capi

tal) y en las nuevas estrategias pol!ticas en las que se daba 

consolidaci6n a una nueva clase: LA BURGUESIA, la cual tendr!a 

a partir de sus sistemas de producción un lugar preponderante 

en la sociedad, porque ahora ella se apropiada de los medios -

de producci6n, con lo cual determinaba las formas de desarro-

lle; adem5s di6 como toda organizaci6n socio-pol!tica, apoyo a 

quien de alguna forma coadyuvaba a sus intereses. Salom6n ex

plica de la siguiente forma: "La postulaci6n de esa burgues!a 

sobre la educación concordaba perfectamente con su ideolog!a -

gener~l. Al considerar definidos de una vez para siempre los 

fines educativos de incidencia universal, v4lidos para todos -

los espacios, tiec:!pos y situaciones, ven!a a confirmar Wla vez 

m5s la pretensi6n y habilidad de la burgues!a para elevar sus 

concepciones e intereses particulares a verdades de car~cter -

universal y eterno • (23), 

La expansi6n del capitalismo llev6 consigo la teor!a 

Durkheimiana a los diversos lugares en donde se presentaban 

condiciones adecuadas para que se dieran cambios en lo social, 

en lo pol!tico y en lo econ6mico. 

(23) SALOMON, Pág. 5. Op. cit. 
Es v&lido aclarar que sólo por cuestiones metodolSgicas -
hacemos esta separación, pero el fin no es etiquetar los 

trabajos porque caeríamos en el sometimiento a una rigidez 
teórica, lo cual no es nuestra intención. 
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Paralelamente surgieron en diversos países, estudios -

que coincidían con Durkheim en cuanto a vislur.ibrar la educa--

ci6n como proceso social, aportando nuevas perspectivas a la -

socioloq!a educativa. 

Los principales trabajos est4n contextuados en el Norte 

de América y constituyen un bloque teOrico que se reconoce co

mo el ~Estructural Funcionalismo", caracterizado por su apego 

al estudio de normas y valores sociales y lo que nosotros con

cebirnos cano ideoloq!a, 

Entre sus ·.principales puntos de coincidencia esta --

que: "( ••• ) concibe los fenOrnenos sociales como estructuras -

que cumplen con una funci6n necesaria para el sistema. Adem&s, 

alqunos estructural-funcionalistas refieren constantemente la 

teor!a a los hechos einp!ricos para legitimarse y ratificarse•. 

!2'). 

Entendemos que dicha corriente se centra en el estudio 

de relaciones entre los sujetos y su entorno como fen6meno s~ 

cial: dando por entendido que los fen6menos sociales son una 

estructura (organizaci6n perfecta) que cumple una funci6n ne-

cesaria para el sistema (o sea la sociedad). Dentro de ese -

sistema y como parte de una estructura que est! en funci6n del 

primero, se encuentra la educaci6n que ser& la orqanizaci6n --

(24) SALOKON, Op. cit. pag. 9. 
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que determinará la fo:rmaci6n del sujeto, para que ~ste altimo 

tome su lugar ~ en la sociedad. 

La principal consideraci6n del estructural-funcionalismo 

es (,,,)"que no trabaja desde un paradigma causal, por lo --

tanto no explica la g~nesis de las estructuras ni de las fun-

ciones. Trabaja con variables interactuantes. Todo influye -

sobre todo.• (25). De tal forma que la escuela debe estar en 

contacto con todo el mundo exterior, sin que ello invite a una 

educaci6n desinstitucionali~ada; por el contrario se legitima 

su funci6n y por supuesto su autoridad; porque esto implica -

atraer a todos los sujetos a una educaci6n que será parte de -

la constituci6n de su formaci6n social. La educaci6n cumplirá 

una funci6n espec!fica en la sociedad, y si tomamos en cuenta 

que se d~ mayor peso al desarrollo industrial, pues es obvio -

que la educaci6n tendrá que compartir este desarrollo de tal -

forma que, se coordine a los sujetos a ello. 

La educaci6n es asignadora de roles y esto implica la ; 

división del trabajo escolar y en el futuro, en el aparato pr2 

ductivo. El rol del sujeto es el lugar y el papel espec!fico 

(tarea) que le corresponde desarrollar en la estructura a la -

que pertenece. 

Para esto, la educaci6n debe reconocer que hay una indf 

vidualidad de capacidades, aptitudes y habilidades en los suj! 

(25) SALOMON, Op. cit. pig. JI 
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tos, y que esta consideraci6n ser! la parte medular para que se 

le asigne una actividad a desernpeñar a los sujetos en la saci~ 

dad. Oe tal forma que el Estructural-funcionalismo, concibe a 

la escuela corno asignadora de roles, ésto es: ( ..• ) "las es--

tructuras y los procesos por medio de los que los seres humanos 

constituyen intenciones significativas, y con mayor o menor -

éxito las aplican a situaciones concretas" (26); se entiende -

que se refieren a las acciones de los sujetos (individual y c~ 

lectivamente) en su aplicaci6n para la transformaci6n de la 

realidad. 

La interacci6n del horbre en su medio ha de otorgarle -

un lugar al que se denomina STATUS, y se refiere primordialm~ 

te al grado de reconocimiento e importancia que se le confiere 

a un sujeto. •La existencia de la desigualdad significa que -

la sociedad, el conjunto de los individuos acuerdan reconocer 

- ya se trate de un reconocimiento expl!cito o impl!cito - el 

mérito de cada individuo, y por consiguiente, su derecho leg!

timo al uso de todos los 'signos' y 's!mbolos' de éste mérito: 

respeto, prestigio, fortuna, provecho, poder, privilegios, 

etc. Si el conjunto de los individuos se muestra dispuesto a 

reconocer el mérito individual, es porque ese m~rito indivi--

dual equivale a un m~rito social" (27). Este reconocimiento -

(26) SALOMON, Op. Cit. pig. !O 

(27) LAURIN, Frenette, Nicole. Las Teorías Funcionalistas de 
las clases sociales. Sociología e ideolog{as Bu~guesas. 
Ed. Siglo XXI, México !976, Pág. 7. 
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social, sera resultado de la im4gen que logre formar de ~l. -

cada individuo, como parte integrante y necesaria en la socie

dad, porque desarrolla en ella una actividad que se hace ver -

indispensable en la misma sociedad. 
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I.2.3 EL CctlDUCTISMO COMO PROPUESTA EDUCATIVA. 

El estudio del sujeto fué enfocado a lo que conformaba 

su personalidad y obviamente se desarroll6 una teor!a con int"!!_ 

ci6n de descubrir todo aquello que en el hombre era necesario 

hacer fortalecer a favor de la sociedad que se conformaba. 

La psicolog!a era la ciencia que hab!a dado principio -

al estudio del sujeto otorgando principal énfasis a su person,!_ 

lidad. A fines del siglo XIX y principios del XX, se da pié -

a una perspectiva paicol6gica que se ve fuertemente influenci,!_ 

da por loa acontecimientos de su ~oca. Nos centramos en la -

psicología porque es la que marca el rumbo de la pedagog!a y -

porque adem4s ella ganar!a as! su reconocimiento como ciencia, 

La creaci6n de una nueva filosof!a que hace a un lado -

la metafísica, influy6 determinantemente en la constituci6n de 

las explicaciones sobre el conocimiento. "El evolucionismo a~ 

n6sticc de Spencer, la Sociología de Augusto Comte, y el Tran! 

formismo Darwiniano parecen imponerse en todos los dominio de 

la vida cultural, conquistada por la idea del determinis~o unf 

versal" (28). Es el momento del NACIMIENTO DE UNA PSICOLOGIA 

CIENTIFICA Y Ql!E TIENE ADEMAS EL RECONOCIMIENTO DE CIENCIA --

~· se d& un gran paso al estudio de los fen6menos ps!qu! 

coa porque ae someten ahora a la experimentacien, pero ta.-:ibién 

(28) MUELL!a, f, L. Historia de la Paicolog!a. Ed, I.G.E. M! 
xico 1984, pgg. 359. 



van acompañados de explicaciones matem~ticas (de ello se encaE 

96 Gustav, Fechner: quien elabor6 las explicaciones de los fe

n6menos ps!quicos, pero en un lenguaje matem!tico, bas4ndose -

obviamente en la medici6n, éste también es el creador de los -

métodos cuantificables en psicología), y ahora tienen ya la 

categoría de Psicología Experimental. 

Wilhern Wundt (Alemania 1832-1920) , es quien inicia la -

práctica de la Psicología Experimental, y para ello lleva a --

efecto experimentos aunados a la medici6n. La nueva perspectf 

va de la psicología se refleja a través de la fundaci6n de la-

boratorios en muchos países y la planeaci6n y puesta en marcha 

de congresos sobre Psicolog!a, además de revistas y otras pu-

blicacicnes. 

La psicología di6 un nuevo enfoque a sus ( ... )" concep-

tos de hombre y de la vida y por ende del aprendizaje" (,,,) -

Esta nueva perspectiva en psicología también tuvo frutos en 

Estados Unidos: John Bradus Watson (1913) di6 un sentido dife-

rente a la psicología experimental en donde dá relevancia a la 

conducta corno un elemento del sujeto, con éste estudio se abre 

un horizonte que reconoce al aprendizaje como parte de su est~ 

dio dirigiéndolo hacia donde cree necesario introducir en la -

enseñanza, en la Psicología del Aprendizaje. Parten pues de 

considerar que "El aprendizaje es un cambio relativamente per

manente del conocimiento que ocurre como resultado de la pr4c-

tica (29) • Acuerdan reconocer que alrededor de toda conducta, 

(29 ARDILA, Rubin. Psicología del Aprendizaje. Ed. Siglo XXI, 
México 1970, pág. 18. 



35 

los estímulos y las respuestas son partes importantes y se re

lacionan, para dar paso a la conducta del sujeto. 

Ahora veremos de qué manera se comienza a introducir 

esa nueva ciencia psicol6gica en educaci6n. 

"La psicolog!a aplicada (llamada as! por no evocar excl~ 

sivamente a lo hecho en laboratorios) hizo su aparici6n en va

rias comunicaciones psicopedaq6gicas, una de ellas de EBBING-

HAUS acerca de su método para medir la fatiga de los escola--

res". (30) 

Los estudios psicol6gicos reorientaron su trabajo a las 

cuestiones experimentales y la principal de ellas fué la con-

ducta observable de.los animales en un primer momento y de los 

seres humanos posteriormente. PAVI.-OV (1849-1936) di6 las bases 

a lo que llamamos ahora Behavorismo•partiendo de los resulta-

dos de los experimentos con animales. 

WATSON (1913) por su parte, realiz6 una continuac16n 

del trabajo Pavloviano pero, tomando cano objeto de estudio a 

los individuos, y su objetivo era demostrar que los hanbres 

también podtan reaccionar de determinadas formas, dependiendo 

de la situaci6n que se les presentara y para ello plante6 dos 

aspectos te~ricos: 111etodol691cos en la psicoloq!e: 

(30) MUILLER, Op.Cit. pig. 372. 
• CONDUCTISMO. 
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a) "Un aspecto teórico que implica la eliminación de la 

conciencia y sus derivados del campo de estudio de la psicolo

g!a, y, 

b) Una serie de respuestas técnicas, que constituyen un 

instrumental apto para producir "'cambios deseables'" en el 

comportamiento de los hombres y ejercer as! un control eficaz 

sobre esos comportamientos". (31) 

Estos fundamentos te6ricos favorec!an enormemente a la 

sociedad capitalista desarrollada porque era la oportunidad -

de moldear y manipular a los hombres de acuerdo a lo que se -

requería para el desarrollo industrial y econ6rnico; era tam-

bién el momento de hacer m~s fuerte su dominio a través del -

control de actividades de los hombres y del reconocimiento de 

las clases sociales {dominantes y dominados). El apoyo a es

ta teor!a venía conformando el control total que desde antes 

se iniciara exclusivamente con los medios de producción y que 

ahora se complementaba con el control de la actividad social, 

o sea la mano de obra. 

Desde el enfoque te6rico conductista los hombres serán 

controlados en actividad con la intervenci6n de los est!~ulos: 

factor b!sico en el aprendizaje que ~l ha conceptualizado como 

( ••• )"un cambio de energ!a en el ambiente f!sico que actaa --

(31) BRAUNSTEIN, Uéstor. Psicología, Ideología 

Siglo XXI. México 1983, p. 262. 

Ciencia. Ed. 
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sobre el organismo y desencadena una respuesta (32); conside--

rando también que "Dado el est!mulo, poder predecir la respue~ 

ta, o viendo qué reaccidn tiene lugar, inferir cu!l es el estf 

mulo que la ha provocado" (33) y de esta manera controlar la -

actividad del hombre de tal forma que se pueda "entrenar o de

terminar las acciones de los sujetos•. (34) 

La teor!a conductista fué de gran importancia para la -

educacidn porque: 

a) Primeramente reepond!a a una nueva f ilosofta 

supuesto a una nueva concepci6n de la vida y -

del hombre. Con esto nos referimos ~ la forma 

de ver al sujeto como un ser evolutivo de la •2 

c1edad; siendo as! el hombre ten~r!a que vincu

lar au acci6n a la sociedad misma y en su bene

ficio, es decir, que el sujeto es instrumento -

vital en su misma sociedad. 

b) El conductiamo hace de su pr,ctica una f!br! 

ca de hombres •aptos• para la industria; esto -

nos lleva a concluir que la educaci6n fué util! 

zada para que pudiera proporcionar herramientas 

te6ricas y desarrollar habilidades pr4cticas a 

los sujetos, y éstos pudieran incorporarse a la 

(32) AlDlLLA, Op.Cit. p¡g. 20. 

(33) BlAUNSTEIN, Op.Cit., p¡g, 265. 
(34) CONTRERAS, Elsa e Isabel Ogalde: Principios de Tecnología 

Educativa. ColecciGn Cuadernos Pedagogicos. Editorial -
Edical, M~xico 1987, pig. 19. 
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fuerza de trabajo en la industria. Pensamos en

tonces que, el conductismo en la educación fue 

clara e intencionalmente introducido para sati~ 

facer las necesidades de los grandes empresa--

rios y con ésto responder a sus intereses mono

polistas, y dejar de lado al sujeto que no tie

ne las características de empresario, o sea, -

los sujetos que conforman la mayor parte de la 

sociedad. 

c) El aprendizaje condicionado pretende arbitr! 

riamente hacer que el individuo tenga solamente 

conductas deseables sin tomar en cuenta que co

mo ser social tiene un contexto social, fami--

liar e interior, por lo que hay en ~l ingeren-

cias externas en su forma de pensar y actuar. -

Esto es que: el conductismo ve al individuo como 

un autómata que debe responder de la forma que 

se determine, y con ello reduce su accidn a lo 

que se desea que haga. 

d) Los aspectos desarrolados por el conductis-

mo en el aprendizaje, aportar!n a la educación 

institucionalizada elementos para dar surgimie!!. 

to a la planeaci6n de la enseñanza; adaptando -

sus conceptos b&sicos al proceso de aprendizaje, 

En este momento se vislumbra a la educación co

mo informadora de sujetos que posteriormente S!_ 
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rlin la mano de obra calificada. Además la edu

caci6n tiene dentro de sus labores la estratif! 

caci6n social, en la que clasificará a los suj~ 

tos de acuerdo a sus caracter!sticas individua

les y para ello har& uso de los instrumentos de 

medicidn necesarios que ayuden a esta tarea, 

porque los elementos cuantificables son los v&lt 

dos y que en momentos determinados pueden com-

probarse; esto es a travGs de examenes o prua-

bas, que pril!leraJDente se utilizaron como •teat• 

para conocer las caracterfaticas de los indivi

duos, pero deapuGs ae elaboraron otros especia

les con preguntas de los conocil!lientoa qua aa -

impartfan en la escuela, pero adem&s estaban -

las actividades manuales en donde loa alumio• -

debfan demostrar "pr&cticamente• lo que aabfan 

hacer. 
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I.2.4.- LA TECNOLOGIA EDUCATIVA ACORDE CON LA IOEOLOGIA DOMI-

NANTE EN EL CAPITALISMO. 

El incesante avance tecnol6gico en los pa!ses desarro-

llados principalmente en los capitalistas, en los diversos ám

bitos: comunicaci6n, transporte, maquinaria industrial e incl~ 

so en armamento, lleg6 a tal extremo en el que todo objeto de 

utilidad necesario en la humanidad implica tecnolog!a, y por -

lo tanto, esta se encuentra impregnada en -la actividad general 

de los hombres y la sociedad. 

Sin embargo, se han tenido resultados que implican tam

bién desequilibrios en la naturaleza (principalmente por la -

contaminaci6n en diversos sistemas ecol6gicos) , aunque en un 

principio solo se buscara el mejoramiento de los niveles de v! 

da y del trabajo de los hombres lo cual hac!a extensa la irnpoE 

tancia de la tecnología en todo el medio social. 

Entendernos que la necesidad e importancia de impulsar la 

tecnolog!a en wt pa!s cuya base era y es la acumulaci6n de ca

pital, es decir, un pa!s con una econom!a capitalista, es: in

crementaci6n de dsta misma en favor de los industriales, que -

elevar!an a través de la sofisticada productividad, ahorro en 

inversiones y aumento en ganancias a partir de mayores ventas; 

y una de las mejores y modernas formas de lograrlo ser!a a tr~ 

v's de la canunicaci6n. 

El aumentar la econom!a, finalmente se constituy6 en la 

ideología de clase que dominaba a la sociedad. As!, para dar 
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impulso a la tecnología y su investi~aci6n se requer!a por su

puesto de personal capaz y profesional que pudiera hacerlo y -

mantenerlo. 

Segdn se indica que "El objetivo básico de la investig_! 

ci6n industrial es de acuerdo con lo que una importante compa

ñía italiana dice que: 11 la transformaci6n de una idea o intui

ci6n en Wl producto nuevo, mejorado o menos costoso 11
' más 

bien que el deseo inmediato de responder a urgentes problenas 

sociales" (35) 

As! entonces, la fo.rmaci6n de sujetos que colaborar!a en 

la modernizaci6n e innovaci6n tecnol6gica, tendr!a sus resul--

tantes en el espacio educativo, el cual tendr!a su tarea dete~ 

minada: la "fabricaci6n" de mano de obra calificada para la -

industria, tanto en investigación como en operacionalizaci6n -

de maquinaria. Esta tecnoloq!a que se incrustaba en la educa

ci6n ten!a tiempo l!mite!.y recursos amplios y necesarios para 

sus prop6sitos: el control de la profesionalizaci6n de los --

educandos. 

Se di6 pauta a un nuevo enfoque educativo que si bien -

tenía como base la tecnolog!a, no presenta fundamentaci6n 169! 

ca para todas las sociedades, sobre todo para aquellas que se 

encuentran en circunstancias econ6micas de dependencia, (pa1-

ses periféricos}, y donde se carecen de recursos econ6micos pr2 

pies para implementarlas, como es el caso de México, y en donde 

(35) GREGORY, A. Davis. "Tecnología, tescla•IÍtud o liberación? 
Análisis crítico de las ba1es filos5ficas de la tecnolo-
gía moderna. M~xico 1989. pág. 37. 
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adern~s no hay una extensi6n industrial tal, que logra adoptar 

y absorber a toda la poblaci6n existente, cano fuerza de tra-

bajo. 

La Tecnoloq!a educativa, nominado as! el nuevo enfoque 

educativo que pretendi6Jdesde un principio,sistematizar y dir! 

qir la educaci6n de los sujetos, se fundament6 en teorías que 

la justificaban y sobre todo legitimaban el sistema social vi-

gente. De tal forma que se le reconoci6 como t1nica opci6n que 

presentaba"un cuerpo de conocimientos técnicos, en relaci6n al 

diseño sistem!tico y la conducci6n de la educacidn en base a -

la investigaci6n científica" (GAGNE 1960), Y aunque utiliza -

diversos medios de canunicaci6n, es mucho m4s que un conjunto 

de instrumentos mec4nicos" (36) que inducen a los sujetos a r2_ 

conocer ideas en los mensajes como propias y dan facilidad de 

reproducir una ideología capitalista. 

A) EL CONDUCTISMO, apareci6 en el momento justo para ~ 

dar fuerza a la Tecnología Educativa impulsando una concepci6n 

de aprendizaje acorde con los prop6sitos del enfoque conduc--

tual porque daba sus explicaciones y proporcionaba instrumen-

tos y armas te6ricas de control en los sujetos a trav~s de la 

determinaci6n de su aprendizaje, entendido Gste dltimo como la 

(36) CONTR.!RAS, El••· Transferencia de Tecnolog!a Educativa. 

C!HPAE, México 1980. P• 18. 
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modificaci6n de la conducta del sujeto (37), por medio de un -

est!~ulo. 

La comunicaci6n y sus elementos desempeñan un papel -

muy importante en tanto que son la fuente directa para crear 

en el sujeto la conducta deseada. Y cuando se requiere que -

cambie esa conducta tendrá que buscarse en el proceso de com~ 

nicaci6n el objetivo o estimulo, y apropiar lo necesario para 

lograr que los receptores respondan en la forma delimitada y 

en cuanto se logra ésto, se dice que ya se ha sometido al su-

jeto a un proceso de aprendizaje. O sea que el sujeto apren-

de mientras responde positivamente a lo que se le determina. 

El control que se ejerce sobre el sujeto que aprende, 

posibilita a la instituci6n educativa la conducci6n más di--

recta a ~ste hacia los campos o áreas de desarrollo que se 

requieren en la producci6n, y por lo tanto, sus resultados -

son más eficientes para lo que se plante6 desde un principio 

en la planeaci6n del curso, o materia. Esto es, que la con-

ducta que se espera de un individuo, será ejecutada de la me-

jor manera, y ser& eficaz siempre y cuando sea en beneficio -

de la productividad. 

"La psicología experimental, principalmente las teor!-

as asociacionistas: conductismo, neoconductismo y conexionis-

(37) Para ampliar sobre conducta y aprendizaje, revisar el 
punto 2.3 de este trabajo donde profundizaremos sobre el 
conductismo. 
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mo, consideran que el aprendizaje es un proceso dentro del --

cual se modifican las conductas verbales y no verbales media~ 

te el condicionamiento. De éstas teor!as se derivan diversas 

practicas, estratégias y métodos para hacer el proceso de en

señanza-aprendizaje, m4s efectivo y conducen a la enseñanza -

programada.R (38). Desde aqu!, vemos que la educaci6n es co~ 

siderada como la INSTRUCCION dirigida a los alumnos, mediante 

la cual, le ser!n proporcionadas todas las habilidades, cono

cimientos y herramientas que le ayuden a desempeñar su traba-

jo dentro de una ~rea específica en la producci6n. 

Debemos reconocer que a trav~s de la implementaci6n de 

la educaci6n como INSTITUCION, en la que se hace necesario que 

todos los. sujetos asistan a ella, ya sea para una informaci6n 

o para el desarrollo de habilidades, constituye un trabajo en 

el que se emplean elementos y se dan condiciones sociales y -

políticas que ser&n apoyo para el mantenimiento de un sistema 

econ&nico y se d& a su vez reforzamiento a la pol!tica establ! 

cida. Esto viene a incluir a los contenidos de aprendizaje -

<pe se manejan en la escuela que son legitimados por ella mis

ma de tal forma que les otorga la validez que requieren ante -

la sociedad y que traen consigo una ideolog!a imperante en la 

sociedad. 

Vemos as!, con lo ya expuesto que la Tecnolog!a Educatl 

(38) CONTRERAS, Elaa. Op. Cit. pig. 19. 
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va desde sus principios, resulta ser la forma adecuada para dl 

rigir a los sujetos hacia donde fuese necesario y con ello est4 

favoreciendo a la determinaci6n de funciones, tareas o papeles 

a desempeñar por el individuo dentro de la sociedad, determi-

nando también su posici6n de clase explotada en la misma. 

La tecnolog!a educativa, tuvo que valerse también de los 

aspectos metodol6gicos que la llevaron a plantear principios, 

métodos, técnicas e instrumentos que se utilizar!an en el pro

ceso educativa. 

Para empezar diremos que la "Planeaci6n" es el punto de 

partida en el que se especifica qué ser4 la educaci6n y para -

qué se pondr4 en marcha (objetivos) , en ella también quedarán 

expl!citos o impl!citos, los aspectos relevantes en la inform~ 

ci6n e instrucci6n del hanbre: c6rno debe pensar y actuar. As! 

tenemos que la Planlficaci6n ·se define como: "La planificaci6n 

tecnol6gica de la educaci6n permite definir operacionalmente -

las metas y los objetivos de la educaci6n, de la instrucci6n y 

de la capacitac16n en funci6n del logro de aprendizaje. Faci

lita ademas la elaboraci6n de materiales y diversifica las ac

tividades del docente" (39). La planificac16n de la enseñanza 

tiene niveles entre los que se encuentran: el nivel general en 

el que se hace un PROYECTO EDUCATIVO GLOBALIZANTE o lo que con~ 

(39) CHADWIK, citado por Elsa Contreras, Op. Cit. Pig. 20. 
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cernos como el nivel nacional, en el cual se reflejará en todos 

sus postulados la ideolog!a que habr4 de permanecer, establee! 

da por distintas fuerzas sociales, "En raz6n de ello, bien po

deraos tratar como al conjunto de objetivos formales de la edu

caci6n ( ... ) como un discurso que se sitda al nivel de las --

ideologías globalizantes, es decir, los que se refieren a los 

principios m!s amplios y generales. Este nivel se diferenc!a 

de otro que se sitGa en lo estratégico al considerar no solo -

los grandes objetivos, sino los sujetos, los medios, los recuE 

sos, los obstáculos que se preveen para determinado proyecto de 

desarrollo educativo. Este altimo nivel ideol6gico lo encon-

tramos en los planes y programas de trabajo de las diversas -

instituciones de la educaci6n superior" (40). 

do. 

Se encuentran también planificados: 

a) Los niveles escolares 

bl los grados 

c) las carreras 

d) las materias 

el cursos de enseñanza. 

Y en ellos se impregna el contenido que ha de ser emit!. 

B) LA TEORIA DEL SISTEMA, otra de las que dar&n apoyo -

al enfoque tecnol69ico educativo y se encuentra conformada de 

(40) MENDOZA, Rojas, Javier. ATt!culo, Vínculo entre EducaciSn 

y Aparato Productivo. p. 27. 
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elementos de control en la sistematizaci6n de la enseñanza es

to es, que ella plantea todos los recursos y elementos necesa

rios para la eficiencia en la educaci6n, así como tambi~n, los 

momentos apropiados para su ejecuci6n en cada una de sus eta-

pas: introducci6n, desarrollo y evaluaci6n. 

La teor!a de sistemas plantea entre lo principal, que la 

educaci6n cuenta con elementos que participan en ella y actdan 

de manera organizada de acuerdo a lo que se quiere que los su

jetos aprendan, as! que estos element~s deberán estar organiZ,! 

dos sistem&ticamente de tal forma que favorezcanel aprendizaje 

de los alumnos, el cual, es referido a las conductas que deben 

manifestar los mismos, al final del curso, unidad o capítulo, 

y que están planteadas desde los objetivos. 

El enfoque del sistema plantea pues, diversas formas de 

organizar el trabajo educativo a través de los modelos de ina

trucci6n en los que se presentan también los instrumentos de -

aprendizaje (principalmente los audio-visuales), como parte -

del proceso educativo. 

"El enfoque de sistemas y an&lisis de éstos, se aplica

rán a la educaci6n y se combinaran con materiales programados 

y m&quinas de enseñar" (41), y se refieren a las m!quinas pro

cesadoras de informaci6n derivadas de la cibernética. Los mo-

(41) CONTRERAS, Elsa. Op. Cit. p¡g. 20, 
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delos de enseñanza pretenden detectar a tiempo las pautas a s~ 

guir en el aprendizaje tomando en cuenta los objetivos plante! 

dos en la planificaci6n de la enseñanza, a partir de etapas, -

métodos y técnicas 16gicas y formas de comprobar la eficiencia 

del aprendizaje para elevarlo. 

RESUMIENDO: La teoría de Sistemas plantea como primer -

momento, la programaci6n de objetivos conductuales y para ello 

es necesario ubicarse en los planteamientos de la TAXONOMIA DE 

LOS OBJETIVOS, en la que Bloom maneja principios especfficos p~· 

ra la redacci6n de los mismos. Sin e~bargo, los objetivos no 

se refieren precisamente a los contenidos, sino más bien se r~ 

fieren a las conductas que el sujeto debe mostrar al final del 

curso, wtidad o cap!tulo. 

En un segundo momento, propone someter a una siste:nati

zaci6n al proceso de aprendizaje, y para ello se plantean me-

mentes espec!ficos y primordiales porque considera que el 

aprendizaje es gradual, estoc son: introducci6n, desarrollo y 

evaluaci~n, ~ste Qltimo se encuentra en los tres momentos, con 

la finalidad de vigilar el cumplimiento de los pasos que impl~ 

can cada una de los momentos mencionados anteriormente. As! -

p.ies, en estos momentos, se plantean las actividades a desarr~ 

llar, tomando en cuenta los instrumentos y t~cnicas que favor~ 

cen la eficiencia del aprendizaje. Estos Qltimos son fornula

dos a trav~s de la DIDACTICA, la cual ademas propone forcas e! 

pec!ficas de utilizaci6n de los recursos. 
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Para lograr lo anterior, se indica que los procedimien

tos planteados deben ser estudiados, seleccionados, organiza-

dos y controlados en relación a los objetivos conductuales. 

Entonces, a través de dicha teor!a, la educaci6n es pri 

mordialmente dirigida hacia lo instrumental tanto en el proce

so, como también lo que debe manifestar como resultado del pr_2. 

ceso el alumno, y deja ill1pregnados los contenidos de cuestio-

nes ideol6gicas validadas por la instituci6n educativa. 

C) TEORIA DE LA COMUNICJ\CION, ubicada desde un princi-

pio como la complementaci6n u operacionalizaci6n de las dos a~ 

teriores teor!as, ya que a través de ella: se dan las bases P.! 

ra establecer el v!nculo entre maestro - conocimiento - alumno, 

mediante los mat.eriales de comunicaci6n as!, se plantean los -

medios espec!ficos e instrumentos para llevar a efecto los ob

jetivos oonductuales, 

La aportaci6n principal de ésta teor!a a la Tecnolog!a 

Educativa es que, a través de la operacionalizaci6n del proce

so de enseñanza - aprendizaje mediado por los recursos e ins-

trumentos auditivos, visuales, computarizados, etc., implemen

ta la "masificaci6n" de la enseñanza: ·se hace llegar a mayor -

nthnero de personas el conocimiento o contenidos seleccionados, 

pero sin asegurar que se cumpla en todos los sujetos la apro-

piaci6n del conocimiento y la comprensi6n del mismo. 

Tambi~n señalemos que las teor!as de apoyo y sus plan--



so 

teamientos establecen las medidas de control desde las accio-

nes del sujeto planteadas en los objetivos conductuales ( ... )" 

enunciados de un cambio deseado en la conducta de los estudia~ 

tes corno resultado de la participaci6n en alguna experiencia -

educativa" (42}; control en los contenidos del aprendizaje a -

Partir de los conocimientos legitimados como los adecuados y -

tlnicos para la educaci6n; los modelos de enseñanza o m~todos -

planteados en las propuestas de modelos de instrucci6n, los -

instrumentos y recursos adecuados, y por tanto, el control abs~ 

luto en la instituci6n educativa por medio de los instrumentos 

de evaluaci6n insertos en todo momento en la enseñanza: 

a) evaluaci6n de la planificaci6n, 

bl evaluaci6n de los modelos, 

c) evaluaci6n del aprendizaje a trav~s de instrumen

tos de evaluaci6n que se han concretado en las -

pruebas objetivas, cuestionarios, y los resultados 

se concluyen en nOmeros. 

Consideremos que la Tecnolog!a Educativa, era desde el 

punto de vista de sus autores, la respuesta a •estas nuevas s~ 

ciedades tecnol6gicas, ya que, demandan educaci6n que promueva 

al hombre en el aspecto econ6mico y social y que le dd permane~ 

cia en un tiempo•. (43). As!, la nueva opc16n en un pa!s con 

tendencia tecnol6gica, era la tecnolog!a educativa en donde su 

(42) CONTRERAS, Elsa. Op.Cit. pág. 19. 

(43) CONTRERAS, Elsa, Op. Cit. eo Transferencia (,, .) P• 10. 
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concepci6n fundamental sobre educación es "un proceso permane~ 

te entendi~dose por tal: El perfeccionamiento integral y sin 

soluci6n de continuidad de la persona humana desde su nacimie~ 

to hasta su muerte" (44), comprendiendo as! que las necesida-

des de la sociedad era el requerimiento de instrumentos, me--

dios, sistemas y planes que brindaran la soluci6n al desarrollo 

social, y la educaci6n desde este nuevo enfoque d4 respuestas 

satisfactorias al sistema productivo porque se obtienen eleva

dos n1lmeros de personas supuestamente informadas para desarro

llar alguna actividad en favor del desarrollo tecnol69ico o la 

industria capitalista, dando considerable apoyo al sistema e"!!_ 

n6mico que, constituy6 parte de su ideoloq!a. 

(44)CONTRERAS, Elaa. Op. Cit. en Transferencia ( ••• ) p. 16. 
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I.3,- VALOR SOCIAL DE LA EV~.LUACION COMO MEDICION - CUl\NTIFIC~ 

CION DEL APRENDIZAJE. 

A traves de los postulados de la Tecnología Educativa, 

se hace manifiesta también la operacionalizaci6n del aprendiz~ 

je que adquiere el alumno dentro de todo el proceso educativo. 

Esto es, la manifestaci6n de conductas observables de los edu

candos. 

Se manejan diversidad de elementos en todo el proceso P! 

ra lograr la eficiencia tanto en el aprendizaje como en la 

puesta en marcha del mismo. 

El docente, es considerado como el conducto mediante el 

cual, se puede establecer una relación entre el alumno y el o~ 

jeto de conocimiento; por lo tanto, tiene el.compromiso de ca~ 

trolar al sujeto y dirigir su aprendizaje de tal forma que no 

se desvincule con la realidad que le ha sido impuesta en la -

instituci6n. As! entonces, el maestro deber& buscar los re-

cursos adecuados que le ayuden a entablar la comunicaci6n y a 

su vez, manipular el proceso de aprendizaje. Se valdr& enton

ces, de la did&ctica que le enseñar& al docente los instrumen

tos para aplicar en diversas circunstancias e incluso a mane-

jarlos. 

La instrumentación del proceso enseñanza•aprendizaje, -

recobra sentido en tanto vislwnbremos que, la educaci6n fue -

concebida como "la f&brica de hanbres eficaces" que otorgaría 

a la industria para el supuesto DESARROLLO ECONOMICO DE LA SO-
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CIEDAD. De esta forma, la injerencia de la Tecnolog!a en edu

caci6n se convierte en una necesidad social para ayudar a ubi 

car a cada elemento en su lugar adecuado. 

oe esta forma, recordemos ahora que la "evaluación", se 

naneja en el proceso educativo como el momento o los momentos 

m que el docente obtiene los resultados de lo ejecutado, y a 

trav~s de ~sto poder determinar los mecanismos de control en 

el aprendizaje, que finalmente resuelven las acciones del suj~ 

to. 

As!, en la postura tecnocrática de la educaci6n :( •.• ) -

"se maneja una noci6n de evaluacil5n .. cuyos rasgos distintivos -

se expresan en mecanismos de control de eficiencia y retroali 

mentaci6n del sistema o de dosificaci6n del sujeto sometido -

al proceso, consider4.ndolo como un ente aislado sin determin~ 

cienes, es decir, descontextuado de lo social" (45), porque -

se le aplican instrumentos para medir su capacidad sin tomar 

en cuenta las condiciones emocionales y materiales en las que 

se encuentre el sujeto. 

Recordemos tambi6n que la noci6n de validez que retoma 

la tecnolog!a a trav~s de las teor!as que la fundamentan, es: 

las cuestiones que toman como base las matem!ticas y por tanto, 

la evaluaci6n que demuestre el aprendizaje de los sujetos ---

(45) PANSZA, González, Op. Cit. pág. 188. 
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(las ex>nductas) deber! er.iplear procedimientos cuantitativos -

ya que objetivar!n los resultados por medio de n(lmeros. 

La evaluaci6n en educaci6n, adquiere mayor importancia 

a partir de la legitimicad que obtiene la psicolog!a conduc-

tista y sus métodos cuantificables (test, escalas, experimen

taciones, resultados numéricos y productos observables). De 

ésta forma se privilegia el método matemStico y la cientific~ 

dad de un fen6meno por medio de los métodos experimentales. -

( ••• )"los tínicos objetivos perseguidos ser!an:objetividad, -

prescindiendo al máximo en los juicios y observaciones del ~

punto de vista del observador. Comparabilidad de los datos -

obtenidos en distintos momentos y por distintos observadores. 

Comunicabilidad de los mismos usando el "Lenguaje" universal 

que ser!an los nameros, y sobre todo, verificabilidad de las 

conclusiones elaboradas". (46). 

As! pues, el proceso de evaluaci6n es planteado lo m4s 

estrictamente posible, de tal forma que se refleje a travEs de 

Este el Exito o fracaso, obtenidos en la experiencia de apren

dizaje. 

La problem4tica que observamos en la evaluaci6n es de -

tipo conceptual en tanto que se ha dado una confusi6n acerca 

de ~sta con los instrwnentos que se emplean en ella misma, r! 

duciéndola a la medici6n y comparaci6n de aspectos del sujeto 

(46) BRAUNSTEIN, Néstor. Op. Cit. pig. 161. 
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que pueden ser observados y así, se ha llegado a indicar que 

el resultado de una prueba es la evaluación del sujeto. 

Consideramos que dicha problemática no es casual, ya --

que esta confusi6n dirige la concepci6n de evaluaci6n a Wla -

actividad reducida a medir y comparar en base a parámetros e~ 

tablecidos desde el inicio del proceso de aprendizaje. Sin -

embargo es necesario hacer hincapié en que el individuo apre~ 

de aunque no siempre manifieste a trav~s de acciones observa-

bles ni en un momento que ya est! determinado. 

Revisemos algunas formulaciones de la evaluación, dadas 

por estudiosos de la educaci6n: 

1) "medir sus destrezas escolares y para todas las áreas de -

contenido de los programas escolares" (47), a trav~s de un 

conjunto de pruebas, una sola o bien preguntas simples. 

Los elementos de análisis de ésta ooncepci6n son: la m~ 

dici6n en todas las áreas que pertenecen por supuesto a los -

programas escolares; es decir, que en todas las !reas del co

nocimiento es necesario comprobar los objetivos para saber en 

cual de ellas, destaca con mayor nivel el sujeto y entonces, 

dirigir sus destrezas, habilidades y conocimientos hacia 

ella. 

Rescatemos aqu!, la concepci6n que DURJOIEIM maneja so--

(47) THORNDIKE, Robert. Test y t~cnicas de medición en Psico
logía Educación. Ed. Trillas. México 1982, p. 14. 
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bre la educaci6n en la que indica que, todos los sujetos tene

~os habilidades y destrezas diferentes y qu~ por lo tanto, t~ 

nemos que ponernos a tono con lo que nos incumbe, ya sean ta

reas manuales, o bien, si es que tenemos capacidad, a las ac

tividades intelectuales. 

Como ya indicamos, la Tecnolog!a Educativa, pone mayor 

~nfasis en las necesidades sociales de producci6n y por lo -

tanto, su programaci6n de objetivos estar! elaborada en fun-

ci6n de las !reas que se soliciten en el Aparato Productivo. 

De ésta forma, la tlnica opci6n del alwnno, es ponerse a "ta-

no" con las actividades manuales para introducirse al Sistema 

Productivo, que es donde se encuentran las necesidades socia

les. De esta forma, se reduce la tarea educativa a la mera -

formaci6n de mano de obra calificada, con lo cual estamos en 

desacuerdo porque consideramos gue la escuela adem6s de desa

rrollo de habilidades tambi~ fomenta la comunicaci6n, que es 

la base para la generaci6n de ideas con respecto a las inqui~ 

tudes de los participantes en la tarea educativa, por otra -

parte diferimos tambi@n en cuanto a la funci6n reproductora -

de mano de obra calificada que se le ha otorgado a la escuela 

por la raz6n de que una de las limitaciones reales a las que 

se enfrenta en primera instancia el sujeto, es precisamente -

la disparidad entre lo planteado "oficialmente• y la realidad 

en la que se desenvuelve, por lo tanto, se piensa que una de 

las tareas olvidadas y marginadas de la educaci6n debería ser 

la creaci6n de una teor!a educativa acorde con las condicio--
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nes f!sicas y sociales de nuestro pa!s. 

Concluyamos diciendo que evaluar es medir el conoci---

miento (segtln el autor), de las Sreas que se imparten arbi-

trariamente al educando. 

2) LAFOURCADE.- Habla de una enseñanza de CALIDAD, la 

cual depende del plan de acci6n en el que se deben conside-

rar todos los elementos didScticos de preparaci6n y conduc-

ci6n del aprendizaje y los distintos niveles de control para 

que a través de ellos se formule una evaluaci6n a los educa~ 

dos en la que se obtendrln principalmente "( ••• ) las discre

pancias entre lo propuesto y lo logrado (o lo que se va lo-

granda)" (48), marcando puntos de referencia durante y al fi 

nal del proceso de aprendizaje, y dependiendo de los resul-

tados decidir la direcci6n a seguir, las metas y el nivel de 

intensificaci6n en las tareas: esto es, implementar lo nece-

sario, instrumentalmente hablando para propiciar mejores co~ 

ductas (aprendizaje) , por parte de los sujetos que están so

metidos al aprendizaje institucional. 

•En resamen., la evaluaci6n es entendida aqu! como una 

etapa del proceso educacional que tiene por f!n, comprobar -

de modo sistemático en qué medida se han logrado los result~ 

(48) LAFOURCADE, D. Pedro. Planteamiento, conducción Y eva
luación de la enseñanza superior. Ed. Kapeluz. Buenos 
Aires 1982, p.p. 33 a 65. 
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dos previstos en los objetivos que se hubieran especificado -

con antelación" (49). 

Se consolidan tres aspectos importantes dentro de la --

propuesta de Lafourcade, primeramente se habla de enseñanza 

de calidad, en tanto que se ve a ésta como funcional dentro -

de la sociedad, porque desempeña un papel que depende de lo -

que otros sectores indiquen; segundo en cuanto a los niveles 

de control se va determinando c6mo "debe ser" el proceso edu

cativo para que favorezca al desarrollo social y; tercero, a 

partir de la operacionalizaci6n de los medios de control, 

(la evaluación y la obligatoriedad de la enseñanza en la que 

se encuentra la arbitrariedad de los contenidos), tener a su 

disposición a los sujetos que desempeñen adecuadamente su 

funci6n y a los que no, dirigirlos a otras &reas o emplearlos 

para los que sea benéfico dentro del Aparato Productivo, a -

través de la intensificación de las tareas educativas que se 

propondr4n una vez terminado el primer intento. 

3) "EVALUAR ES ••• juzgar el valor o los méritos de una perso

na o cosa• (50) 

(4) "La evaluación del aprovechamiento escolar es: en el pro

ceso enseñanza-aprendizaje, el acopio sistem!tico de da-

tos cuantitativos y cualitativos que sirve para determi--

{~9)4LAFOURCAD!, D. Pedro. Evaluación de los aprendizajes. -
Ed. Kapeluz.. Buenos Aires, Argentina, 1969, p. 17. 

(50) WEISS, Carol, H. Investigación Evaluativa. Ed. Trillas, 
México 1982, p. 113. 
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nar si los cambios propuestos en los objetivos de aprendizaje, 

se est!ln realizando en los alumnos.• {51) 

Las pr!cticas de medici6n en el aprendizaje se han dirl 

gido principalmente a la aplicacidn de pruebas y ex~enes ob

jetivos, en los que se condiciona su elaboracidn, revisidn e 

1nterpretaci6n de tal forma que est&n estrictamente elabora--

dos para obtener los resultados mas concretos deseados. Pero 

estas pruebas tienen al final una interpretacidn matem4tica -

la C\lal ayuda al docente a clarificar y seleccionar a los suj! 

tos de acuerdo con los resultados obtenidos y otorgarles el -

rol que han de desempeñar en la sociedad. 

Con ~sto se est& operacionalizando un principio funcio

nalista en el que se indica que cada individuo tiene un papel 

en la sociedad, colaborando tambi~ a la "desigualdad social• 

entre los sujetos, vista como una situaci6n natural pero que 

presenta una problem&tica de •( ••• ) desigualdad econdmica, -

pol!tica, social de los individuos que componen la sociedad" 

(52), y que a su vez est! justificando el por qu~ existen el! 

ses sociales m&s reconocidas y con mejor posicidn econdmica -· 

que otros, es decir, SUPERIORES. 

5) "Evaluar el grado en que los aprendizajes han alcanzado --

(51) VILLAROEL, César. Evaluaci6n de los aprendizajes escola
res en educación superior. Carices, Venezuela 1974. p.263 

(52} LAURIN, Frenette, Nicole. Teorías funcionalistas de las -
clases sociales. Sociolog!a e ideolosía burguesa. !d. Si
glo XXi, pig. 7. 
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los objetivos" (53) , tomando en cuenta "qui~nes pueden 

o no realizar las conductas planeadas y para ello, el -

maestro deberá planear los reactivos adecuados para me-

dir los objetivos conductuales desde antes especifica--

dos. 

6) " La evaluaci6n se define como el procedimiento que se ~ 

plea para determinar el valor o la utilidad de un proc~ 

so o una cosa; mediante la evaluaci6n educacional puede 

verificarse la eficacia de la enseñanza o el valor de -

una experiencia de aprendizaje desde el punto de vista 

del logro por parte de los alumnos de los objetivos de 

la educaci6n". (54) 

A(in m4s definiciones nos llevan a utilizar t~rminos sin~ 

nimos de la medicidn, y sobre todo cuando hacen alusidn a los 

instrumentos de evaluaci6n, ya que esto implica el establee!-

miento de parlmetros o escalas nwn~ricas en el proceso de ev! 

luaci6n acordando los objetivos que se han de medir o bien -

las conductas que han de manifestarse de acuerdo a los objeti 

vos. 

El canplicado asunto conceptual de la evaluaci6n queda 

iniciado al introducir en ~l, terminas cuantitativos que ha--

cen a un lado las apreciaciones del docente, de los alumnos -

(53) POPHAH, James, citado por Elsa Contreras en Tecnologfa -
Educativa 

(54) PHILLIPS, Ray. Evaluación y EducaciSn. Ed. Paidos. Bue-
nos Aires, Argentina. p .. 15. 
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en general y principalmente la opini6n del evaluado, dando -

as! ideas de la evaluaci6n del sujeto necesariamente aplicad~ 

da, elaborada e interpretada por otra persona, que aWlque es-

t4n en comunicaci6n con él no quiere decir ésto que estén in

terrelacionados con todos los aspectos de desarrollo y ambieE 

te en el que el educando se desenvuelve, como para poder idB!l 

tificar el momento preciso en el que el alumno da cuenta de -

su aprendizaje. 

En este sentido podemos indicar que a través de estos -

procedimientos se da en el sujeto un fen6meno de aceptaci6n -

en el que su aprendizaje debe ser medido y comprobado y llega 

a adquirir como propias las técnicas o procedimientos que le 

aplican como son: las pruebas mensuales, semestrales y anua--

lee, o prlcticas específicas dentro del campo en el que se -

de•envuelve. 

Coincidimos con Miguel Fern&ndez cuando indica que 

"(,,,) las instituciones ofrecen siempre un doble rostro: su 

funcionalidad hacia afuera y su funcionalidad hacia adentro. 

En nuestro caso, para ser m4s explícitos y concretos, los ex! 

menes sirven, al menos te6ricamente y de derecho (se refiere 

al reconocimiento social que por antigdedad y legalidad ha a~ 

quirido), a esa cl~sica funci6n social de selecci6n, pero al 

mismo tiempo, inevitablemente, "marcan" como funci~n que es -

realizada por un sistema llamado educativo, al sistema mismo, 

dot4ndole de características y rasgos de los que carecería si 

no realizase aquella funci6n
11 

(SS). 
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Esto nos lleva a especificar que la evaluaci6n como de

finici6n ha sido reducida a cuestiones cuantificables y en la 

pr!ctica a instrumentos medibles que se sintetizan en escalas 

de buenos o malos, es decir, aprobados o reprobados a trav~s 

de nGmeros: 10, 9, 8, 7, 6,5,4, 6 letras:~' b, s, 6 NA. El 

hecho es que se le otorga valor al conocimiento desde el pun

to de vista utilitarista del sistema productivo, considerando 

asi que el aprendizaje es evaluado satisfactoriamente cuando 

su existencia 11 protluce 11 agrado o signif~-:a..ci6n en el ámbito -

productivo-empresarial; o bien, no es satisfactorio y se re-

chaza totalmente cuando no se responde a lo deseado. 

Finalmente consideramos que la evaluacidn no ha sido d! 

finida te6ricamente, ni implementada instrumentalmente con un 

sentido valorizante, sino m4s bien, cuantificable. Entende-

mos que el primero (valorizante) se refiere a los aspectos o~ 

jetivos y tambi~n ideol6gicos y ambientales del sujeto en el 

momento de su aprendizaje, sin que con ello se entienda que -

la evaluaciOn sera dnicamente medida, sino tambiln lo observ! 

ble y sensible por el alumno, para no general situaciones --

alienantes, en tanto que lste considere que el procedimiento 

de evaluaci6n es necesario en educaciOn tal cual se ha lleva

do. 

Hasta el momento podemos resumir que: lJ A travls del 

desarrollo de lste capítulo, pudimos entender mas claramente 

que la evaluaci6n hasta el momento, es un proceso social en 

tanto que tiene repercusiones y referentes en la sociedad, --
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es ella quien la crea, especif!ca y determina sus caracter!s-

ticas arbitrariamente, a trav~s del grupo representativo de -

la misma, que son las clases que consideramos dominantes ide~ 

16gicas y leg!timamente reconocidas. 

(2) Por lo anterior pode--

mos decir que, la legitimidad de la evaluaci6n educativa fue 

otorgada cuando las clases dominantes tuvieron respuestas sa

tisfactorias de ella, en cuanto que la concibieron como un 

efectivo filtro de sujetos que servir!an como mano de obra c~ 

lificada, es decir, como hombres productibles tecnificadamen

te y en grandes n!lmeros para también poder condicionar el in-

greso al aparato productivo o para ser empleado, y de esta --

forma pormenorizar su trabajo, condicionando también su sala

rio. 

3.- La evaluaci6n entendida como cuantificaci6n del 

aprendizaje, otorga a los sujetos un lugar en la sociedad (-

status) que a su vez justifica la eKistencia de clases supe-

rieres. Es decir, que se logra en gran medida estratificar a 

los sujetos segdn el lugar que le dé su evaluaci6n, la cual -

( ••• )"se basa (supuestamente) en las cualidades naturales, -

distintas y desiguales de los individuos y constituye adem!s 

la base de su reconocimiento social" (56). Este reconoci--

miento es sintetizado a través del respeto, prestigio, fortu-

na, provecho, poder, privilegios, etc., que le son otorgados 

al sujeto por acuerdo de los dem4s individuos que conforma la 

sociedad. Todo esto, para poder mantener en pi~, una socie-

(56) LAURIN, Frenette, Nicole. Op. Cit. pág. 7. 
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de tipo capitalista y a sus diriqentes principalmente. 

Es aqu1 donde podemos ver que las diferencias sociales 

Y econ6micas entre los individuos se encuentran estrechamente 

"ligadas"a la evaluaci6n impuesta desde lo institucional. 

4.- Una de las contradicciones que se han dado, pero 

que aan sigue favoreciendo a los interesados en ~antener la -

sociedad capitalista es que, entre las funciones que dan cr! 

dita a la educaci6n surgen desvinculaciones en el aparato pr~ 

ductivo, cuando la tecnología alcanza niveles elevados, y al 

sistema no le es posible absorber toda la fuerza productiva -

que egresa de la educaci6n. Surqen as!, el desempleo y con -

ello, la competencia general entre los sujetos, lo cual coad

yuba a impulsar la funcionalidad de la evaluaci6n educativa -

en tanto que, controlar!a el in9reso de los sujetos a ~sta. 

Las funciones m!s importantes de la educaci6n para esa 

sociedad de clases, se fueron impulsando y legitimando no so

lo convencionalmente, sino también de manera jur1dica y estat~ 

taria a través de diversos reqlamentos que tienen como princi 

pio mantener en teor1a y en prSctica un discurso ideol6gico -

dominante: si~ importar que éste fuera de diferentes interpr~ 

taciones y que se lleqase al uso inmoderado de la evaluaci6n, 

d4ndole la principal importancia en educaci6n, mas que al --

aprendizaje real y concreto de los educandos que ellos mismos 

perciben de diversas maneras y que no pueden manipular o apli 

car en donde ellos lo requieren. 



"El eximen no es m&s que el bautismo 

burocr&tico del saber, el reconoci-

miento oficial de la transubstancia

ci~n del saber profano en saber sa-

grado. • 

K. MARX. 
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Nuestro segundo cap!tulo, rescatará a través de lo est! 

blecido, ese discurso ideoloqizante que no es otra cosa más, 

que los planteamientos tecnocr!ticos de la evaluaci6n. 
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CAPITULO II 

CONCEPTUALIZACION DE LA EVALUACION DENTRO DEL DISCURSO 

OFICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

Hasta el momento hemos dejado claro que la evaluaci6n -

educativa mantiene importancia dentro del proceso educativo -

porque se le concibe como el procedimiento de control en el·

aprendizaje institucional. También se ha dado por entendido 

que la educación en nuestro pa!s, en t~rminos generales se -

ubica dentro de un pensamiento sociol6gico con tendencias po

sitivistas ello porque se busca que los hanbres participen en 

la sociedad bajo sus principios y comportamientos; de all! 

que a la educación, se le instaure como institución pOblica -

(sobre todo la b4sica) que tiene como objetivo atender a toda 

la sociedad ya que, de esta forma, la cobertura ideol6qica s~ 

rl amplia, al menos en las primeras etapas de la educación 

formal de los individuos. 

Es importante entonces, reconocer que este sistema edu

cativo debe adoptar todas las instancias necesarias para que 

funcione lo mejor posible; estas se refieren a: 

-La adecuada administraci6n. 

-La sistematización de la enseñanza. 

-La orqanizaci6n del proceso de apredizaje. 

-La planificaci6n de la enseñanza. 

Todas ellas reunidas en lo que se conoce como '~la legi!_ 
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laci6n de la educaci6n" establecida a través de diversos 6rg! 

nos de gobierno que se encargan del control de la educaci6n -

en la sociedad. 

Reconozcamos entonces que, los Discursos Oficiales (1) 

son los que dan sentido a la legislaci6n ya que reflejan lo -

que se quiere obtener de la educaci6n, en favor de lo que se-

lecciona como •necesidades sociales• las cuales son conceptu! 

lizadas de una forma colectiva a raz6n de obtener consenso en 

las tareas socializantes. 

ª( ••• ) el proceso de aocializaci6n en una sociedad de -

clases constituye el proceao de internalizaci6n a travta del 

sistema educativo de la ideolog!a dominante, en la sociedad, 

es decir, de la clase dominante. De este modo la educaci6n -

funciona como un efectivo instrumento de control social. La 

clase dominante para mantener el sistema hace uso tanto de la 

fuerza mediante aparatos represivos del Estado (polic!a, fue! 

zas armadas, etc.) cano de la conquista del consenso mediante 

la difusi6n e imposici6n (e internalizaci6n por parte de los 

sujetos) de ideolog!aa eapec!ficas, ( ••• ). El Sistema Educa

tivo y la Universidad como parte de él juega, en este dltimo 

caso, un papel capital". (2) 

J.- Cuando hablamos de discurso oficial nos referimos básica
mente a los documentos escritos en loa que se fundamenta el 
gobierno y las instituciones escolares para sustentar sus -
afirmaciones respecto a la política educativa en general, -
planteando concepciones en el campo pedag6gico acordes con 
una postura te6rica determinada. 

2.- VASCO!{!, Tomás. La' Educación Burguesa. p. 21. 
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Toda la estructuraci6n legal dada en la pol!tica Educa-

tiva, ·se encuentra en la disciplina que pretende organizar t~ 

das las funciones de los elementos que participan en el proc~ 

so educativo, o sea, la Administracidn Educativa revestida de 

esquemas y descripciones que culminan en formulaciones "lega

les" (constitucionales) a las que se tiene que apegar toda -

instituci6n educativa que se encuentre dentro del Sistema Ed~ 

cativo Nacional. 

La insistencia en aplicar elementos que nos remiten al 

estudio de la Adrninistraci6n es porque, por medio de este co

nocimiento "científico" se introducen en los sujetos procesos 

de aprendizaje leq!timos que se manifiestan tanto en el aula 

como en el aparato productivo, siendo aqu! donde se dan prác-

ticas pedag6gicas de mucho peso para fortalecer la ideolog!a 

dominante. 

La legitimidad de que se habla es la que se ha otorga--

do socialmente a las leyes, reglamentos, estatutos y acuerdos 

que determinan, dirigen y controlan toda actividad educativa 

en el sentido te6rico y en el sentido pr4ctico. "As!, la di

n4rn1ca de la dominaci6n se manifiesta en la relaci6n de co---

rrespondencia entre los valores, e ideoloq!as; inscritos t4c! 

tarnente en la creaci6n de disposiciones y normas del indivi-

duo y las ideolog!as insertas en las posiciones que caracteri 

zan a instituciones tales como la escuela" (3) • 
3.- GIROUX, Henry. 11 Teor!as de la Reproducci6n y la Resisten

cia, la nueva sociolog!a de la educación: un análisis ~r! 
tico 11

, en Cuadernos Políticos #41 Juliio-Diciembre de 1985. 
pág. 46. 
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De all! que, la necesidad de revisar principios legales 

de la educaci6n puede tener sentido en tanto que comprendamos 

que por medio de ~stos se le imprimen al sujeto, en todos los 

momentos educativos (institucionales) valores, conceptos y 

pautas de corr.portamiento e imS.genes de lo que se espera de l!l 

como sujeto social que se encuentra constituyendo una colect~ 

vidad, desempeñando tareas espec!ficas que le son necesarias 

a ~l y a todos los integrantes de su sociedad. "Las necesid! 

des pol!ticas de la sociedad se convierten en necesidades y -

aspiraciones individuales, su satisfacci6n promueve los nego

cio• y el bienestar general, y la totalidad parece tener el -

aspecto mismo de la raz6n". ( 4) • 

:II.1.- LA EDUCACION: REPRODUCTORA DE LA SOCIEDAD. 

Queremos rescatar del Capítulo I, el punto donde se -

tratan nociones acerca de la teor!a funcionalista en el sen--

tido de "crear y formar sujetos que se ubiquen acertadm:iente 

a los requerimientos del Aparato Productivo, porque se consi

dera que a partir de ~ste vínculo de Educaci6n-Producci6n, es 

que se gestan las determinaciones Políticas en la escuela, 

respetando los principios que dan sentido a la sociedad, es -

decir, los de la teoría mencionada anteriormente. 

(4) MARCUSE, Rerbert. El hombre unidimensional. Colee. Orí

Planeta, Ml!xico 1983 1 p. 19. 
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Es a partir del establecimiento de la relaci6n Educa--

ci6n-Producc16n, que se define a la primera como la opci6n -

operativai:iente clara y satisfactoria que justifica la postura 

de la sociedad, en tanto que es presentada como la SALVADORA 

del sister.ia pol!tica-econ6mico. 

Sin embargo, reconozcamos también que dentro de la mis

ma educaci6n e incluso en la producci6n, a pesar del control 

y sometindento ~xistentes, se dan m~~entos de oposici6n y re-

sistencia, lo cual ha sido contemplado por la clase en el po

der para crear ~ diversos momentos un discurso ideológico -

"populista" e iropulsar aparentes momentos de apertura y cam

bio. Estas consideraciones, más que dar respuesta son ins-

trumentos que se disfrazan y buscan legitimidad y consenso -

entre los grupos populares para justificar los proyectos ec2 

n6micos y pol!ticos del Estado para el desarrollo Social. 

Queremos referirnos al hablar de reproducci6n ideol6gi 

ca, a procesos que mantienen vigente a la ideolog!a reforz~ 

dala, justificándola y legitimindola al m4ximo. Estas for--

mas se gestan desde "( .•. ) la estructura econ6rnica de la so-

ciedad, la base real sobre la cual se eleva una superestruc

tura jur!dica y política y a la cual corresponde formas de -

conciencia determinadas'' (S), como las que subyacen en la 

escuela. 

5.- LIMOEIRO, Card~so, Miria~, La Ideología Dominante. Ed. -

Siglo XXI. México 1975, pag. 44. 
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Cuando hablamos de la superestructura juridica nos remi 

timos a los mecanismos legales instaurados en las sociedades 

de clases, en donde se inscriben jerarqu!as instittucionales, 

d!ndole al sujeto el papel de ACUSADO y a las instituciones -

la funci6n de JUEZ. "As!, hoy en las sociedades capitalistas 

desarrolladas, lo ideológico y lo político, junto a lo econ~ 

mico, san los principales elementos de la organización social 

( ••• ) lo ideológico y lo político valen hoy". (6) 

El Estado asume, como representante de las clases soci! 

les, el papel de organizador de las necesidades de !stas, d4!2_ 

do oficialidad a los planteamientos de la ideolog!a dominante 

que promueve valores culturales a partir de la inst1tuc1onali 

zac16n (7) de la educación. Para ello, plantea en el discur

so oficial la ftinci6n de la escuela como transmisora de cono-

cimientos, habilidades y aptitudes que son las que permiten -

"el desarrollo integral del educando" para que éste dltimo se 

integre convenientemente a la sociedad, fungiendo como elem~ 

to necesario en el P:llOCESO DE P~ODUCCION. De tal forma, la -

escuela es presentada como la que proporciona al individuo, -

las herramientas intelectuales y/o manuales de trabajo. 

A partir del enfoque Funcionalista que se le ha dado a 

la educación, se dan matices espec!ficos a las tareas pedag6-

(6).- LIMOEIRO. Opt. Cit. paa. 63. 

(7).- En eete punto retomamos la idea de Américo Sald!var --
cuando dice que 1'La inetitucionalizaci5n es la expresi6n 
• nivel jurídico y pol!tico de las relacionea de produc
ci6n, de poder de clase:. en Ideologta y Pol!tic• del Ee
t•do Mexicano (1970-1976). Edit. Siglo XXI, Mizico 1983. 
pig. 51, 
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gicas, permitiendo as!: 

- El establecimiento de principios rectores permeados de ide~ 

loq!a, que suponen sujetarse al avance econ6mico y tecnold

gico, pero que son en verdad estrategias de dominación, co~ 

trol y reproducc16n social que conviene a las pol!ticas ca

pitalistas en tanto que manipulan las actividades del suje

to agrupado en masas. 

- AdemSs la legalidad educativa también conforma las relacio

nes sociales existentes en la institución; incluyendo el P! 

pel de los participantes en ella y por supuesto, dando todo 

el reconocimiento a quien funge como autoridad hacia los -

educandos. 

- Concretamente en la escuela se imponen autoridades o diri-

gentes que son legalmente presentados como los que manten'~ 

dr:in el orden dentro de las instituciones. El estableci--

miento legal es arbitrariamente impuestos a las opiniones -

de los educandos, creando as! las im!genes de superioridad, 

porque supuestamente son éstos (las autoridades) quienes -

tienen el conocimiento a su favor y han de transmitirlo t"!!! 

bién de manera arbitraria, as!: 

"La acc16n pedag6gica en tanto que est! investida de 

una autoridad pedag6gica tiende a que desconozca la verdad o~ 

jetiva de la arbitrariedad cultural (que se convierte al imP2 

ner w>a autoridad ya que es reconocida como instancia leg!ti

ma de imposici6n tiende a que se reconozca la arbitrariedad-
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cultural que inculca' como cultura leg!tima (8). As!, se per

cibe que el sometimiento del sujeto estipulado de forma ofi-

cial como "formaci6n profesional y/o capacitaci6n para el tr! 

bajo" se instaura bajo criterios de dominio en las cuales la 

finalidad primordial es precisamente manipular la actividad -

de los hombres hacia las &reas de producci6n, y que al mismo 

tiempo proporcione aceptación de normas legales y que redun-

dan en el mantenimiento de la clase dominante y el sistema de 

producción. 

Es :!roportante aclarar que, dicho sometimiento no se --

plantea de forma expl!cita en los planes y programas de estu

dio, sino que son"ruetas• :!ropl!citas en la ideología que fund! 

menta el sistema educativo y que vienen a presentarse casi de 

manera irremediable como consecuencia de la educación instit!?_ 

cionalizada y de la situación productiva económica que impera; 

ademls de otros elementos ideológicos reforzadores incrusta

dos en otros sectores de comunicación colectiva. 

No olvidemos que la escuela se sujeta a planteamientos 

generales que rigen e indican los contenidos que son imparti

dos en la formaci6n de los sujetos, lo que reconocemos aqu! -

como curriculwn escrito el cual se apega a su vez a los prin

cipios del discurso oficial. Estos contenidos son las metas 

u objetivos finales que los sujetos deben lograr. Pero, ade-

(8) BOURDIEU y Paseron. La Reproducción. Edit. LAIA. Barcel~ 
na, !apaña, 1981~ pág. 6. 
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mb, una de las tareas que se van dando con la imposici6n de 

contenidos, es la confo:rmac16n de una personalidad en el suj~ 

to activa en cuanto a actividades manuales pero pasiva en ra

zaonamiento, construccitln y creatividad. 

"Las escuelas proporcionan a las diferentes clases y -

qrupos sociales el conocimiento y las habilidades necesarias 

para ocupar su lugar respectivo en una fuerza de trabajo es-

tratificada en clases, razas y sexos. Las escuelas son repr2 

ductoras en el sentido cultural, pues funcionan en parte para 

distribuir y legitimar formas de conocimientos, valores, len

guajes, y estilos de aprendizaje que constituyen la cultura -

dominante y sus intereses" (9). 

El trabajo de la escuela es, pues, ejercer el control a 

partir de la del1mitaci6n del contenido que son inculcados y 

dados de manera leq!tima, produciendo en el sujeto una forma

ci6n cultural duradera, un pensamiento específico a lo que -

~ate debe proporcionar de acuerdo a su funci6n y una acepta-

c16n ante la acc16n escolar de dominio y estratif1cac16n. 

Y por dltimo, la jurisdicci6n en la planificaci6n de la 

enseñanza es la conocida OFICIALIDAD que determina también las 

actividades que debe llevar a efecto el sujeto con el objeti

vo de llegar satisfactoriamente al conocimiento. 

(9).- GIROUX, Op. Cit. p&g. 37. 
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Entendemos aqu! que a través de la planificación de la 

enseñanza se da al sujeto la adaptaci6n a sistemas sociales -

inculc!ndole valores e im!genes de los que es la sociedad, y 

las posibilidades (bien limitadas) de acción dentro de ella -

planteando una sincron!a en la estructura social. 

Esta situación induce al sujeto a que sea partidario 

de un desarrollo que a<ín no se dS, de una annon!a que estS co~ 

trolada, de una verdad que fue distorsionada, dando como re-

sultado una sociedad ESCOLAR ALIENADA. 



76 

II.2.- LEGISLACION EDUCATIVA Y LA EVALUACION DE LOS 

APRENDIZAJES. 

Destaquemos aqu! cuales son las instancias leqales que 

van dando a la educaci6n la funci6n reproductora. 

La adm:l.nistraci6n educativa que es entendida en el 

Sistema Educativo Nacional como la orqanizaci6n de todos los 

elementos que intervienen en la educaci6n, d! en un principio 

bases generales a las que estdn sujetas todas las institucio

nes que pertenecen al mencionado sistema, en ellas se mani--

fiestan las condiciones y concepciones de la educaci6n y 

aprendizaje que son las que tar.ibi€n determinar4n el establee! 

miento de otros reglamentos que tienen corno funci6n el con--

trol ideol6gico a' través de las instancias legales. 

A) En primer término tenernos a la Constituci6n Pol!tica de -

los Estados Unidos Mexicanos, de la que nos interesa anali 

zar aqu! el apartado referente al art!culo tercero, el cual 

se refiere a la educaci6n y que en términos generales indi 

ca que ésta debe ser LAICA, es decir, ajena a cualquier -

doctrina religiosa, OBLIGATORIA para todos los mexicanos y 

GRATUITA, en tanto que no son obliqados de forma directa a 

los individuos a realizar aportaciones de recursos econ6rni 

ces a las escuelas; aunque s! participan a través de los -

impuestos del trabajo o de manera indirecta. Dentro de é! 

te art!culo tercero se incluye también la tarea primordial 

de la educaci6n, entendida cano: 
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"La educaci6n que imparta el Estado-Federaci6n, Esta-

dos, Municipios tenderá a desarrollar arm6nicamente todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez, el 

amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacio-

nal, en la independencia y en la justicia" (10). 

Es importante mencionar que dicho art!culo se encuen-

tra vigente desde el año de 1917 y que en términos generales 

no ha sufrido modificaciones, po" el contrario, éste se ha -

reforzado a través del establecimiento de otros reglamentos 

y leyes que los complementan a partir de una POLITICA EDUCA

TIVA que est& conformada por una serie de tareas nominadas -

COD10 REFORMAS • 

Una de las par.tes que más nos interesa para el desa--

rrollo de este trabajo es lo que se refiere a la validez of ! 
cial de los estudios porque esta impl!ca la UNIFORMIDAD de -

principios de evaluaci6n de all! que se indique que los 

acuerdos tomados con respecto a la evaluaci6n son para obte-

ner esta homogeneidad y dar a la educaci6n esa validez ofi--

cial en todo el pa!s awique no se tenga claro que esto tam--

bién sugiere una estandarizaci6n de conocimientos lo cual no 

puede ser aplicable en todos los sitios del pa!s ni con todos 

los sujetos (tomemos en cuenta las especificidades que i~pl!

ca la edueac16n indígena, de adultos o de la educaei6n espe-

cial, en nuestro pa!s). 

(10) .--tCOHSTITUCtON POLITlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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La pr6xima instancia legal es el establecimiento de la 

Ley Federal de la Educaci6n publicada en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el 23 de diciembre de 1974, esto nos hace re---

flexionar sobre sus art!culos ya que plantea cuestiones que -

no son cumplidas, pero que a su vez también responden de for

ma espec!fica a los ideales educativos de la "sociedad". Pr~ 

meramente se hace especificaci6n de los alcances de esta Ley 

y continGa dando definici6n sobre la educaci6n institucional: 

"Artículo 2~.- La educación es medio fundamental para -

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es por eso per-

manente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformaci~n de la sociedad y es factor determinante para -

la adquisici6n de conocimientos y para formar al hombre de m~ 

nera que tenga sentido de solidaridad" (11). 

Los planteamientos del articulo 2ª de la Ley Federal de 

Educac16n con respecto a la tarea fundamental de la misma, 

nos lleva a deducir que cuando se habla de transmisi6n de cu! 

tura es conformada y determinada desde una postura ideol6gica 

de la sociedad que se instaura dentro del (POSITIVISMO (12) -

ideolog!a que favorece a la clase social en el poder y que -

justifica su posici6n de manera jur!dica a través de la educ~ 

c16n. 

(11) LEY FEDERAL DE LA EDUCACION. Publicada el 23 de diciem-
bre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación. 

(12) Para mayor información remitirse a 18 lectura del Cap!t.1! 
lo I de éste trabajo. 
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Estas tareas se logran a partir del reforzamiento a va

lores c!vicos y sociales que se dan en la escuela en todo mo-

mento; aunado a ello los conceptos de ho~.bre, sociedad, desa-

rrollo, part1cipaci6n activa, democracia, etc. 

~c ... ) considerando a la democracia, no solamente como 

una estructura jur!dica y un ragimen pol!tica, sino como un -

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ6mi

co, social y cultural del pueblo ( ••• )" (13) • 

Y sobre la concepci6n de educaci6n se maneja: 

"La educaci6n permite a la colectividad el acceso a los 

beneficios del progreso y a la posibilidad de crear y disfru

tar juntos un msmo tiempo hist6rico ( ••• ) El progreso educa

tivo y cultural resulta as! decisivo para avanzar hacia el -

bienestar econ6mico y social" (14). 

A partir de estas citas podemos deducir que a nivel di! 

cursivo se concibe a la sociedad como una estructura en la --

que se contemp1a la educaci6n co&o parte esencial para el des~ 

rrollo econ6mico. Sin embargo, no se niega que la educaci6n 

(c:ertificaci6nl haya adquirido gran peso en la ideolog!a na·

cional ya que los sujetos sienten a la misma como un elemento 

indispensable en su desarrollo. 

(13) l'LAN NACIONAL DE DESARROLLO. Poder Ejecutivo Federal. -
l98J-l918. plg. 221 • 

(14) Op.Cit. Pig. 222. 

ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BlBUOTfGA 
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CUando se habla de desarrollo del individuo, nos referi 

mes a su conformaci6n como ser social (concepto que para la -

clase hegem6nica es sin6nimo de adaptado), el cual pondr!! sus 

servicios a los pies de quien lo domine. Para ello es impar~ 

tante entonces, que el alUlUno adquiera los conocimientos que 

ya han sido determinados y limitados en los planes y progra-

mas de estudios; y que a través del curriculum (15), sea fo--

mentada en él una conciencia de nser social 11 lo que equiparan 

a ser servil y productivo. 

Es importante marcar que a través del establecimiento -

de planes y programas definidos con anterioridad, la educa--

ci6n determina la actividad de los hombres, dando lugar a una 

manipulaci6n de su interioridad corno persona. 

A partir de la def1nici6n de aprendizaje, queda también 

impl!cita te6ricarnente la concepci6n de aprendizaje que en e.!!. 

te caso se entiende como: la tarea de adquirir conocimientos 

que "supuestamente el alwnno no tiene" (16). Tal parece que 

la escuela ser~ la instancia primordial que otorgue al sujeto 

los conocimientos, sin opci6n de construirlos. Englobamos a 

la pol!tica educativa a partir de sus planteamientos estraté

gicos como una tendencia m!s a considerar la educacidn de man~ 

(15) En otro punto de éste Capítulo profundizaremos más en é~ 
te concepto. 

(16) Para comprender este punto remitirse a la postura condu~ 
tiata respecto al aprendizaje. 

~-.· "' -,J 
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ra desarrollista, en tanto que; sus diversas tácticas de: 

masificaci6n de la enseñanza (que después se contrapone a la 

racionalizaci6n y selecci6n) a la apertura educativa y a la -

direccionalidad tecnol6gica de las prácticas educativas con -

una intención de relacionarla con el aparato productivo y re~ 

ponder eficientemente• a los requerimientos de desarrollo e1:2 

n6mico del pab. 

Veamos ahora una especificaci6n legal que nos remite a 

•ituacionea ya ventiladas antea en este trabajo, y que son p~ 

U:ticu eatablecidu y reconocida en el campo educativo. 

l\poylndono• en el estudio que realiza Pablo Latap! (17) 

acerca de la polttica educativa consideremos que las funcio-

nes de la educacidn ae distribuyen en: expltcitas e impltci-

tu. Del pr1lller bloque reconoce.a•• 

a) La funcUSn acadlmica •que se ratiere principalmente • la -

actividad de tranaaitir y f0111entar habilidad•• "intelectu~ 

lea• que en s!nteais son operaciones cognoscitivas que el 

sujeto deaarrolla a partir del proceso de enaeAanza-apren• 

dilaje. 

b) La función socializadora •que ae menciona deade loa princi 

pio• oficiales mas generales y que se reconoce como la ac· 

tividad del sujeto de apropiación y aceptación de valorea, 

(17) LATAPI, Pablo en su libro• ANALISIS DF. UN SEXENIO !N ED~ 
CACION EH MEXICO, 1970-1976. Edit. Hueva I••aen, M•xico 
1984, p¡¡s. 37-42. 
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esquemas de pensamiento y nonnas sociales de conducta. 

e) La funci6n ocupacional -mencionada de manera discursiva -

como aquella vinculación educación-aparato productivo en -

la que los sujetos son colocados "correctamente" en las -

ocupaciones "acordes" con su nivel de desarrollo; esta ftl!!. 

ci6n se encuentra muy relacionada con la econ6mica y dis-

tributivo-selectivo que mencionaremos posteriormente. 

d) La función cultural -que se refiere a la perpetuación de -

valores culturales de una soc~edad y para asegurarla se v~ 

len de la transmisión hecha en la escuela retomando un se~ 

tido nacionalista. 

e) investigativa -en la que se ubican las tareas de creación 

de conocimientos a raz6n de fomentar y financiar esa "in-

vestigaci6n" cient!fica, sistem4tica, experimental. 

El segundo bloque que mencionamos se constituye por 

aquellas funciones que aunque no son reconocidas de manera of!. 

cial ni en un nivel ideológico se presentan como resultado ff 

nal de la institucionalización educativa: 

a) La distributivo-selectiva en la que se definen funciones de 

distribución de personas a partir de la promoción escolar, 

recompensando, al mismo tiempo, lo que el sistema social -

considere de manera econ6mica, a trav~s de los ingresos, -

de manera social por medio del prestigio que se le otorgue 

al sujeto y sólo en espec!ficas circunstancias de manera -

oficial cuando se le otorgan ocupaciones que implican un -
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poder determinado. 

b) de control social -que se concibe como la acci6n que ejer

ce el Estado de regular y controlar las acciones sociales: 

de acceso a la 1nstrucci6n, de oportunidad de ascenso, de 

determinaci6n de contenidos, de imposici6n ideol69ica y -

cultural y de conservaci6n social, legitimando y reforzan

do las pol!ticas y accionea de 41 miaino. 

Por l!ltimo, mencionamoa la funci6n econ6mica porque '8ta 

la ubicamos en los dos bloquea ya que esta funci6n no esta el!, 

plicitada de manera oficial pero st se retana su existencia -

en 109 discursos pol!tico-educativoa dirigidos a la sociedad 

en general ya que se entiende como aquella en la que el si•t!. 

ma educativo debe vincularse necesariamente a loa requerimie~ 

toa de la econanta en tanto que genera calificaciones ocupa-

cionalea contribuyendo al incremento de la productividad de -

calidad. 

Queremoa destacar que la funcionalidad que se le otorga 

a la escuela a nivel diaeuraivo se concreta en beneficio• 10-

cialea, paro entendidos co11e crecimiento eeon6m1co y product1 

vo1 y que para lograrlo ae hace uso de la promoci6n escolar -

Cevaluaci6n-acreditaci6n). 

Las finalidades de la educaei6n tienen aspectos muy be

n4ficos que, aunque a6lo son planteamientos oficiales, signi

fican aportaciones mayores para la sociedad. una de 4ataa ess 
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Pe acuerdo al planteamiento anterior, ponemos de oani-

fiesto la disparidad en cuanto a convertir al educando en tr! 

bajador, de manera paralela porque las condiciones laborales 

en que pudiera encontrarse, imp!den al sujeto seguir estudi";!. 

do ya que, aunque no se le niega directamente este derecho, -

no desaparece el desgaste y a9ota111iento f!sico y mental que -

son consecuencia del trabajo realizad~, por lo que los indiv!_ 

duos se inclinan mis por la actividad que redunde en benefi-

cios econ6micoa inmediatos, que por las que no les otorga re

muneraciones econ6micas, en 4ate dltimo caso encontramos a -

la educaci6n. 

Por otro lado, el plante""1ento de integrar al sujeto -

en cualquier IDOmllUlto al Aparato Productivo es relativo o casi 

nulo, en cuanto que para ello se hace necesario el comproban

te o certificado que se otorga al finalizar el curso o nivel 

escolar, y por data raz6n, se descarta la idea de ser accesi

ble en todo mo:nento. 

Satl claro que la inatituc1onalizaci6n de la educaci6n 

es una pol!tica que dirige a los individuos a través de todas 

aua instancias hacia loa *"bito• que "requiere de su preaen-

cia", 41tos son loa que se encuentran ubicados en lo product!. 

vo. 

Los planteamientos que hemos tomado en cuenta para el -

trabajo (srtfculo Jo. Constitucional, Ley Federal d8 Educaci~n 

y Plan Nacional d8 Desarrollo 83-88) retomáJI sentido cuando -
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mencionamos que se legislan tambi~ las formas de control en 

los sujetos y su aprendizaje, no sólo a nivel general (c1te-

mos aqu! el art!culo 7 de la Ley Federal de Educaci6n), sino 

t!lll'hién se especif!ca a través del acuerdo 17 las formas ad

ministrativas instauradas en las instituciones para la acre

ditación de un grado escolar legitimado a través de los doc~ 

mentos oficiales: boletas de calificación, constancias, cer

tificados, diplomas, etc. 

"Arttculo 7o. Las autoridades educativas deberlln, pe-

riódicamente, evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los servi-

cios educativos" para ello es necesario que(,,.¡• el Estado, 

sus organismos descentralizados y los particulares con recone 

cimiento de validez oficial de estudios expedir.1n certifica-

dos y otorgarán diplomas, títulos o grados acad4rnicos a favor 

de las personas que hayan conclu!do el tipo medio o cursado -

estudios de tipo superior de conformidad con los requisitos -

establecidos en los correspondlentes planes de estudio. Di-

chos certificados, diplomas, t!tulos o grados tendr&n validez 

en toda la Reptlblica" (20). 

Las estrat6gias para llevar a efecto esto, se enouen--

tran e$peci!icadas en el acuerdo 17, referente a la evalua--

ción de los aprendizajes, veremos tatnbi4!n a partir de un anl-

(20).- ACUERDO 11. Consejo N•cion•l Técnico do la tducaei6n, 

M'xico, 1976. 
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lisis cu~l es la concepci6n que el Estado proporciona a la --

misma. 

'·considerando que la evaluaci6n del aprendizaje es un -

proceso inherente a la tarea educativa, indispensable para 

comprobar si se han loqrado los objetivos del aprendizaje, 

planear la actividad escolar1 decidir la pr0111oci6n del educ4!!. 

do, contribuir a la calidad de la enseñanza ( ••• ) Que para -

representar los resultados de la evaluaci6n del aprendizaje -

requiere de una simbolo9!a que unif!que la comunicaci6n o in

terpretac16n de estos resultados ( ••• ),conviene normar los r 

proced:!Jnientos de evaluaci6n del aprendizaje, en los tipo• y 

modalidades que conforman el Sistema Educativo Nacional ( ••• )• 

(21). 

A partir de esta cita podemos ver que el Estado emita -

jur1dicamente nociones de evaluaci6n acorde• con la teor!a -

ps1col6qica conductis•a que como ya hab!4ll!Os mencionado antes 

(Cap1tulo I) se abocan a la manifestaci6n observable y compl"2 

babl~ de conductas detel'll1inadas en los praqr1U11a• de estudio a 

los que te6ricamente se le• reconoce COlllO objetivos oanduct"! 

les. 

Analisando este planteamiento conducti•ta acerca de la 

Evaluac16n haC8llOs una 1nterpretaci6n en la que inclufaos la 

postura funcionalista de la Sociedad Mexicana, en la que se -

(2t) lbidHo 
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hace presente la participaci6n de la EDUCACION como Distribu

tivo-Selectiva; esto porque la evaluaci6n clasificará de man~ 

ra definitiva y numérica a los sujetos para insertarlos en -

una selecci6n espec!fica y finalmente, la escuela, señalándo

les caminos hacia los lugares que sean necesarios para el 

Aparato Productivo. 

Por otra parte, podemos vislumbrar que se retoman las -

posiciones te6ricas en cuanto a la medici6n del conocimiento 

o aprendizaje, y por esto, esa necesidad de s!mbolos unifica

dos que van cuantificando al sujeto d!ndole una categor!a de 

acuerdo a lo que logre en el curso. As! entonces podemos en

tender que la escala oficial de calificaciones establecidas -

numéricamente tiene la funci6n terminal de la evaluaci6n del 

aprendizaje otorgando las siguientes posiciones: 11 lO=Excelen

te, 9=Muy bien, B=Bien, ?=Regular, 6=Suficiente, S=No Sufi--

ciente•. (22) 

Con esto, el establecimiento de criterios o normas pa

ra obtener cualquier opci6n es cuesti6n espec!fica de la es-

cuela y su personal, pero estos estar&n sujetos a lo que ofi

cialmente est4 planeado y someterse a ello. 

También es importante mencionar que se hace referencia 

a las cuestiones metodol6gicas, indicando en el Art!culo 201 

del Acuerdo 17: "La evaluaci6n del aprendizaje deber& reali-

(22) Ibídem. 
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zarse a lo largo del proceso educativo a través de procedi-

mientos pedagiSgicos adecuados• (23) 

Sin embargo, no se hace menci6n de que ae entiende por 

adecuados, acci6n que ae preata a diversas interpretaciones, 

que alienan al aujeto en tanto que lo manipulan.aocial e in-

divi4ualmlente a travfa de esto• medio• pedagiSgiooa que •• re

ducen, a eueatione• cuantificable• juatificadaa ccao opciones 

"cienUfic-te v&lidu • la• cual•• •• conaid8ran fun4-nt! 

lH • la foauci6n de loa aujetoa qua participaran en el de

•arrollo productivo y en el crecilliento eoon6a1oo del paf•, -

un •:Implo de ••to ••' el hecho ele -•iderar a un •u:l•to --

U'ICDllTZ para al;una t.area ai obtiene una EllALUACICll ACUTA

ILI: que H rUite al •10•. 

Art.fculo 1. Lu dir•ccione• 9eneralH de la SBP que •! 
•ini•tren aervicio• eetucativoe, podr&n diaponer la realiaa--

ci«Sn ele e.a.anea final•••. 

"Artfculo 11. La• diraccionea 9aneralea de la SEP a -

lu que •• aneuentran adscrita laa eacualaa y dea&a unid•de• 

que preaten aarvicio• educativoa, deberan determinar para --

efectoe de proaaci6n y acreditaci6n de estudioa, loa pre-requ! 

•ito• correspondiente•"· 

"Artfculo 12. Es ccmpetencia y obligaci6n de cada depe~ 

dencia de la SEP que administre servicio• educa ti voa, determi-

23 • - IBIDEM. 
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naz los instr.i::e..."1.tos y t.éc:;.icas Ce evalcaci6n que co:'lvenga.n, 

as! cc--o las :icr:-.as 'I proce¿i:ú.en'!.Os pa.=a establecer las ac-

c!ones pedag6gicas aeecuadas.• (24) 

Al finaliza~ la lectura de tal acuerdo, pode:ios cencio

nar que la evaluaci6n !ué legalizada para poder aplicarla en 

la ed~cac16n ¿e !or::.a o!icial auncr.le no se tenga clara la foE 

~a de hacerlo, si se :anifiesta e.~ un ~c::e.nto su interés por 

los ex!r.enes que ser!n ta::bién válidos coao un elenento deteE 

cinante para otorgar calificaciones. 

Encontr""'°s tm:ibién que existen disposiciones específi

cas para los niveles de educaci6n en donde se hacen indicaci2. 

nes técnicas de evaluaci6n. Una de éstas es la Circular No. 

15 para escuelas secundarias, publicada el 12 de enero de 1979, 

la cual establece sus bases,en principios tecn6cratas quepo

dremos comparar a continuac16n. 

Generalmente acerca del documento, @ste indica en un -

inicio cu!les son las !unciones de la evaluaci6n con respecto 

a la educaci6n: aplicar la evaluaci6n para detectar deficien

cias y corregirlas y la de acreditar al al\11\Ilo a trav~s del -

cumplimiento de las siguientes etapas: 

l.- Comprobaci6n de su aprovechamiento. 

2.- Calificaci6n: formulando un juicio estimativo y razonado -

de los resultados de comprobaci6n mediante un sfmbolo. 

(2•l IBIOEM. 
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3.- Registro: la consiqnaci6n de las calificaciones en~

les personales del maestro y en la documentaci6n oficial. 

•CUARTA: la evaluaci6n del aprendizaje debe aer pe:r::ma-

nente y COlllprende cuatro fases aucesivaa e interrelacionadas, 

que .onr evaluacidn inicial, que sirve de diagndat1co para el 

maeatro y definir eu trabajo, evalyaci6n cont1nua que se re-

fiera a una valoraci6n conatante del pr09reso del al1111110, --

evaluac16n periddica, que integra a la evaluacidn ccnt!nua y, 

la avaluacidn final, la cual •• efactde al final del curao ª.! 

colar pua integrar todo• loa rHultadoa dd aprovec:huiento 

del al-. 

"SIXl'A1 la evaluacidn contfnua .. realiaara astillando -

an lH ••ionea de claae, al avance del alwono en relecil!n -

con 2 .. 11nelidadea y contenidos fundaaantalea del proqr .... 

con ••t• propdsito •• ccimprob•r• •u aprovechamiento -

cU.ante observaciones, pruebas, 1nterro9atorios, •xPo•icionea 

orales, pricticas de !aboratorio, actividades dllllOstrativaa y 

otros procedi&ientoa. Se tomaran en cuenta adU1la1 tareas, -

participaciones, reaGmanes, inveati9ac1onea y en general laa 

actividades que el ueatro jusque conveniente• considerar• --

(25). 

PodGlllOa decir que las proposiciones que se manejan como 

(25) CIRCULAR Ha. IS para Escuelas Secundarias. SEP. Mixico -
1979 •• pág. 3. 
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acuerdos oficiales en las escuelas est4n impregnadas de 

principios tecnocr!ticos que se dan en los manuales de evalu~ 

ci6n, muchas veces detallados y especificados con ejemplos m~ 

tE!lll4ticos. 

La mayor parte de estos libros indican diversos aspee-

tos a la evaluaci6n que aunque les cambien el nombre, redun-

dan en lo mismo: principios o bases caracter!sticas o condi-

ciones, técnicas o instrumentos de apliaci6n interpretaci6n -

(casi siempre. numérica de la evaluaci6n) • Hacemos menci6n a 

continuaci6n, de algunos trabajos que ilustran estos crite--

rios sobre evaluaci6n: 

l) LAFOURCADE: en su tratado de evaluaci6n se refiere a la 

oomprobaci6n de forma sistem4tica y cuantitativa de los "2. 

nocimientos a través del establecimiento de normas qenera

les. 

2) RODNEY: hace referencia a TEST y BATERIAS de ex&menes y la 

forma en que se elaboran e interpretan de manera matem4ti

ca (aqrupaci6n de datos y anllisis estad!sticos). 

3) PHILLIPS llAICE: maneja principios qenerales en los que se 

destaca la eficacia y el valor de los instrumentos de eva

luaci6n. 

5) w. JAMES POPl!AM: indica los modelos estad!sticos para la -

medici6n del sujeto, determinando as! el qrado de mérito -

que ha de medirse. 
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Los principios tecn6cratas a los que se ha hecho refe-

rencia son, loa que est4n dirigidos a la cuantificaci6n del -

conocillliento, a travds de las conductas observables y medi--

bles en el sujeto. Ello porque, como se dijo en el Cap!tulo 

I, el CONOCIHIEN'l'O, para la teor!a que sustenta estos traba-

jo• ES TAL, CUANDO ES POSIBLE MANIFESTARLO CUANTITATIVAMENTE. 

Por e10, •i revi•IUllO• esos controles iniciales, conttnuos y • 

finales que ha establecido cano OFICIALES el Sistl!llla Educat1• 

vo Nacional veremC11 que, no quiere dejar escapar en ninqdn "'.2 

mento el pen1ar y actuar de loa sujetos. 

Ad te.biln, aaoa procediatanto• .se abserv•cidn, • 

axposiciones,interro9atorios, pr&ctic .. y prueb .. , ion aed1·· 

dss utilisadas ds•de el inicio hssta el final, porque son los 

qu• se consideran adecuados para la manifeatac1c5n de la con-

duct.o del sujat:o. Pero, ahora nos cuestionllllloill: ¿eso •• con2 

c1m1ento?, manipular, hablar, responder, escribir, etc., cua
les son los reconocill1entoa al aprendiuje interno del 1ujeto, 

e•e oonocimiento que •• dan sin poder verlo o manifestarlo, -

el aprendisaje que e• iqual o mls significativo que los que • 

d •• manifiestan, no se ven y por lo tanto ¿no son illlportan· 

tes? 

Es importante indicar que la educacidn superior tambil!n 

ae encuentra legalreente inscrita en los art!culo• de la Ley -

Federal de Educaci6n y aunque se le otorgue AIJ'l'ONOMIA, DEBE -

SUJETAASE a las pol!ticas establecidas. Nos referimos a la -
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Legislaci6n Universitaria, acerca de la cual recorreremos de 

manera breve en los aspectos o artículos que sobre la EVALUA

CION ESCOLAR haya. 

Sus apartados interfieren en lo establecido en el Regl~ 

mento General de Ex4menes, ya que alqunos de sus aspectos se 

encuentran condicionados por las :lnscrlpciones y por el tiempo 

de tolerancia de un alumno para cursar estudios superiores. -

Cabe aclarar que los art!culos que a oontinuaci6n mencionaJ1>os 

corresponden a la Legislacidn Universitaria de la UNAM. La -

conceptualizacidn acerca del proceso educativo se deja ver en 

los siguientes art!culos: 

"ARTICULO ,4.- El proceso educativo se baaar4 en los -

principios de libertad y responsabilidad que aseguren la arm~ 

n!a de las relaciones entre educandos y educadores; deaarro-

llar4 la capacidad y las aptitudes de los educandos para 

aprender por s! mismos y promover& el trabajo en grupo para -

asegurar la comunicacidn y el di!logo entre loa educandos, 

educadores, padres de familia e instituciones pt!blicas y pri

vadas•. 

La ARMONIA a la que se hace referencia es la inexis-

tencia de conflictos sociales que pudieran darse en este seE 

tor educativo; y el discurso pol!tico incluye a esta Instit~ 

ci6n para asegurarse de ejercer un control legal sobre su ªE 

tividad FORMADORA. De esta forma, se hace presente la partl 
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cipaci6n del Estado en la Universidad que tiene una relativa 

Autonomía. 

A pesar de esto, la Educaci6n Superior tambil!n se soine

te a la planificaci6n educativa y a los lineamientos genera-

les de la pol!tica educativa lo cual implica una delimitaci6n 

de acciones y la detenninaci6n de una fonnaci6n profesional -

<Xln miras a relacionarse con el aparato productivo. Esta si

tuaci6n induce a pensar que la participacidn de los educandos 

fuera del Ambito escolar ea dirigida tendenciosamente hacia -

aquellos sectores que requieren de mayor participaci<!n t•cni

ca y profesional. Entonces aqu!, la libertad se refiere a la 

acci<!n que es permitida dentro de la propia inatituci<Sn. 

Para poder l09rar esa direcci6n de aujetos, ea neceaa-

rio incrementar ideol09!aa dCll!linantes y uno de loe elementos 

que aqu! participan ea la Evaluaci<!n de los Aprendizajes, le

galizada por JDedio del .. ¡lamento General de Exlmenea, en dO!l 

de se establece: 

"AR'l'ICULO lo.- Las pruebas y exllM!nes tienen por objeto: e) -

que el profesor disponga de elementos para evaluar la ef ica-

cia de la enaeiianza y el aprendizaje, b) que el estudiante 02 

nozca el grado de capacitaci6n que ha adquirido, e) que me--

diante laa calificaciones obtenidas se pueda dar teati1110nio -

de la capacitaci6n del estudiante". 

Sobre las fonnas de efectuarlo: "ARTICULO 2.- Los prof! 

sores estimaran la capacitaci6n de los estudiantes de la si--
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guiente fon:ia: al apreciaci6n de los conocilllientos y aptitu-

des adquiridas por el estudiante mediante el curso por medio 

de au participac16n en las clases y su desempeño en los ejer

cicios, practicas y trabajos obliqatorios, as! como en los -

ex&menes parciales. 

Ademas de esto, en el articulo se señala que el maestro 

es quien decidir6 si el alumno est~ o n6 capacitado y las 

cuestiones obligatorias ser&n señaladas por un consejo técni-

co. 

Acerca de la escala de medici6n, se indica: "Artículo -

Jo.- La calificaci6n se expresara en cada curso, prueba o ex! 

men, mediante las letras S, B, y MB, que corresponden a las -

designaciones de Suficiente, Bien y Muy Bien respectivamente, 

siendo la calificaci6n m!nima para acreditar una materia la -

! (Suficiente)•. 

"ARTICULO 4o.- Para fines del promedio se utilizara la 

siguiente conversi6n a la escala, decimos: MB = 10, B • 8, -

S • !• NA • no acreditado (que no tiene equivalencia numdri-

cal •. 

Por medio de ésta breve revisi6n podemos indicar que la 

evaluaci6n en educaci6n superior también se encuentra matiza

da por princi!os tecn6cratas que ya se menciona como: "Medir 

el aprendizaje" y las "pruebas de medic16n". Aunque se hacen 

planteamientos sobre otros aspectos de Evaluaci6n con respec-
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to al trabajo del alwnno, también se aterri%a invariablemente 

en la cuantificaci6n multicitada. 

En cuanto a las pol!tioas educativas podemos decir que 

muc.,stran diversas especificaciones y q>ciones sobre la deter

minaoi6n de las operaciones evaluativas, solo a nivel expl!ci 

to, pero adem4a existen las imposiciones eapeo!ficas dadas -

desde el in9reao a la &ducaci6n Superior que referilllOs a las 

operacionea directas hacia los alUIMlos en concurso de exaine-

nea de seleccidn; y las que se median dependiendo la forma•·· 

oidn de loa profesores ya dentro del aula, equf nos referimos 

a la intarpretaci6n personal que se le otorga a la EVALUAC:tOll 

en el proceso enseñanza-aprendizaje por parte del maeatro, o 

bien d-.ntro de la carrera misma. 
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II.3.- FUNDl\MENTOS EPISTEMOLOGICOS DEL DISCURSO OFICIAL. 

Retomando la idea del Discurso Oficial que se ha dado -

con anterioridad, en cuanto a la presentaci6n de conceptos y 

definiciones acerca de la E~ucaci6n y en el que se incluye 

una explicaci6n de aprendizaje¡ señalamos que fata dltima ha

ce referencia a una forma de explicarse el conocimiento. 

Esta serie de conceptos que se enmarcan en una Oficial!. 

dad, se encuentran dentro de una posici6n filos6fica, una po~ 

tura ideol6qica Y. una determinaci6n acerca de ~mo se dl el -

conocimiento de los fen6menos en relaci6n a la actividad del 

sujeto, Es esta consideraci6n, la que muestra un necesario -

estudio epistemol(5qico de los planteamiento• oficiales de la 

política educativa. 

Al hablar de Epiatemología aludilllos a ese universo del 

eatudio aobre el conocimiento cient!fico que 1mplica en au -

proceao aspectos de orígen, de posibilidad y de significado, 

en 6ste dltimo incluída la poaici6n ideol(5qica que emerge del 

eatudioso y de aua condiciones de vida y existencia que me--

dian au acci6n te6rica. 

Dada la complejidad de 6ste apartado quereJDOs hacer m~ 

ci6n de la correapondencia qua se dl entre la educaci6n y la 

Epistemología. Esto nos remite a la indiscutible gestaci6n -

de conocimiento• a partir del proceso enaeñanza-aprendizaje, 

que si bien ya est4 determinado y delimitado, se permean en -
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ellos, .Posturas ideol6gicas que van formulando el pensamiento 

y la personalidad misma de los educandos, como seres sociales. 

Se considera que el conocimiento es un proceso en el que 

se configuran acciones cognoscitivas que se concretan en far-

mulaciones, conceptos y razonamientos que tratan de dar expl! 

caci6n de una realidad. 

Como consecuencia de esto, el proceso· de conocimiento -

se considera coino posible ~entro de la escuela y es en esta -

donde se hace leg!timo, porque se desprende de loa principios 

rectores del discurso oficial y de explicacidn de una reali-

dad instaurada. 

Eate proceso en el que indiscutiblemente se da la part! 

cipacidn directa del hClllbre, presencia al miHlo tie111po una r!. 

lacidn con lu condiciones de existencia y vida que el aiamo 

hClllbre tiene (lugar, epoca, econom!a y la clase social • la -

que pertenece), el que foinnula o uimila eae conocimiento. 

Aa! entonces, el conocimiento no escapa de la posici6n y for

maci6n del sujeto, y en la medida de que eatas condiciones V.! 

rten, tambien ae vera afectado el individuo y su producci6n -

de conocimientos, "( ••• J el conocimiento no ea un conocimien

to abstracto y te6rico aino que se basa en una actividad ce-

lectiva y debe ser entendido como un proceso, o sea de manera 

din'"1ica y no estatica (, •• )" (26). 

(26) SCHAFJ, Adam. Historia y Verdad. Ed. Grijalbo, Hlzico T-

1982, pi1 • 169. 
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Con todo esto veremos que, la foX'l!lulac16n o asimilaciOn 

del conocimiento no se excluye de una situaci6n real de los -

hombres, no se presenta tar.ipoco una neutralidad en cuanto a -

posturas sociales o filos~ficas; sino que por la misma depen

dencia de los hombres se dan inclinaciones te6ricas por parte 

del participante y de los grupos a los que pertenece, hacia -

sus intereses ya sean personales o colectivos. 

"El reconocimiento de la no NEUTRALIDAD de la ciencia y 

en consecuencia de la no neutralidad de sus acciones educati-

vas, ea un primer paso para la tana de conciencia del papel -

del educador en una sociedad en la que se dan diversos inter! 

sea de claae•. 127), y en la que necesarimnente hay una op--

ci6n a seguir. 

Si comprendemos que la educaci6n es la acci6n pedaq6gi

ca que funge institucionalmente como socializadora de los su

jeto• que for.an parte de una colectividad, inmersos t&lllbifn 

en una historicidad cultural, no debe escapar de nosotros la 

idea de que el discurso oficial que d& forma y legalidad a 

los aspectos te6ricos y practico• de esta tarea educativa, e~ 

cierra la intencionalidad de ella al dar por entendida una d! 

terminada forma de conocimiento. 

El conocimiento se encuentra impreqando de opiniones y 

razones que justifican e interpretan la realidad, ~atas son -

(27) PANSZA, Margarita. Fundaaentaci6n de la Did&ctica. Ed. -
Gernika. Tomo 1, México 1987, pig. 37. 
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constitu!das a partir de un trabajo te6rico que se resume en 

la construcci6n de conceptos que sintetizan la explicac16n d! 

terminante de la realidad impuesta. 

No debemos exclu!r que el trabajo te6rico es una serie 

de planteamientos en los que interviene la ideoloq!a del hom

bre (constructor) ya sea de forma espontanea, o bien, de man! 

ra intencional, que ea la que se manifiesta cuando el sujeto 

esta consciente de su postura, de su trabajo y de lo que se -

pretende con ~l; o sea, sus planteamientos encierran determi

naciones y representaciones de la realidad que salvaguardan -

intereses de clase, econ6micos y pol!ticos. Estas formulaci2 

nea son las que por conveniencia pol!tica se establecen como 

ciencia oficializada, como la cultura aut6ctona con la que d! 

ben identificarse las masas populares para poder responder al 

aiatema aocial vigente. 

Esta forma de conocer instaurada sobre bases legales -

proporciona en definitiva, al sujeto una manera de ver la re~ 

lidad a la que pertenece y habrl que servir. 

La penetraci6n de una ideolog!a funcionaliata dentro de 

una sociedad con tendencias capitalistas acerca de la educa-

ci6n como medio elemental para el desarrollo personal y social 

a través de diversos medios, gesta formulaciones pol!ticas -

tendientes a "conjugar" los intereses del Estado y los de la 

poblaci6n en general que se presenta en la época vigente. Pa

ra ello utiliza una aparente apertura de participaci6n a to--
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dos los sectores sociales para que propongan y expongan sus -

posturas acerca del área educativa, estas opiniones ser!n r~ 

cabadas e interpretadas por el Estado mismo. 

En éste ultimo trabajo de interpretaci6n es donde se --

transfozwan y presentan las formulaciones conceptuales acerca 

de una realidad que es presentada leg!timamente como ciencia 

oficializada, y que son las representaciones deformadas de la 

realidad y que el sujeto asimila, las hace propias a través -

del proceso enseñanza-aprendizaje. Hace acto de presencia el 

fen6meno de la alienaci6n en tanto que se hace creer al sujeto 

que sus propias visiones e interpretaciones acerca del mundo 

son las que se hacen en la educac16n oficial: de este fen6me

no de alienaci6n escolar, el propio maestro participa at1n sin 

querer, ya que durante el proceso de formaci6n profesional se 

le hace creer que su actividad docente est4 fomentando una 

construcci6n de conocimientos válidos y benéficos para la so

ciedad, "( ••• ) en la confecci6n de planes y programas, la par 

ticipaci6n del maestro se reduce a la legitimaci6n de éstos a 

través de consultas restringidas y bien controladas, y gene-

ralmente en el marco de los hechos consumados•. (28). 

Estas Qltimas repesentacíones son las que generalmente 

se dan como conocimiento cient!fico, y son transmitidas al -

,resto de los hombres que participan de manera alienada en la 

(28) SANCHEZ, Vizquez Alfredo. ''Los sujetos del contrato es
colar11. en Revista Cero en Conducta No. 2, México Uov
Dic. 1985, p. 14. 
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sociedad¡ porque esas representaciones de la realidad son im

puestas como verdad absoluta, se introducen en su pensamiento 

y por si fuera poco son reforzadas con su participaci6n. 

Dentro del Discurso Oficial se dejan ver mlnim11mente 

las satisfacciones de las necesidades manifestadas por la co

lectividad y que a través de las medidas leqales, administra

tivas y pr&cticas se somete a los sujetos de manera arbitra-

ria, a una educaci6n que incluye aspectos ideol6qicos que pr2 

ceden de las clases en el poder. 

A través de los planes y proqramas de estudio establee! 

dos también de forma oficial, se determinan los conocimientos 

y las verdades que el alumno est& obliqado a aprender y se 

presentan asl como una realidad inobjetable, de manera que 

convenga a los intereses de la polltica educativa. 

l\hora bien, si tenemos en cuenta que la legislaci6n es

t& fundamentada en los postulados de la Tecnoloqla Educativa 

y que ésta plantea una noci6n de ciencia desprendida del mod! 

lo e111piriata que sostiene la creaci6n del conocimiento a tra

vea de los sentidos, entonce• se COlllprende que nuestro Siste

ma Educativo concibe lo cient!fico a partir de lo experimen-

~· lo observable y lo comprobable. Por lo tanto, el plan-

te11miento de que el aprendizaje del alumno se debe manifestar 

de manera palpable y comprobarse de forma pr&ctica, alude a -

que el conocimiento por parte del sujeto tiene or!gen desde el 

contacto con la realidad a partir de los sentidos. Asl, "la 
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corriente empirista sostiene que la ánica causa que d~ orígen 

al conocimiento es la experiencia pues el pensar.liento es ini-

cialmente una hoja en blanco desprovisto de todo conocimiento 

sobre el cual escribe la experiencia. El empirismo se va fo~ 

jando en hechos concretos que promueven un proceso formado --

?Or la experiencia externa (la sensac16n) y la experiencia -

interna (la reflexi6n)• (29). De tal forma, el sujeto hace -

propia la idea de que el conocimiento se da por un marco exp~ 

rimental, en el que él es el agente activo. 

Esto nos hace pensar que se quiere inculcar en los suj~ 

tos la idea de que el conocimiento es oportuno y cient!fico 

en tanto pueda ser constatado de manera met6dica y experim~ 

tal. No hay oportunidad de crear conocimiento a trav~s del 

razonamiento, sino solo por la experiencia: entonces, la ins-

tituci6n educativa es la adecuada y t!nica que le guiaré a la 

~' hacia el conocimiento que est~ reconocido por el EST~ 

DO. 

sucede entonces que 11 (.~.) la aeei6n del maestro centr~ 

da en los contenidos, consiste en hacer llegar al alumno, (e! 

cribe en el piza.rr6n, dicta, explica, expone, reparte fotoco

pias, etc.) y en disponer actividades que promueven la reten

ci6n me>r.or!stica y la ver1ficaci6n, tales como copiar, respo~ 

der cuestionarios, repetir imitar, exponer lo entendido oral

mente o por escrito, etc.• (JO) 

(29) GUTIERREZ, Pantoja, Gabriel. Metodolog!a de las Ciencias 
Sociales. Colee. Textos Universitarios. p¡g. 7. 

(30) PANSZA, Margarita. Op.Cic. pág. 81. 
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De acuerdo a lo expuesto afirmamos que, el discurso po-

l!tico reconoce en el sujeto su aprendizaje o su capacidad de 

conocer siempre y cuando los experimente, o lo repita de man~ 

ra escrita, oral, pablica, colectiva o individual y esto est~ 

r4 determinado por las t~cnicas: los exlmenes, las exposicio

nes, los apuntes, las pr4cticas. Tal repetici6n asegura que 

el sujeto puede dar cuenta de lo que existe. 

De la postura empirista•( ••• ) se deriva el supuesto de 

que existe aprendizaje cuando el estudiante retiene informa-

ci6n aunque sea fragmentaria y carente de sentido." (31~ En 

este sentido, coincidimos con Dlaz Barriqa cuando alude fraq

mentaria a la divisi6n proqramAtica manejada en los planes de 

estudio en donde el nW.ero de materias no importa el m!nimo -

de conocimientos no es lo b4sico, sino que el alumno manifie! 

ta aprendizaje y llegue al conocimiento en cada una de las -

Areas y l!lllterias. 

Se considera que a partir de la formac16n a la que es -

sometido el sujeto en la escuela es que se establece y delimi 

ta el perfil de hombre en tanto acciones y pensamiento, que -

coadyuve al orden establecido en su sociedad, independiente-

mente de la utilidad que pudiese tener para su desarrollo y -

beneficio personal. 

(31).- DIAZ Barriga, Angel. Ensayos sobre la problemática 

Curricular. Ed. Trillas, M'xico 1986, pág. 21. 
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Ahora bien, cu~l es la forr.ia en que actdan el sujeto y 

el objeto de conocimiento en el proceso de aprendizaje que -

aqu! se plantea. De acuerdo a la estipulado en la Legisla--

ci6n Educativa, el sujeto (estudiante), tiene la obligación -

de hacer suyo el conocimiento aunque no tenga claro para qu~, 

por qu~ y durante cuanto tiempo tenga que hacerlo •. Pudiera -

creerse entonces que el conocimiento es algo estático que s6-

lo espera ser atrapado por el sujeto. Esto es, el conocimie~ 

to es tal s6lo en la medida en que el sujeto lo posee, y el -

sujeto no es nadie, si no tiene de su parte el conocimiento. 

Bite Gltimo entendido como: "El proceso de conocimiento queda 

reducido a la aprehensi6n de los objetos a trav~s de los sen

tidos, el acto mec~ico de apropiaci6n de la realidad, de una 

realidad inmutable fragmentada en compartimientos estancos, -

inconexos y divorciados de la acci6n del hombre.• (32) 

Esta dltima parte, la concebilllos como derivada del pra~ 

matismo que ha sido tal, cuando se le adopta a la posibilidad 

del conocimiento como una actividad meramente prlctica en t~ 

to que ea necesaria la acci6n del sujeto sobre el objeto para 

darse el conocimiento, y por lo tanto, el pensamiento y la re 

flex16n solas, no pueden generar (segan esta posici6n un con2 

cimiento perdurable o 16gico sin haber hecho participe a la -

acción. 

(32) PANSZA, Op. Cit. pág. 82. 
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As! pues, el conocimiento como acci6n, está determinada 

y por lo tanto también su realidad, a través de la especific~ 

ci~n y delimitaci6n de los contenidos en la escuela; en tanto, 

el sujeto queda sometido arbitrariamente a una realidad social 

que no le da alternativa de cambio mientras las ideol09!as d2 

minantes hagan efecto en él. "En esencia el acto cognoscente 

sigue siendo el mismo, existe una realidad dada, objetiva, -

que el sujeto debe captar" (33): para que as!, resulte estar 

dentro de los l!mites trazados, sobre la l!nea determinada, -

sintiéndose parte indispensable de una realidad que le ful! !!!!, 

puesta, de esa realidad que hasta el momento es tareaindispea 

sable para el sostén de la clase dominante. 

"Desde luego, el orden objetivo de las cosas es en s! -

mismo resultado de la dominacien generada ahora, una raciona-

lidad m&s alta: la de una sociedad que sostiene su estructura 

jer4rquica mientras explota cada vez m&s eficazmente los recu~ 

sos mentales y naturales ( ••• )" (34). Y la necesidad de or-

ganizar la educaci6n en un sistema Educativo como el nuestro, 

no significa solamente el mantenimiento de un orden legal y 

administrativo, sino que implica entre todas sus acciones un 

control de actividad y pensamiento en los sujetos que los PU! 

de mantener en favor de lo que se hace creer conveniente, y -

que les redituar& ganancias a largo plazo. 

(33) PANSZA, Margarita, Op. Cit. p¡g, 83. 

04) MARCUSE, Herbert. El Hombre Unidimensional. Ed. Or!gen-
Planet. Colee. Obras Maestras del pensamiento contempo-
rineo. M&sico 1985, p. 171, 
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Se concluye que, a partir de la postura manifestada del 

conocimiento por parte de la Educaci6n Oficializada, se ins-

taura una Mverdad" anticipadamente establecida a partir de -

esa manipu1aci6n del conocimiento científico, el conocimiento 

que no da posibilidad de actividad reflexiva, y que por lo -

tanto automatiza en el sujeto la idea de que s6lo la acci6n -

pr!ctica y técnica en la ~poca en que se ubique es la verdad~ 

mmente dtil y v!lida. 
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II.4.- LA EVALUACION INSERTA EN EL CURRICULUM. 
(Corno instrumento necesario). 

""La sociedad se reproduce a s! misma en un creciente -

ordenamiento de cosas y relaciones que incluyen la utilizaci6n 

t~cnica del hombre ( ••• )" (35). Dentro de nuestro contexto -

social, la programaci6n y planeaci6n t~cnica de la educaci6n 

es sin6nimo de ordenamiento t8cnico de las actividades de los 

hombres. As! la educaci6n institucional se encuentra contem

plada CCIOO una tarea que pretende de "forma racional" dar re! 

puesta a la demanda de eficiencia en procesos de trabajo, o -

aea, a la eficiente productividad a partir de lo que se requi! 

re caoo mano de obra en el aparato productivo. De esta forma, 

el ordenamiento de los requerimientos ~cniccs habran de conj~ 

garse dentro de la Teor!a Pedag6gica que ccnvenga a los prop~ 

aitoa pol!t:Loo• a trav6• de la penetraci6n de formas ideol6gi 

caa dirigidas a la "formaci6n de los educandos•. 

Regresamos a la Legislaci6n educativa porque ea ella la 

que da oficialidad a la Programaci6n y Planeaci6n educativas 

que se ubican en nuestra sociedad, otorglndole al Sistema Ed~ 

cativo Nacional la propiedad de •concordancia" con el desarr2 

llo Nacional. 

A trav8s de las tareas de Planeaci6n y Progrillllaci6n se 

incluyen conceptualizaciones que t&mbi6n son aplicadas en las 

(35) MARCUS!, Op. cit. p&g. 173. 
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¡r~cticas educativas que van dando direcci6n formal a la ide~ 

log!a de los sujetos. "Los planes de estudio cobran una impo!_ 

tancia fundamental ya que constituyen la síntesis de elemen--

tos interdependientes con determinaciones mdltiples producto 

de una realidad socio-econ6mica, política, ideol6gica hist6ri 

ca y cultural particular {. •• ) (36). 

Es pertinente aclarar que desde la perspectiva present! 

da capturarnos ambos conceptos (planeaci6n y prograrnaci6n) de 

lo educativo en lo que entendemos por curriculum; ( •.. ) una -

instancia que organiza y reproduce en diferentes formas y gr! 

dos, implícita y explícitamente, el conocimiento disciplina--

ria, los valores, las creencias, etc., de la cultura hegemdn~ 

ca dominante (con sus contradicciones) y que en una escuela -

se expresa en dos momentos dialécticos: el formal, que enun--

cia lineamientos institucionales y el real, que es producto 

del proceso hist6rico vivido en la instituci6n". (37) 

A).- Por un lado tenemos que a través de la planeaci6n 

educativa se establece una relaci6n de lo educativo con lo p~ 

l!tico-social, lo cual vincula necesariamente al sujeto con 

las tareas pol!ticas que tienen importancia para quienes de-

terminan la d1recci6n de la sociedad. Este vinculo se refie-

re a la funci6n predeterminada a los sujetos con el proceso -

(36) CONZALEZ, Gzaudiano, Edgar. '1Implicaciones Pol!ticae y -
Metodológicas del Desarrollo Curricular en Educación Su
perior.11, en Encuentro sobre dieefio curricular. Memoria, 
UNAM ENEP, Aragon Hexico 1982, P• 152. 

(37) MARIN Méndez, Dora Elena y Ma. Isabel Galán Giral. "Eva
luaci6n curricular; una propuesta de trabajo para el es-
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productivo a partir de su formaci6n escolar profesional, la -

cual esta formulada en los planes y programas de estudios; 

aclaremos que, no nos referimos a una relaci6n directa con 

esas estructuras de desarrollo porque los sujetos no mantie-

nen interacciones con los que dirigen en aparato productivo, 

sino mas bien a la relaci6n laboral que establece el sujeto 

con el aparato productivo en cuanto al trabajo realizado en -

l!l y para l!l. 

"A travl!s de los planes de estudio y programas estable

cidos la escuela determina los aprendizajes que el alimmo es

ta obligado a adquirir o sea, el saber seleccionado por cuer

pos acadl!micos, programadores y profesores" (38), as{ como -

tambil!n pautas y modelos de relacitln social que ·se consideran 

tareas impl!citaa. 

Las instancias escolares permiten que se de l!sta a tra

v~s de los procedimientos de evaluacitln - aeleccitln del apr8!!_ 

dizaje dirigidos hacia loa individuos que se accneten a la ed~ 

cacitln institucionalizada por medio de la adquisicitln de hab1 

lidades manuales para el trabajo obrero productivo que se le 

destinen al sujeto. 

En este momento es pertinente aclarar que nuestro trab! 

tudio del rendimiento escolar'' en PeTfiles Educativos -
!_11. Abril-Mayo-Junio de 1986 - CISE, UNAM, MEzico, p.41 

(38) PANSZA. Op.cit, pág. 93. 
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jo reconoce que en la educación se dilucidan dos niveles del 

proceso de evaluaci6n que se presentan como momentos diferen

tes pero que responden a ur, mismo proyecto ideológico para la 

educaci6n en nuestro pa!s. 

Se hace referencia a la evaluaci6n curricular que co--

rresponde al proceso de análisis en el que se plantea como o~ 

jeto de estudio la planeaci6n educativa que implica la valor! 

ci6n de métodos, tácnicas, contenidos, conceptos y recursos -

materiales y htm1anos de una determinada institución y que se 

consideran indispensables para el mejoramiento del mismo. 

El segundo nivel es referido a la evaluación del traba

jo interaula (proceso enseñanza-aprendizaje); que se remite a· 

los resultados conductuales que se estipulan hacia los alumnos 

o en el mejor de los casos hacia los docentes. Es en ~ste 

donde centramos el objeto de estudio de este trabajo; pero 

sin dejar de contemplar que no es posible separarlos mec!nic~ 

mente uno del otro, y que en algtln momento se profundiza con 

mayor precisión en cualquiera de los dos. 

B).- El nivel de la planeaci~n queda sujeto a la inst"!]_ 

cia curricular que se 1ndica a trav~s de las generalidades -

i:royectadas a nivel nacional, en un trabajo que encierra los 

prop6sitos político - nacionales de la educaci6n; éste se en

cuentra inclu!do en todos los niveles y grados educativos y -

en todos los planteamientos rnetodol6gicos y conceptuales que 

rlgen las instituciones del Sistema Educativo Nacional. 
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Se considera aqu!, que desde el trabajo del curricullll:I 

formal, aunado a los proyectos nacionales del Sistema Educati 

vo, se derivan manifestaciones pedag6gicas dadas al interior 

de las instituciones pero que confo11"an una prlctica estrat~

g1ca de formac16n de los sujetos, la cual se encuentra prese~ 

te en todo momento y que expresa los intereses ideol6gicos, -

pol!ti<:os y sociales pretendidos por el Estado. Algunos aut~ 

res señalan a estas manifestaciones como el CORRICULUM OCULTO, 

ya que no se dan objetivos conductuales establecidos ni es--

tructurados de manera expl!cita en doc:wnento alguno. tato -

ea, la ausencia de razones no aon ideol69ico•pol!ticas, sino 

inclusive epistemol69icas y psicopeda969icas y revelan la 

existencia de lo que algunos autores han dado en llamar •cu-

JUUCULUM OCULTO•, sin embargo: "el hecho de que sea oculto no 

significa que carezca de propdaito• en contrapos1ci6n a los -

objet1Yoa manifestados a curric:ullllft acad•m1co, sino que •us -

intencione• •e •itudan en el a.bito de valorea y de las acti· 

tudes sociales de los actores del proceso educativo• {39). 

Algunas de estas actitudes que tambi~n dan cuenta de lo 

q\le sucede fuera de lo in•tituoional son laa relaciones de a~ 

torided - sometimiento que se dan en el interior de la escue

la con el maestro y el alumno respectivamente, y que al exte

rior podríamos extrapolar a la relaci6n patr6n-trabajador; --

(39) GONZALEZ, Caudi•no, oita a Joaé Teodulo Guaaan en "tmpli 
caciones pol!tieas y metodológicas del desarrollo ( •.• )" 
P¡8• l5B. 
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director-empleado, etc., otro aspecto digno de an&lisis es en 

el que se ordenan las sillas vertical y linealmente y la dis

tancia espacial y de trato que se establece entre el alumno y 

el maestro representa en el primero que la autoridad ve y CO!l 

trola a todos desde un lugar elevado y el trabajador tiene un 

lugar destinado e i1lll16vil que no puede cambiar, y otro m&s s~ 

ría la internalizaci6n de fonnas selectivas aplicables en los 

sujetos, as1 como también las finalidades de esta tarea. 

Así pues, los alumnos adquieren la idea de los exSme--

nes, pruebas, prActicas escritas y orales para la~--

ci6n de su aprendizaje con la supuesta finalidad de ser reco

nocidos a traves de las calificaciones. Consecuentemente 

acordar& la "acertada" necesidad de seleccionar a los trabaj~ 

dores que pretenden un empleo de acuerdo a la numeraci6n que 

hayan adquirido y confonne a ella ser remunerado. • ( ••• ) La -

escuela y la sociedad buscan incorporarlo al sistema a fin de 

reproducirse y aprovechar la productividad del individuo lo-

grando a traves de diversos mecanismos que se acepten e inc2r 

poren acr!tica y formalmente sus saberes y sus mensajes for

mativos que no solo son referidos a loa contenidos progrcn&-

ticos del plan de Estudios.• (40). 

(40) ZUIIGA, Rodr!suea lo1a Ha. ''Sociedad, cla1e1 y contrato 
eacolaT 11 en l.eviata Cero en Cooduc-ta No. 2 Mov.-Dic.1985 
Mfsico, pig. 8. 
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Por otra parte se dan nociones de realidad acordes con 

la ideología que se transmite en los planes y programas de e! 

tudio de tal forma que la verdad es la que se nos muestra por 

parte de la instituci6n, en tanto que el resto de las opinio

nes deben negarse o ignorarse. As! tenemos que el ~-

~ otorga m&s que pr!ctica, ideología de evaluaci6n que 

aterriza invariablemente en la comprobac16n de conocimiento, 

osea: inserta la idea de la evaluaci6n selectiva como proce

so necesario en la sociedad, 

C) Partiendo de los planteamientos político - educati-

voa oficiales y de la planeaci6n educativa instaurada de man! 

ra legal, adem&s de los principios ideol6gicos en que se fun

damentan ambas acciones es que, se manifiestan las pr!cticas 

educativas que operar&n dentro del aula las cuales determinan 

la acci6n y la actitud dentro del proceso enseñanza-aprendiz! 

je, eatas aon1 

- Los objetivos conductuales: que determinan la acci6n que d! 

be tener el aujeto; 

- Las formas de ejecuci6n1 reconocidas como t~cnicas de apre~ 

dizaje y que ··son dirigidas hacia el alumno para que actde 

como lo han especificado. 

- Relaciones interpersonales: es la relaci6n que se establece 

entre el docente y el alumno de manera estratificada. 

"(,,,) el profesor en su pr&ctica profesional adquiere 

derechos y obligaciones ( ••• ) de lo contrario puede verse re-
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lativamente sancionado por algunos sectores de las autorida-

des escolares (aplicar el programa oficial, respetar a los -

alumnos, ayudarlos en la resolución de aus problemas de apre~ 

dizaje, orientarlos en el cumplimiento de normas sociales, -

evaluarlos en sus aprendizajes y en su comportamiento perso-

nal, etc. (41) 

- Y por dltimo, formas de evaluación: que son las dive~ 

sas formulaciones institucionales acerca de c6mo debe compro

barse y saber .. si el alumno aprendi6 lo previsto y en qui! -

g:ado. Se refiere aqu! a la evaluaci6n de los aprendizajes. 

La presentaci6n formal del conocimiento fragmentado en 

etapas que se da institucionalmente hace que el sujeto adqui~ 

ra una forma mecanizada de aprender de tal manera que interi!?_ 

rice esta habilidad y se hace a la idea de que debe externar 

su aprendizaje (repetirlo) , en el momento indicado. 

Estas formas determinadas por la instituci6n a travl!s -

del docente, que por medio de las tl!cnicas experimentales que 

le establece la inatituci6n, debe obtener el control te6rico 

y prlctico de la realidad social que se le present6 al educ~ 

do y "alienarlo" a esta realidad si es que no lo ha captado o 

quiere de•viarae del camino previamente trazado. 

De tal forma vemos que, ni en la ejecuci6n, ni en la --

(41) SANCHIZ. Vá&que&, Alfredo. "Lo1 1ujeto1 del contrae.o es
colar11, en Reviata Cero en Conducta t:o. 2. Nov. Die. 1985, 
P¡I• 12. 
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evaluac16n del proceso de aprendizaje planteado en forma li-

neal e inalterable el sujeto hace reflexi6n alguna de lo que 

aprende, no cuestiona el por qué de esa realidad estampada en 

los libros escolares, y sobre todo no analiza el por qu~ y el 

para qué de su aprendizaje; por lo menos en el aula porque no 

se contempla dicha reflexidn, Sin embargo, su actividad pen

sante se encuentra tambil!n al exterior de esa aula, en donde 

1e vislUl!lbran realidades concretas que el sujeto no puede ne

gar porque es parte de ellas; y es en este espacio donde se -

generan reflexiones y anllisis de la realidad, las cuales 11!, 

van al sujeto a la posibilidad de una construccidn de conoci

mientos, y a la probable reivindicacidn de 1u trabajo intele~ 

tual (ya aea C01llO alumno o como docente), Pero suele presen

tarse que las contradicciones no son resueltas satiafactoria-

111ente por el sujeto y quedan ahf, obstaculizando una esquua

tizaci6n referencial del 111111110. 

~a• pr&ctica1 educativas a laa que nos referimos en el 

plrrafo anterior, incluyen for111as ideol69icas en la familia, 

debido al v1nculo establecido por medio de la formacidn edu

cativa dirigida al alumno. Este vfnculo establece formas de 

conducta en el seno de cada falll1lia como son1 los cal1fieat!. 

vos, resultado del aprovechamiento del alumno: "BUEN ES'l'!JDIA!!. 

TE o MAL ES'l'UDIANTE:", argumentando que se le ha otorgado ese 

calificativo (BUENO) , a quien ha respondido al sanetimiento 

e inculeaeidn de las verdades absolutas en la escuela. As! -
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la familia hace suya la idea de que un sujeto que tiene buen 

aprovechamiento escolar, tiene mejores oportunidades de as-

censo social y econ6mico; por lo tanto, todos los hijos deben 

ser guiados a la institución escolar. De esta forma se qene

ra un contrato que relaciona la actividad del sujeto con la -

escuela; y del sujeto colectivo o familiar con la misma. 

Dejemos claro entonces que, las pr~cticas educativas 

en el aula instituci6n educativa, son procedimientos que con

forman la ideología del individuo (claro esta, junto con 

otras instancias sociales; operacionalizando tareas y t~cnicas 

diversas que insertan formas de pensamiento. 

"El sistema de promoci6n educativa: se dictamina sobre 

el alumno, se le otorgan diplomas; es promovido de grado o en 

las disciplinas; el alumno que cubre con los requisitos insti 

tucionales: pasar exámenes, cumplir con las normas estableci

das par la institución, mostrar un comportamiento "socialmen

te aceptable", etc. (42) 

As! podemos darnos c1111ta que la tarea de evaluacidn en 

el aula forma parte de las pr4cticas pedagdgicas que reprod~ 

cen las relaciones de poder, sometiendo a los sujetos al co~ 

trol institucional, controlando su actividad social, delimi

tando su pensamiento, su realidad social, su conocimiento en 

(42) PANSZA. Op.Cit. pSg. 94. 
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qeneral y obstaculizando su creatividad individual y su cues

tionamiento social. Con respecto a la escuela y a las verda

des que se transmiten en ella: sin embarqo, ya que en la real~ 

dad ccncreta en la que se remite la vida diaria de los suje-

tos se dan contradicciones y desfaces con respecto a lo que -

aprend16 en la escuela; no se presenta la sociedad y su orqa

nizac16n tan sistem&tica y congruentemente, lo cual conduce -

a los sujetos a conflictos y cuestionamientos que no tan f&ci! 

mente puede resolver porque no tiene la pr&ctica de hacerlo ni 

tampocc los elementos te6ricoa que les ayuden, ya que ellos s~ 

lo tuvieron una verdad ccherente y sin problemas. 
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II.5.- EVALUACION Y ALIENACION ESCOLAR. 

Ha quedado bien claro que la evaluaci6n educativa tal e~ 

mo ha sido utilizada en el sentido de cuantificaci6n es, un -

proceso que somete a los educandos en un constante control 

"administrativo", en tanto que se otorgan documentos que dan 

f~ y constan nwn~ricamente curso a curso, materia por materia, 

grado a grado y nivel por nivel el aprendizaje del alurano ma

nifestado prácticamente en los instrwnentos que le fueron apl~ 

cadas de manera "objetiva". 

En el control administrativo se incluye el sometimiento 

de las acciones del sujeto dentro de la escuela, porque sus -

actividades son las que dan cuenta de esa nwneraci6n que le -

ha sido adjudicada. Estas acciones que se establecen en los 

planes y programas de estudios deben ser cumplidas y realiza

das para "satisfacer a la instituci6n y de esta forma indicar 

si el alumno (niño, j6ven o adulto) s! aprendi6, y es buen 

alumno; en caso contrario queda estancado el aprendizaje y 

hasta que no demuestre poder hacer lo que le indican no ten-

eirá ese reconocimiento oficial. 

Esta relaci6n legal entre aprendizaje - documento es -

parte de la ideología que quiere incorporarse al sujeto como 

ser individual y corno ser social, en tanto que se le hace --

creer que a partir de lo que se logre demostrar en la escuela 

y se le otorgue el documento o "Evaluacidn" se le recompensa-
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r4 de manera económica en su funci6n que desempeñe como pro-

ductor y tendr! ante la sociedad, un reconocimiento. "Las r~ 

compensas son de tres tipos: l) tas que contribuyen al con---

fort y al bienestar del individuo; 2) Las que contribuyen a -

su placer y a su entretenimiento, y 3) las que acrecientan el 

respeto y la estima que tiene des! mismo.• (43) 

De esta manera parece establecerse un contrato entre el 

individuo y la escuela en el que intervienen fo:nnas reconoci

das de ideolog!a, y el sujeto es recompensado a través de lo 

que demuestre en la evaluaci6n por la escuela aplicada, a su 

vez, la instituci6n también estableceun,v!nculo ideol6gico -

con la sociedad cuando es reconocida y legitimada por la es-

tructura jur!dico-pol!tica. 

Ante estos planteamientos de beneficios para el sujeto 

est4n los que se presentan o no: 

1)- Los de !ndole econOmico y material que son cada vez mas -

dif!ciles de obtener, o sea mayo:nnente condicionados. Es

to es, si un sujeto adquiere certificados de niveles sup~ 

rieres, no siempre es factible encontrarlo ubicado profe

sional y laboralmente de acuerdo a su nivel y área de es

tudio, ya sea porque hay otros o bien por la competencia 

que hay en su campo profesional. 

(43} LAURlN Frenette, Nicole. Las teor!as funcionalistas de las 
clases sociales. Ed. Siglo XXI, Mixico 1976, pag. 173. 
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2)- Los reconocimientos que se refieren a su placer y entret~ 

nimiento son casi nulos, ya sea por sus bajas remuneraci~ 

nes econ6micas o bien por falta de infonnaci6n adecuada y 

de tiempo para ella. 

3)- Y los reconocimientos que se hacen ll1111ar de respeto y e! 

tima son desmitificados por las ideologías m.fs fuertes de 

acumulaci6n de capital¡ con ello se hace referencia a que 

actualmente se reconoce y estima a quien posee el capital 

y los iredios de producci6n y no a un profesionista que --

aunque posea un nivel educativo superior no es valorado -

en la misma dimensidn que los empresarios. 

El proceso de evaluaci6n es a pesar de sus contradic--

ciones un proceso que coadyuva a la •alienaci6n ideoldqica• -

del sujeto como ser social. Se presentaran ahora los elemen

tos que van conformando esta situaci6n alienante y se aclara

r! en qu4 reside la misma. 

MARX (44) retoma el concepto de ALIENACION, ubic4ndolo 

dentro del sietema de producci6n y aplicado al sujeto, indic"!!, 

do que 41 tiene la actividad dentro del proceso y sin embargo, 

es despojado como productor, de su producto: 

l) Primeramente porque los medios y los recursos con los que -

produjo, no le pertenecen, y 

(44) LUDOVICO, Silva. La Alienación en el j8ven Marx. Ed.Nue~ 
tro Tiempo. México 1979, pp. 69 a 127. 
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2) Enseguida porque ~l est~ ah1, en calidad de vendedor de su 

fuerza de trabajo. 

"Si la alienaci6n del producto consiste en que éste, -

desde el momento mismo de salir de las manos del productor, -

es ya algo ajeno y hostil, una mercancía 1 la alienacieln de la 

actividad productiva es la alienaci6n del trabajo mismo, esto 

es: la pertenencia a otro del trabajo propio, la expropiacieln 

de que su trabajo, su actividad productiva, experimenta el -

obrero. La alienaci6n se manifiesta en que el obrero no tra

baja para s!, sino para otro, y en que lo hace constreñido a 

un salario que no le cubre sino una m!nima parte de su esfuei 

zo; ( ••• )• (45) 

Pero esta alienacieln del trabajo impl!ca también la 

c:onstituc16n de un hanbre que ha sido utilizado como mano de 

obra y no como ser social y humano., acttla de manera automati

zada en dos sentidos: 

a) Como vendedor, porque tlnicamente produce y ve~ 

, de su producto por cierta cantidad de dinero, 

que se le nombra salario. 

b) O bien, como comprador, quien adquiere el pro-

dueto por necesidad, independientemente de 

quién lo venda (productos en los que él partici 

pa como principal trabajador). 

(45) LUDOVICO, Silva. Ob. Cit. pág. 94. 
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Ea pues, un "elemento" {cosa o maquina) I que ha partic~ 

pado en la producci6n y lo obligan a actuar y a •pensar• de -

tal forma que él se sienta sometido a ••• , y no comprenda que 

el proceao productivo depende en gran parte de 61 mismo, so-

bre su actividad en los medios y recursos naturales. Lo ubi-

can pues cano ~entidad impotente, estitica dentro de una es--

tructura social que lo envuelve, que dirige toda su vida, sin 

que sienta el deseo, ni vislumbre la posibilidad de introdu-

cir en ella modificaciones radicales• (46), por lo que son -

cortadas o reprimidas inmediatamente. 

El sujeto productor, estS impregnado de ideolog!a domi

nante, porque él piensa que su trabajo no es indispensable y 

que los que marcan su actividad y su vida econ6mica, son a---

quéllos que le dan oportunidad de ganarse su salario trabaja!!_ 

do en sus empresas. 

El proceso de alienaci6n también hace presencia en la -

educación porque en ella se est!n dando los hombres-mSquinas 

que sirven a los intereses de la clase en el poder, de ellos 

que poseen los bienes econ6mico-productivos. 

Una de las condiciones que hacen a los educandos SUJE-

TOS ALIENADOS es la evaluación y todas sus actividades dentro 

del proceso de aprendizaje, porque se establece una relación 

(46) BARRElilO de Nudler, Telma. 11 La educaci6n y los mecanis-
mos ocultos de la alienaci6n*', en Crisis en la Didictica. 
Rosario, Axis 1975, Aportes de teor!a y practica de la -
educaci6n No. 4. 
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de VIOLENCIA SIMBOLICA (47) dentro del proceso educativo: es

to es, la acci6n pedag6gica que se ejerce de manera legítima 

(arbitraria), por una sociedad de clases, que encomienda a la 

escuela la tarea de educar a los suejtos, es decir, SOCIALI--

ZAALOS. 

La presencia del docente como AUTORIDAD dentro del proc~ 

so educativo: encargado para ejercer las formas de aprendiza

je y evaluaci6n instauradas jurídicamente por las institucio

nes; lo establecen en un marco de AUTORIDAD SIMBOLICA a la 

que el alumno es sanetido mediante los diversos mecanismos di 

d&cticos, dando como resultado una relaci6n de poder-sometí--

miento. 

De esta forma, cuando el docente hace uso de su autori-

dad dentro del proceso de evaluaci6n utilizando los instrume~ 

tos "objetivos" para aplicarlos al educando, hacen de ~ste Gl 
timo un objeto de la labor del maestro y de la instituci6n 

misma, porque ea descontextuado de su medio, de su vida coti-

diana, de su realidad social. 

As! pues, en la medida en que la acreditaci6n escolar -

se impone corno un hecho en la definici6n social del saber y su 

manera de manifestarlo, constituye uno de los mecanismos m!s 

id6neos para inculcar la cultura dominante. Eordieu nos ind~ 

ca al respecto: "La adquisici6n de la cultura legítima y de -

la relaci6n legítima con la cultura se regula un tanto y si -

(47) Ver BORDIEU Y Passeron, en La ~eproducci5n. Ed. Laia, Ba~ 
celona, 1981. 
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n6 mas, que por el condicionamiento de los programas, por el 

derecho consuetudinario que se forma en la jurisprudencia de 

los ex~enes y que debe lo esencial de sus caracter!sticas a 

la situaci6n que se formula.• (48) 

La imposici6n de la medic:i&! del aprendizaje hace de él 

mismo una noci6n adquirida por el alumno: una operaci6n meca-

nica, en la que éste adquiere y externa en el manento que le 

ind!quen, que le hagan oportuno, en tanto que la evaluaci~n -

hace, no mec~nicamente, sino como ya ha sido planteado, que -

el alumno repita, expl!que, demuestre o escriba el conocirnie~ 

to que le ha sido heredado por su mentor de la forma mas ade-

cuada y explícita, aunque su pensamiento siga procesando y su 

conocimiento tenga otras implicaciones. extensiones hacia --

sentidos diferentes. 

"( ••• ) se le concibe (al aprendizaje) como un resultado 

(de una operaci6n mecSnica) , como un logro alcanzado (que ti~ 

ne l!mite de acci6n porque ha llegado al m!ximo) , mas que ca-

mo un proceso que se enfrenta en su din!mica a un conjunto de 

problemas que demandan soluci6n o que ocasionan la paraliza-

ci6n de dicho proceso.• (49). Se da la asimilaci6n de un "2_ 

nacimiento limitado por la instituci6n desde los contenidos -

establecidos en los programas hasta la forma en c6mo deber& -

manifestarse el aprendizaje. 

(48) BOURDIEU. Op. cit. p. 192. 
(49) MORAN, Oviedo Porfirio, "Propuesta de evaluaci6n y acre

ditaci6n en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
una perspectiva grupal 11

• en Perfiles Educativos # 27, 28 
Ene-Jun. 1985. CISE - UNAH, H':sico, p. 11. 



RESUMIENDO: 

127 

- A partir ee esta postura el individuo inte

rioriza a la evaluaci6n {medici6n), como -

una necesidad social en tanto que le propo~ 

cionarll. a futuro un RECONOCIMIENTO LEGAL DE 

LO QUE SABE, ante la sociedad que se lo re

clama. 

- La programación educativa implica formas de 

conducta en el sujeto que DEBE adquirir po~ 

que son las que requiere la sociedad; esto 

lleva al sujeto a integrar en su pensamien

to que su actividad general debe ser acorde 

con las exigencias de la institución esca-

lar, porque es ella quien di!. legitimidad a 

lo que se aprende y por lo tanto al sujeto 

como ser que loqra aprender. 

- Ast entonces, se tiene que, el hombre es -

formado en la escuela con ciertos esquemas 

referenciales de lo que es el mundo y nue~ 

tro papel dentro de l!l, dll.ndole al mismo -

tiempo una noción de realidad manipulada -

donde el objetivo del alumno es hacer valer 

la verdad distorsionada que le inculca la -

escuela; sin dar opción a un desarrollo di

ferente del sujeto. 

- De ah! que el pensamiento del alumno se vea 

limitado exclusiv,.,,,ente a la cara de la re!. 
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lidad que fué mostrada y que él cree que no 

es posible dar pié y reestructurar de manera 

diferente su propia educaci6n. Esta limit! 

ci6n de pensamiento induce al alumno a no -

pensar en lo que est& fuera de lo posible y 

dentro de esta realidad !lnica y total en la 

que vive. 

Estos cuatro aspectos conformados antes, son los que van con~ 

tituyendo al ser en un sujeto alienado: 

- porque hace suya una realidad que es extra

ña a ~l mismo, 

- Porque ha sido desvinculado de su contexto, 

- porque ha sido ejercida en él una actividad 

cultural arbitraria, que implica un someti--

miento a lo que él no ha creado, no permi---

tilindole desarrollarse de manera libre y au-

t6noma. 

- Le han cubierto su entorno llen&ndole de -

satisfactores superfluos que no le son nece

sarios pero, s! responden a quienes quieren 

mantener oculta una realidad a partir de la 

ocUpaci6n constante del hombre en diversas -

situaciones. Ellos quienes manejan nuestra 

autenticidad porque conviene a sus intereses 

contar con sujetos de estas caracter!sticas. 



"En la empresa moderna es requisito 

ineludible contar con ejecutivos enaj! 

nadas en una visi6n unidimensional de 

la vida; que no soportan otro pen&a--

miento fuera del eatablialuoent, que é~ 

te sea su dignidad y su raz6n de vivir; 

que sean capaces de sacrificar en sus 

aras lo autl!nticamente hWl\ano; su int! 

gridad, la lealtad, el amor." 

M. GUILLEN SO'l'URA. 
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Cabe aclarar ahora que, dentro de la realidad que se le 

presenta al individuo se justifica la existencia de grupos 

opresores y oprimidos en la sociedad. 

LA ALIENACION ESCOLAR ES UN PROCESO, en el que el alum

no no aprende "paras!", sino para la instituci~n que le oto~ 

qa un documento oficial que no muestra totalmente y a veces -

ni parcialmente su aprendizaje y su conocimiento. 

La apropiaci6n de valores e im&genes, la idea de un 

desarrollo apropiado inexistente de una armon!a controlada, -

de una verdad distorsionada, de una realidad manipulada, de -

un pensamiento limitado, dan como resultado una sociedad es~ 

lar alienada. 

11 O T A :- Hasta aqu! hemos entendido a la alienaci6n -

como el estado ajeno del sujeto en el que @l va cediendo a -

ideas de otros acerca de la realidad y que le hacen entender 

como auténticas y v&lidas. 
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CAPITULO III 

EVALUACION Y SOCIEDAD 

III.l.- Implicaciones de la evaluaci6n en el Aparato Produc

tivo. 

El ferviente prop6sito de acrecentar la productividad a 

nivel Nacional, es uno de los principales planteamiento pol!

tico-sociales de nuestra época, porque se piensa que a partir 

de éste, se obtiene a la vez el incremento econ6mico que dará 

al mismo tiempo mejores condiciones de vida a la poblaci6n -

trabajadora. 

Dentro de este prop6sito de crecimiento econ6mioo se iE 

cluyen también proyectos estratégicos en los diferentes &robi

tos. Uno de ellos es el educativo. Este ha sufrido cambios 

que vienen al caso con el momento de desarrollo econ6mico en 

que se ubique. 

Es as! que, durante la d~cada de los 60's se implementa 

en México lo que Mendoza .Rojas llama el Proyecto Ideol6gico1 

Modernizador que englobamos en tres directrices: 

a) LA PLANEACION EDUCATIVA, que implica una -

sistematizaci6n del aprendizaje por medio -

de objetivos conductuales, selecci6n de COE 

tenidos programlticos acordes con los prin

cipios ideol6gicos que rigen a la sociedad 
~i-.--~R-e_t_o_m_a~e~l~c-on_c_e_p~to~e-n~el sentido de "Pol!tica educativa -

modernizadora''• vinculada con el proyecto de desarrollo -
histórico del país, de tipo Capitalista~ 
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Mexicana, legitimados por el Estado y 

puestos en marcha a trav~s de los difere~ 

tes sectores sociales. Y los elementos -

tecnocráticos que sugieren entrar a la ~ 

dernizaci6n Educativa y operacionalizados 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, den

tro de ~ste 6ltimo el proceso de Evalua-

ci6n del Aprendizaje, es el que nos inte

resa resaltar. 

B) !JI lUlMINISTRACION EDUCATIVA: que se refie

re a los aspectos legales de la organiza- . 

ci6n en el Sistema.Educativo Nacional, t.!. 

les son: la remarcada oficializaci6n de 

la educaci6n, que pertenece a todo un Si~ 

tema Nacional, sometil!ndola as! a las in~ 

tancias jur!dicas existentes. Esto impl1 

ca condicionar la actividad del alumno, ~ 

del maestro, del director y de todo aqu~l 

que tenga injerencia en el proceso educa

tivo. "El sistema de la legitimidad de -

la nueva burocracia es la base cienttfica 

pero crea tensiones en el sistema total. 

Una primera solución es crear el espacio 

para cada estilo burocrAtico. ( ••• ) "El 

control de las personas debe ser rempla-

zado por la administraci6n de las cosas•. 
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Es .la visi6n administrativa de la 16gica -

de la dominaci6n. Los técnicos ya no s6lo 

están en el espacio de los medios sino de 

los fines. Es la tecnocracia.• (2) 

También se encuentra el aspecto de 

reconocimiento y validez oficial que da fé 

ante la sociedad del aprendizaje que adqu!e 

re el sujeto en la instituci6n. Esto se -

materializa a través de la certificaci6n -

que es la documentaci6n oficial que se ---

otorga a los sujetos que se han sometido -

al Sistema Educativo Nacional y que "refl! 

ja" el nivel del conocimiento adquirido -

por el alumno"( ••• ) por ello podría decir-

se que a trav~s de la escuela tanto la so

ciedad en su conjunto como los individuos 

en particular obtienen algo, convirtiéndose 

la escolaridad en W1 bien en s! mismo, por 

lo que su demanda ha ido en aumento, fen6-

meno en el que han operado tmubién factores 

ideol6gicos". (3) Dada esta legalidad el -

el resto de la sociedad se ve obligada a -

(2) BIRRUEZO, Castillo, JesGs.· ''Crisis del Optimismo''. En Fo
ro Univerei~ario, H€xico 1986, pig. 73. 

(3) ZURIGA, Rodríguez Rosa Ha. "Sociedad, clases y coDtrato -
escolar 11

• en Cero en Conducta No. 2. Nov.Dic. 1985, p. 6. 
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aceptar que los sujetos son medidos y eti

quetados por la instituci6n segdn lo que -

indique sus reconocimientos oficiales. Y 

de esta forma el que no presenta lo legal 

no es reconocido por los demls. •Los su-

puestos que acompañan esta concepci~n son, 

en primer lugar, que a partir de la expan

si6n de oportunidades educativas disminui

rln o desaparecerln loa trabajos peor pag! 

dos y las categorlaa ocupacionales en la b! 

se de la pirlmide de remunerac16n, poder,

prestigio y estatua ocupacional, y que ad~ 

mas aumentar! la oferta de empleo ( ••• ) -

que la acreditaci6n educativa no solo sir

ve para la selecci6n ocupacional sino que 

asequra el empleo obtenido, garantiza una 

ocupaci6n adecuada al nivel de acredita--

ci6n". (4) 

Estos supuesto• te6ricos justifican a 

la vez la desiqualdad social y la existen

cia de clases dentro del mismo aparato pr!!_ 

ductivo como resultado de la desigualdad -

econ6mica. Cabe aclarar aqu! que la acre-

(4) GOHEZ, Campo Ví.ctor. "Jtelaciones entre educaciSn y eetTu~ 
tura económica: dos grandes marcos de interpretaci6n en -
Revista de EducaciGn Superior. No. 41, 1982, MExico, págs. 
15 - 16. 
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ditaci6n educativa no es el 11nico ele.~ento 

que influye en la categorizaci6n de los i~ 

dividuos dentro del aparato productivo si

no que hay otros aspectos de tipo social e 

ideol6gico que también toman parte en esta 

selectividad y que de todas formas vai:i. ap~ 

yando la necesidad de diversificaci6n so-

cial. 

C) LA MASIFICACION DE LA ENSEaANZA. Dentro -

del mismo proyecto ideol6gico, se hace ma

nifiesta la idea de democracia, y para im

plementarla dentro del mismo Sistema Educ~ 

tivo, se crean estrategias de apertura a -

la demanda educativa dirigiéndose principal 

mente a la formaci6n de alumnos en las 

4reas técnicas y técnico-profesionales, p~ 

ra la preparaci6n y capacitaci6n de mano -

de obra calificada que es requerida en el 

aparato productivo. 

Las estratégias de apertura a las que nos referimos, --

l) Creaci6n de escuelas con planeaci6n orientada estrictamen

te a las 4reas técnicas o terminales: CONALEP, CECYT, CEBE 

TIS, ETC. 

2) Creaci6n de NUEVAS escuelas con el mismo nivel de la Uni-

versidad, con la supuesta finalidad de abrir oportunidades 
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al gran ndmero de egresados de la educaci6n media b&sica, 

mayor orientaci6n vocacional dirigida hacia las &reas t~c

nicas: CCH's, ENEP's, COLEGIO DE BACHILLERES, UNIVERSIDAD 

AUTONOMA METROPOLITANA, etc. 

3) "( ••• ) tratamiento preferencial por parte del gobierno a -

las universidades, fundair,entalmente a travl!s del aumento -

sin precedentes del financiamiento Universitario ( ••• )• --

(5). 

En este sentido, la educaci6n le otorga al sujeto la -

funci6n de "ser productivo• que ha de incorporarse al lugar -

que se requiera en el .sistema de producci6n, adjudic&ndole al 

mismo tiempo el tipo de trabajo que deber! desempeñar, corre~ 

pendiente supuestamente al nivel de estudios adquirido. "La -

planificaci6n de recursos humanos mantiene esta situaci6n al 

reproducir tecnicamente esa divisi6n profesional; es decir, -

al continuar distribuyendo la fuerza de trabajo en func16n de 

títulos, grados, diplomas y niveles escolares". <6> 

El proyecto Ideol6gico Modernizador que se ha presenta-

do anteriormente merece wia reviai6n sobre sus consecuencias 

y la forma en que se implementa en el Sistema Educativo Mexi-

cano porque se considera que la "modernizaci6n" tan trabaja-

da, no solamente responde a los intereses de desarrollo, sino 

(5) MENDOZA, Rojas Javier. ''El Proyecto ideol6gico moderniza
dor de las pol{ticae universitarias en Mfxico 1965-1980'' 
en Perfiles Educativos 112. CISE UNAM,México 1'981, p. 14. 

(6) .LABARCA, Guillermo. Educaci6n Burguesa, Ed. Nueva Im¡gen, 
México 1977, p. 256. 
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que se vislwnbran adem4s intereses de una clase en el poder -

naciente en la ~poca post-revolucionaria e incluso ajenos a -

los de los propios mexicanos. 

Se cree que la funci6n que se le ha dado al sujeto es -

retomada en sentido estricto en tanto que se le ve como una 

pieza m~s para poner en marcha un proceso m~c4nico, haciendo 

a un lado su capacidad de razonamiento, el derecho a tomar d~ 

cisiones y su capacidad creadora; es as! que en este momento 

se hace presente la ALIENACION del trabajador en el Aparato -

Productivo. 

En este apartado retomamos el concepto de Alienaci6n en 

el sentido estricto que lo retoma Marx dentro del proceso pr~ 

ductivo como ENAJENACION en el trabajo, en tanto que la fun-

ci6n del sujeto es controlada y dirigida no permitiendo una -

autonom!a dentro de la actividad, no dejando tampococrearle un 

sentido de responsabilidad, neg5ndole su autorrealizaci6n e -

interrumpiendo sus conexiones sociales con los demSs indivi-

duos productibles. "La enajenaci6n del obrero en su producto 

no solo significa que su trabajo se convierte en un objeto, -

es una existencia externa, sino que esta existencia se haya -

fuera de él, es independiente y ajena y representa frente a él, 

un poder propio y sustantivo, que la vida que el obrero ha in

fundido al objeto, se enfrenta a él como algo extraño y hostil" 
(7). 

(7) MARX, Carlos. Manuscritos económico filosóficos de 1844. -
Colee. 70, Ed. Grijalbo, Hi'xico 1979, p. 76. 



137 

Queremos referirnos al hablar de autonom!a a la situa-

cidn de realizar el trabajo de manera libre, sin que el trab! 

jador sienta como necesaria la autoridad a la que debe subor

dinarse para poder actuar sobre los medios de produccidn. 

De esta forma tambi~n se incluye que, a partir del ªº"'!!. 
timiento autoritario que se ejerce sobre el sujeto se niega a 

este dltimo la posibilidad de autorrealizacidn en tanto que no 

logra crear de manera individual y no le permiten desarrolar 

sus habilidades y conocimientos porque se le dete:rmina c6mo -

debe trabajar, qué debe hacer y sobre qué va a hacerlo. 

Esto a su vez, provoca en el individuo un problema de -

impotencia ante su propia actividad productiva que queda sal

vada a trav~s de satisfactores superfluos aunque no logre te

ner una completa satisfacci6n de su propio trabajo. Esto es 

que se le recompensa aparentemente esta situaci6n frustrante 

con las diversas compensaciones econdmicas y reconocimientos 

sociales a partir de su actividad productiva. 

De esta forma, se le indica una actividad exclusiva a 

desarrollar sin que pueda intervenir en otros sectores de la 

producci6n, dando pie a coartar las relaciones sociales de -

comunicaci6n entre los sujetos de manera bilateral lo que oc! 

siona un desequilibrio individual. 

Ahora bien, la mejor manera de hacer que eltsujeto en-

tre a esta s1tuac16n enajenante es haciéndolo creer que a tr! 

vés de su 1ncorporacidn al Aparato Productivo tendr4 los 111ay~ 
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res beneficios econ6micos y, para ello tendrá que sujetarse a 

lo que se le indique. 

Primeramente aclaremos que a partir de la organizaci6n 

burocr!tica del Aparato Productivo, se hace ver al sujeto que 

su introducci6n a éste, est! supeditada a una estructura je-

r!rquica a la que será incorporado co~o subalterno, justifi-

cando de esta forma la divisi6n técnica del trabajo. Y de la 

misma manera tendr~ que responder siempre a las necesidades -

de la empresa. 

Por otra parte, el Aparato Productivo tendrá que asegu-

rar que su proceso de producci6n le reditGe los beneficios --

econ6micos esperados; MEl obrero se convierte en instrwnento 

de trabajo, en fuerza de trabajo, en fuente de ganancia. El 

capitalista vive para la ganancia, para el capital, Un poder 

inhumano domina a uno y a otros y por esto restringe también 

para los capitalistas, que el poder inhumano (impere). (8)." 

Para ello tendr& que implementar los mecanismos de se--

lecci6n de trabajadores acorde con sus necesidades de acumul~ 

ci6n de capital. As! se van articulando de manera planifica

da los contenidos i4eol6gicos que fomentan el desarrollo eco

n6mico y por lo consiguiente, la pol!tica educativa plantear! 

aspectos eficientistas que se dirijan a las demandas del pro

ceso productivo. 

(8) SUCHODOLSKI, Bodgan. Teor!a Marxista de la Educación.Co-
lec. Pedagógica. Edit. Crijalbo. MÍ:xico 1965, p. 342. 



139 

El término de "MODEl!NIZACION" en la política educativa 

de m~xico ha sido planteado con una secuencia que aterriza en 

el establecimientcsdiscursivos de wAuge, desarrollo y progre

so" a la Educaci6n. Sin embargo se presentan matices en cada 

uno de los sexenio que de manera innegable se encuentran vin

culados con los aspectos econdmicos del país en cada uno de -

los l!'IClmentos contextuados. 

A continuaci6n se mencionar~ algunos aspectos contem-

plados como sobresalientes en las políticas educativas a par

tir de la d~cada de los 60's que es el momento cuando se ob-

servan las necesidades de cambio en el Sistema Educativo Na-

cional con direcci6n hacia una pretendida ~odernizaci6n. 

- Nos remitimos al año de 1959 donde se implementa el plan de 

11 años en Educaci6n B4sica, que consistía fundamentalmente 

en una extensi6n de la educaci6n entendiendo a ~sta ultima 

como informaci6n a las clases marginadas del país. 

Plantearon as1 su tarea, que consistía principalmente en la 

construcci6n de escuelas en las zonas rurales, ampliaci6n -

de la matrícula, es decir, dar oportunidad a un mayor nl'lme

ro de gentes de ingreso a la escuela, aumento del ndmero de 

maestros y crecimiento financiero. 

Es a partir de esta 6poca que se presentan cambios en -

los cuales se incluye un crecimiento y desarrollo social a -

nivel proyecto, d!ndole a la Educaci6n el papel ideologizante 

hacia las masas populares. 
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- A finales de los 60's., se presenta un movimiento estudian

til que reflejaba la crisis existente en la educaci6n y en 

la sociedad misma, lo cual fue asimilado como coyuntura po

l!tica por el Estado y lo retomaron en el sentido populista 

para dar entrada a modificaciones tecnocraticas, asumiendo 

las peticiones e inquietudes de los estudiantes. 

As! entonces es que en el inicio de los 70's, se perfila 

un cambio en la política educativa que tiene como principio 

un car4cter populista que incluye la tecnoloqía educativa -

en el pa!s. 

Sus mecanismos de acci~n se centran en el impulso a la 

Educaci6n Superior que se incline a los aspectos técnicos y -

la creaci6n de escuelas técnicas a nivel bachillerato que in

tentan crear cuadros profesionales que se vinculen de manera 

directa e inmediata al Aparato Productivo del país y favorez

ca la acumulaci6n de capital. El discurso oficial maneja a 

@sta etapa como "Moderna e Industrial" debido al auge econ6-

mico que prevaleci6 en ésta, por la alta producci6n y export! 

ci6n del petr6leo nacional. 

Sin embargo, este crecimiento econ6mico decay6 repenti

namente por la baja de los precios mundiales hacia este ener

g~tico (el petr6leo), lo cual. repercuti6 en la devaluaci6n de 

la moneda y por lo tanto un decaimiento general de la econo-

m!a; como lo menciona Mendoza Rojas'( ••• ) recesi6n econ6mi-

ca, fuga de capitales, cierre de empresas, aumento de desem--
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pleo, crisis fiscal y financiera, etc., ( ... )" (9) 

Es bajo esta situaci6n de crisis que, en materia educat! 

va se pretende continuar con los lineamientos de la pol!tica 

anterior; este estancamiento se debe a los l!rnites de accidn 

de la política general Nacional determinada por la interven-

ci6n del Fondo Monetario Internacional en el pa!s. 

As!, los fundamentos mantienen la atenci6n a la demanda 

en los niveles básicos de educaci6n que sería la tarea compl~ 

rnentaria dada en el sexenio anterior hacia la Educación Supe-

rior y con ello la formulaci6n de planes y programas de estu-

dio con gran tendencia tecnocr!tica. 

Sus principales tareas se sitOan en: 

a) Asegurar el inqreso a la primaria de todos los niños en --

edad de asistir a ella. 

b) Fomento a la educaci6n profesional tácnica y, 

c) Mejorar contenidos y mátodos educativos. 

Es en ellas donde se percibe la implantaci6n de canten~ 

dos ideol6gicos que se dirigen a asegurar.la política de es--

tancarniento o desarrollo interno Nacional, que no desplome el 

Sistema Social y pol!tico actual, permitiendo la entrada de -

formas ideol6gicas externas a nuestra cultura. 

(9) KENDOZA, Rojas, Javier. ºApuntes sobre las tendencias re
cientes de las políticas educativas en México dentro del 
contexto latinoamericano 1

', en Cuadernos del CESU - 12. -
UNAM, México 1988, pág. 14. 
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- En este per!odo se did un constante descenso en la econoc!a 

?lacional que, vino a culminar con una deuda externa agobitl!!, 

te para el pa!s y una fornulación de la política de AUSTERf. 

DAD del qasto pllblico y la contención de salarios, y leber! 

cién de precios. La nueva perspectiva educativa busca re-

sultaclos 6pti.loos de los educandos para as! dar resultados y 

soluciones inmediatas al •necesario desarrollo ecandmico". 

Sus planteamientos principales se centran en el discur 

so dOJ:tlnante de educación que consiste en: 

a) Fortalecer la ~calidad" académica." 

b) Racionalizar la matr!cula en educación media supe--

rior. 

c) Impulso a la educación tecnoldgica. 

d) Vincular la educación con el sistema productivo. 

Con estos cuatro incisos se abre el debate ideol6qico 

pol!tico en la educaci6n; este consiste en corroborar una vez 

m4s que el discurso que se maneja a las masas populares indi

ca niejoramiento y bttsqueda de eficiencia en educacidn, pero -

para ello habrán de presentarse estrategias espeo!ficas como 

es: el limitar el aoce•o al gran ndmero de estudiantes deman

dantes del nivel superior. Esto es, los procedimientos m4s -

estrictos de seleccidn coadyuvaran a tener a los •mas aptos" 

en la educacidn, aunque no se tenqa seguridad de absorberlos 

en el Aparato Productivo, de ah! que surjan organismos espe-

ciales para la planeacidn de la Educacidn que se remiten -

a establecer formas de detener la demanda a la Edu--

cación que se remiten a establecer formas de detener la d! 

manda a la Educaci~n Superior; un ejemplo de ello es, la for
mulaci~n de Reformas Universitarias que en definitiva afectan 
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directamente a los estudiantes: aumento de cuotas a cualquier 

tr!mite, l!mite a las carreras h\.Unan!sticas y auge a las t~c

nicas, promedios mínimos para otorgar el pase automático, etc., 

buscando m~xirnos rendimientos con menos recursos. 

Los matices que se le han dado a la Modernizacidn Educ~ 

tiva en los diferentes sexenios y que hemos presentado, enci~ 

rran aspectos pol!tiex>-ideol6gicos que en esencia se tornan -

hacia los objetivos del Aparato Productivo con la esperanza de 

lograr el desarrollo econ6mico de la clase dominante. 

"La nueva etapa de modernizaci6n capitalista ( ••. ) pos! 

bilita de nuevo el surgimiento de la ideolog!a tecnocr~tica -

( ... ) "respondiendo" a los planteamientos "racionalizadores" 

del capitalismo rnonopolista, el sentido de "realidad" y "via

bilidad" que porta, as! como la pretensi6n de "eficiencia" -

por sobre cualquier otro aspecto, conducen a la introducci6n 

de esta ideolog!a en los planteamientos educativos y universi 

tarios (10}", sobre todo en la etapa en la que se presenta la 

movilizaci6n estudiantil como coyuntura pol!tica que permite 

la injerencia de cambios en la educaci6n de forma justificada 

y 16gica. 

III.2.- Requisitaci6n laboral. 

Mediante este procedimiento se somete a los sujetos a -

(10) llENDOZA, Rojas. Op. cit. pág. 17. 
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una ideolog!a educad.alista en la que se piensa que: "el pra-

greso cient!fico y tecnológico requiere de un constante a~~ento 

de nivel de calificaci6n laboral para todo tipo de ocupacio-

nes• {ll), de all! que la requisitación laboral esté enfocada 

hacia mayores niveles de calificación y automatizaci6n del i~ 

dividua. 

La requisitaci6n laboral implica la idea de que a mayor 

desarrollo tecnol~9ico, el proceso de producci6n necesita ma

yor capacitación por parte de los obreros de tal forma que -

para ser empleados como fuerza de trabajo calificada, es in-

dispensable que su 1nstrucci6n se encuentre dentro del campo 

tecnológico requerido por la erapresa. Coma consecuencia, en 

la escuela •se propone velada o expl!citamente detectar dif~ 

rencias entre los alumnos aunque estas sean triviales en t~! 

minos de la información que se maneje en cierta asignatura, 

Srea, módulo, etc. ( ••• ), la evaluación por norma, cumple la 

funci6n de legitimar las desigualdades sociales, en tanto 

que opera a base de comparaciones entre individuos con marca

da diferencias aocio-económcaa•. {12) 

Esta ineistente tarea de etiquetar a los sujetas desde 

el campo educativo para diferenciarlos entre mas y menos ap-

tos, incentivan al reconocimiento de clases sociales y tienen 

(11) GOM!Z, Ca~po, Victor. Op. cit. pig. 11. 

(12) MOllAN, Oviedo. Op.cit. pág. 28. 
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mayor efecto en los educandos creándose a s! mismo " ( .•. ) un 

esp{ritu de competencia, que muchas veces, lejos de fomentar 

la solidaridad crea rivalidades, fraudes y deshonestidades -

que en nada contribuyen a la formacidn de los educandos {13) 11 

Es as! que, a partir de este proyecto se formulan una -

serie de condiciones para los sujetos que quieren incorporar-

se al mercado laboraly vender su fuerza de trabajo. Estas 

condiciones son las que permiten que haya competencia para o~ 

tener puestos en el aparato productivo porque se llega un mo-

mento en el que se solicitan documentos oficiales que solo se 

obtienen a travás de años de estudio en las instituciones ed~ 

cativas. 

Retomando la teor!a funcionalista de la educaci6n (teo

ría de la funcionalidad técnica) , ubicamos a la requ1sitaci6n 

laboral dentro de ella, por~ue le dan gran importancia a -

los aspectos cuantitativos tanto en educaci6n como en el apa

rato productivo; esto porque, la mencionada requisitacidn se 

concreta a condiciones administrativas corno son: documentos -

oficiales (certificados, constancias, diplomas, etc.), reco-

mendaciones sociales (cartas de recomendación o presentacio--

nes con autoridades que tienen acceso al reclutamiento y se-

leccidn de personal) , identificaciones personales como crede~ 

(13) MORAN Oviedo, Porfirio. "La evaluación de los aprendiza
jes y sus icplicaciones educativas y sociales' 1

• En per
files Educativos # 13 1 Jul. 1981, CICE, tlUAM. México. p. 
28. 
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ciales, registro de contribuyentes, filiaci6n, etc.1 aclare-

mes que existe la posibilidad que esta norma sea pasada por ~ 

alto en algunos casos donde hay probabilidad de heredar el -

cargo. 

A partir de la mencionada teoría, existe dentro del me~ 

cado laboral la legitimidad a la requisitaci6n porque a tra-

' vés de ella se est~ asegurando que la fuerza productiva tenga 

la capacitaci6n técnica necesaria para tomar su lugar en el -

proceso productivo. 

Al mismo tiempo se genera en el mercado laboral una pe~ 

manente competitividad que reside principalmente en poseer d~ 

cumentos oficiales que avalen los conocimientos adquiridos; -

as! como habilidades manuales y como resultado de todo lo an

terior se da por entendido el aprendizaje del sujeto. 

Desde este punto de vista, el Sistema Educativo se ve -

en la necesidad de orientar la enseñanza hacia las 4reas tdcn~ 

cas que se encuentren en relaci6n con el desarrollo producti

vo del país. Por esta causa el Sistema Educativo incluye en 

su proyecto de creaci6n de escuela o centros de- capacitaci6n 

que proporcionen al individuo dnicamente opciones tdcnicas con 

el prop6sito de abastecer al aparato productivo en el menor 

tiempo, de fuerza de trabajo calificada, manteniendo por lo 

tanto, la divisi6n de clases hist6ricamente conocida en nues-

tra sociedad. 
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"Ofreciendo ( ••• ) sobre todo a aquellos que realicen -

una formaci6n tecnol6gica de nivel ~edio principalmente, a fin 

de incorporarlos a la industria, al sector agropecuario y a -

los servicios, lo que no excluye por supuesto, continuar con ,; 

la formaci6n calificada en los niveles superiores para los --

cuadros de mando extraídos de la clase dominante (14) ". oe e!. 

ta forma en la requisitaci6n se concibe como indispensable la 

certif icaci6n escolar porque a partir de ella se justifica y -

fomenta la divisi6n del trabajo otorgándoles al sujeto un de-

terminado reconocimiento (aunque no necesariamente econ6mico) , 

a partir del nivel de escolaridad que haya demostrado cursar. 

Si considerarnos que la certificación educativa dentro -

de la institución se instrwnenta por medio de mecanismos cuan

titativos, comprendemos entonces que, en nuestra sociedad con 

tendencias tecnocr!ticas, la evaluaci6n es uno de los elementos 

que constituyen la alienaci6n del sujeto fuera del llmbito esc2 

lar y de una manera mAs notoria en el aparato productivo. 

(14) ZüílIGA, Rodríguez. Op. cit. pág. 10. 
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III.3.- LA EVALUACION COMO ELEMENTO SELECTIVO EN EL APARATO 

PRODUCTIVO. 

El proceso de selecci6n de mano de obra se instaura -

dentro del proceso de producci6n como parte necesaria en la -

administraci6n de una empresa porque de alguna forma coadyuva 

a los objetivos de producci6n eficientista que finalmente, s~ 

tisface los fines capitalistas de los empresarios sobre acwn~ 

laci6n de capital, por medio del aumento de ventas y eleva--

ci6n de ganancias. 

A travAs de la administraci6n se buscan justif icacio-

nes a los mecanismos de estratificaci6n social, en tanto que 

a partir del reclutamiento y selecci6n de personal, se ubica 

a cada individuo en un lugar determinado dentro del proceso -

productivo; lugar que •supuestamente" se encuentra acorde con 

sus actitudes, habilidades, conocimientos, experiencia, etc. 

La justificac16n te6rica que d! lugar a esta posic16n 

parte del supuesto de la estrat1ficaci6n social, la cual es -

concebida"( ••• ) cocno un sistema de desigualdades o diferen-

cia• de preatiqio y estimaci6n entre los miembros de un sist~ 

ma social. Estas diferencias en el prestigio acordado a los 

diversos individuos corresponden a las diferencias entre las 

posiciones que estos ocupan en la estructura social." (15). 

(15) LAUllN, Frennette, Nicole. Op. cit. pp. 172. 
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Esto es, que cada individuo debe ser ubicado en un lugar esp~ 

c!fico, en el que desempeñe una funci6n de la mejor manera y 

que responda a las llarn.aCas "necesidades sociales• que forman 

parte de los planes generales del desarrollo del pa!s. Una -

manifestacidn concreta al respecto de este punto lo encontra

mos en la adm1nistraci6n de recursos humanos; en el plantea-

miento de sus finalidades: "( ••• ) la administrac16n de recur-

sos humanos es el proceso administrativo aplicado al acrecen

tamiento y conservaci6n del esfuerzo, las experiencias, la s~ 

lud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miem---

bros de la organ1zaci6n en beneficio del individuo, de la pr2 

pia organizaci6n y del pa!s en general." (16). 

El proceso de selección se constituye por etapas en -

las que se busca desechar a aquellos individuos que no cumplen 

con los requerimientos de algtln puesto en espec!fico, y elegir 

so.lamente a quien es el "m4s ac:lecuado" para el puesto seglln -

lo considere el seleccionador y opere en éste de manera efi--

caz para los intereses ce· la empresa. 

A partir de este planteamiento consideramos que la se

lección administrativa es la parte operativa de los preceptos 

de la teor!a funcionalista, porque se busca lo m&s estricta-

mente posible ubicar a cada uno de los individuos en un lugar 

determinado que est~ acorde con la preparaci6n y las "capaci

dades individuales" para que de esta forma responda al funci~ 

namiento de la sociedad. Al respecto se plantea: " ( ••• ) Pu-

(16) ARIAS, Galicía, Fernando. Ad=inist~ación y recursos huma
nos. Edit. Trillas, México, 1984. Pág. 27. 
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diera decirse que una vacante es· una pieza faltante en una m~ 

quinaria. Si no se tiene idea de la forma de la refacci6n, -

ni de sus funciones, es imposible llenar el hueco. Siguiendo 

la met~fora, el análisis de puestos y su valuación nos dice -

la forma de la pieza que falta y su valor" (17). Desde este 

momento, el puesto determina la remuneraci6n econ6rnica del -

empleado. 

El proceso mismo de selección se generaliza para todos 

los aspirantes al puesto que hayan cumplido los requisitos mf 

nirnos con el fin de estandarizar y por lo tanto, 11 objetivizar 11 

dicho proceso; es decir, hacerlo "cient!fico" en los t~rminos 

funcionalistas-positivos. Desde este punto de vista el sele~ 

cionador se remite Cínicamente a la aplicaci6n de cuestiona--

rios y análisis cuantitativos de ~stos, dirigiendo la deci--

si6n final a otras instancias que en definitiva eligen a los 

individuos a partir de su desenvolvimiento interpersonal (en 

entrevistas con los superiores o jefes} y que se ven relacio

nados directamente con la forma en que haya asimilado la cul

tura el individuo y con el nivel de estudios que posea. 

Entonces, sucede que la selecci6n del sujeto dentro 

del aparato productivo, se ve influenciada. por la evaluaci6n -

institucionalizada (certificaci6n escolar) , porque es ella la 

ünica prueba visible de lo que el sujeto es capaz de hacer, -

(17) ARIAS, Galicia, Op. cit. pag, 262. 
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se9Gn el punto de vista sociol6gico que ya hemos mencionado. 

As! como también la evaluaci6n escolar es un requisito 

de selecci6n institucional que sirve corno filtro en el que -

s~lo pasan aquellos que ya han cubierto la certificaci6n co-

rrespondiente con su nivel de empleo. 

A través de éste mecanismo se van cumpliendo las ta--

reas de estratificaci6n por la que se clasifica a los indivi

duos en categorías como: aptos y no aptos para alq11n trabajo; 

en eficientes o ineficientes; en funcionales o no funciona--

les. Dando lugar con esto al reconocimiento también institu

cional de la necesaria existencia de dirigentes y dirigidos, 

de una indispensable distribuci6n del trabajo que redunda en 

una legitimada divisi6n de clases sociales. 

Esto viene a constituir el nivel pr~ctico de un proyes 

to ideol6gico modernizador que busca obtener mano de obra ca

lificada aplicando la selecci6n entre un nllmero elevado de -

aspirantes al puesto. 

Pero para lograr esto, también se requieren de tareas 

complementarias que no permitan que el proyecto ideol6gico -

decaiga; estas tareas se dan en todos los ~mbitos: escolar, -

productivo, familiar y social. 

(17) ARIAS Galicia, Op. Cit. pág. 262. 



152 

III.4.- IDEOLOGIA, EVALUACION Y CLASES SOCIALES. 

Como ya hemos mencionado antes, la clase social en el 

poder tiene la imperiosa necesidad de apoyarse en todo un si~ 

tema ideológico que justifique su postura como dominante. 

Ello con el fin de conservar sus privilegios econ6micos, palf 

tices, sociales, etc., sin err.bargo, esto no se manifiesta de 

forma abierta y deliberada sino mediante el campo ideológico 

que a.barca todas las formas posibles de inculcaci6n e intern~ 

lizaci6n de ideología burguesa capitalista, a través de todas 

las áreas por las que el individuo tiene contacto con el mun

do que le rodea (la política, la econora!a, la comunicación -

masiva, la educación, la familia, etc.). 

Es necesario aclarar que concebimos a la ideolog!a co

mo una estructuraci6n compleja de ideas y nociones acerca de 

la sociedad, del hómbre y su papel dentro de la misma; sobre 

el aparato productivo, sobre la realizaci6n del hombre como -

persona; etc., las cuales son inculcadas en el sujeto y son -

elaboradas de manera externa e independiente a él. 

Para lograr la inculcación ideol6gica, se preparan di

versas tareas que van conformando al sujeto dentro de la soci~ 

dad, en diferentes niveles sociales a los que ~l pertenece 

desde siempre (desde su nacimiento hasta su muerte): 

a) la familia, corno ndcleo central en la sociedad y -

para el sujeto, 
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b) la escuela, como instancia formadora de cultura (e 

ideología) para la sociedad y para el hombre, 

e) el aparato productivo, como un nivel que congrega -

los resultados de lo ya aprendido en la familia y -

en la escuela para acrecentar el sistema de produc

ción; y, 

d) lo gol!tico-jur!dico, que referimos a la instancia 

legal y que tiene alcance en todos los niveles ya -

mencionados. 

Los diferentes niveles de penetraci6n tiene repercusi~ 

nes en todos los aspectos de la vida de los hombres que pue-

den manifestarse ya sea de manera representativa o práctica. 

Es por ello que se considera que la ideolog!a tiene aplicaci~ 

nes estrat~gicas que van desde la mera inculcaci6n (gestac16n 

y expres16n de ideas) hasta la pr~ctica social de esas ideas 

que se manifiestan de manera involuntaria al hombre. 

Ahora bien, esas formas 1deol6gicas (18) que constitu

yen el pensamiento del sujeto se introducen desde tres gran-

des campos: el filos6fico, el econ6mico, el pol!tico, para -

concretarse se dispone de la educaci6n institucionalizada y -

demis instituciones sociales. 

1).- EL CAMPO FILOSOFICO, que hace especial ~nfasis a las no

ciones ideales que de hombre y vida debe tener el indivt 

duo. Porque de esa manera como conciba las casas, depe~ 

(18) Queremos indicar que el orden de pr~sentaciGn no implica 
la impoTtancia, ya que todos se encuentran estrechamente 
interrelacionados. 
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der! su actuaci6n dentro de la sociedad en que se ubi-

que. "Es decir que, el sujeto -soporte de la ideolog!a

al aswnir uno de los lugares fijados de sujeto ideol6gi 

co, asume tambidi una ideolog!a de sujeto que refleja de 

modo deformado su relaci6n con el proceso social" (19). 

Estas nociones se crean ante una situaci6n ya existen-

te para su justificaci6n ante el individuo, de manera tal que 

acepte las cosas como lo m~s conveniente. As!, desde el cam

po filos6fico dominante se crean las nociones sobre algo que 

ya est~ dado. Conceptos que indican c6mo debe ser el indivi

duo y c6mo debe actuar dentro de la sociedad. 

El concepto de sociedad se encuentra justificando un -

proceso econ6mico (el capitalismo), y fomentan sus objetivos 

de acumulaci6n de capital cuando integran al sujeto a éste. 

El hombre orienta su participacidn, basado en el con-

cepto que se le presenta de s! mismo, hacia las funciones que 

le han sido asignadas previamente por una clase dominante que 

es representada en el momento de la selecci6n, por los propios 

reclutadores; haciéndole creer que est4 contribuyendo a La -

funcionalidad social y al desarrollo Nacional. Con esto se -

acepta la existencia de la divisi6n del trabajo (divisi6n de 

clases sociales) , lo que a nivel te6rico se maneja como EST~ 

(19) Véase a LlMOEIRO, Miriam. en Ideolog!a Dominante. Ed. -
Siglo XXI, p¡g. 44. 
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TIFICACIO!l SOCIAL por conveniencia a intereses detninantes y -

por consecuencia el imperativo de evaluar a los sujetos. Al 

respecto coincidimos con los planteamientos de Frennett Laurin 

en cuanto a la Estratificaci6n cuando indica: "( ••• ) la soci~ 

dad debe enCX>ntrar un medio eficaz de atribuir a sus miembros 

esas diversas tareas y funciones y motivarlos para cumplirlas 

convenientemente. Ese medio reside en la institucionaliza---

c16n de un sistema de estratificaci6n social: ( ••• )" (20); -

esos medios consideran a la evaluaci6n educativa cor.10 tarea -

necesaria en el ámbito escolar, en favor de obtener la dife--

renciaci6n entre los sujetos lo m!s estrictamente posible, -

para ubicarlos y dirigirlos hacia los niveles de producci6n ~ 

que requieren m4s impulso, y justificar al mismo tiempo la d~ 

visi6n del trabajo y la divisi6n de clases. Una de las noci~ 

nes ideales que se adhieren al pensamiento del sujeto, es el 

sometimiento a la evaluaci6n tanto escolar col!lO la social 

(selecci6nl • 

2).- Se plantea LO ECONOMICO, como otro campo en el -

que se implementan estrategias: de control en re-

ferencia a la tecnología cano ciencia; porq~e en 

ella se da dominio real y potencial sobre los me

dios de producci6n. Esto provoca acciones concr~ 

tas de manipulaci6n: el poder, la autoridad, la -

(20) LAURIN, Frenetce, Nicole. Las teorías funcionalietas ( .• 
• ) • pag. 112. 
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divisi6n del trabajo y la explotaci6n del ho:nbre 

por el hocbre, lo que conoce~os co~o la venta de 

fuerza de trabajo en mercancía. 

Cuando se habla de poder, se hace referencia a la apr~ 

piaci6n de materia prima, maquinaria, herramienta y dem~s el~ 

mentes que intervienen para el proceso de producci6n corno 

transformaci6n de materia bruta en mercanc!.a; por parte de 

quienes poseen el capital. 

Este grupo de personas reconocidas corno clase en el p~ 

der, requiere para sus fines de producci6n la participaci6n -

incondicional de sujetos y, para obtenerla implementan formas 

de dominio ideol6gico para que estos hombres accedan volunta

riamente adern4a de que existe una necesidad material real de 

trabajar. Dichas formas de dominio pueden estar insertas en 

el trabajo concreto en el que participa el sujeto (la técnica) 

o bien en las definiciones o aportaciones que de ciencia se -

presentan de forma mítica y digerida. 

La tarea ideol6gica entonces es, generar a trav~s de -

diversos medios esas formas ideol6gicas que hagan sentir al -

sujeto que lo mejor para él es integrarse al aparato product~ 

va de manera espont~nea y someterse a los requerimientos del 

mismo. Este objetivo se pone en marcha cuando se le presente 

al sujeto el conocimiento como Wla verdad dnica y acabada, sin 

darle opci6n a nuevas perspectivas de construcci6n del mismo. 

Este proceso de internalizaci6n que se crea en el hombre a --
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partir de esa concepc16n de conocimiento por todos los medios 

de comunicaci6n, etc.), hacen de Gl un ser que no se ocupe de 

buscar alternativas diferentes para su propio desarrollo so-

cial, y logra consustanciarse (21) con los ideales de moden>i 

zaci6n y desarrollo econ6nico. 

La misma organizaci6n econ6mica que implementa jerarr 

quías de poder estructuralmente legitimadas hace que los suj! 

tos que se ubican en los niveles superiores asuman moralmente 

el papel de autoridad y el resto de los individuos interiori

cen -segdn Bl!AUNSTEIN- las realaciones de querarqu!a y obe--

diencia, que los hacen sujetarse a los sistemas económico, p~ 

lítico e ideol6gico que les han inculcado. 

Con esto, el Estado Capitalista representante del sis

tema econ6mico, introduce en los sujetos la idea de que a tr~ 

vGs del trabajo adquieren la remuneraci6n que posibilita con

diciones materiales de seguridad a ~l y a sus familiares, es

to implica que el sujeto tenga por necesidad un compromiso de 

sometimiento y cumplir con la autoridad que le han impuesto. 

"El fen6meno Autoridad, la ideología autoritaria, consiste en 

fomentar, explotar y perpetuar esa culpabilidad y ese temor de 

abandono, en principio por los adultos respecto a los niños -

y luego por los que poseen poder social -una minor!a- sobre -

la mayor!a de los adultos.• (22) 

(21) Dicho término se refiere 
loa ideales socialea que 
•edios a w penle•i4nto, 
ble para lograrlo1. 

a una apropiación o co•uni6n con 
le han integrado por todos los ~ 
sintifndoae El, parte i~dispens~ 

(22) HENDEL, Cerald y Christian Vogt. !1 aanifieato de la edu-
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3) .- Si antes se ha ubicado al sujeto como dominado y dirigi

do en el aparato productivo, ahora queda la tarea de ju~ 

tificar pr,cticamente por qué debemos dividir el trabajo, 

clasificar la mano de obra y calificar a los elementos ~ 

hwnanos que participan en el sistema de producci6n. Es

tas acciones ideol6gicas se dan principalmente en la es

cuela y pasan a tener mayor relevancia en el aparato pro

ductivo. 

En la escuela se hace primordial la idea de dividir el 

conocimiento porque esto permite (argumentar) al sujeto, pro

fundizar o especializarse en el aparato productivo; esto ea -

parte de la demanda y solicitud, tener un empleado especiali

zado y desempeñe su trabajo eficientemente; sin embargo esta 

situaci6n de diversificaci6n de la educaci6n no permite al s~ 

jeto desarrollarse en otra lrea y por lo tanto su empleo debe 

limitarse a su formaci6n. 

El solicitar determinado técnico o profesionista para 

el campo productivo, genera la competencia entre los aspiran

tes tanto en educaci6n especilizada como en las industrias -

que ofrecen empleo para un ndmero reducido de personas; moti

vo doblemente provechoso para los poseedores de los medios de 

producci6n en tanto que manipulan el valor de la fuerza de 

trabajo, a su conveniencia: devalu&ndolo por el ndrnero eleva

do de demandantes provenientes del sistema educativo. 

cacióg. Ed. Siglo XXI, K~xico 1988, pp. i7 y 28. 
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Las formas de inculcación ideológica que se aplican p~ 

ra lograr estos objetivos, se hacen a través de los discursos 

pol!ticos dirigidos hacia la educación, manejados por la cla-

se dominante en los diversos medios de socializaci6n, some---

tiendo a las clases subordinadas a la idea de PRODUCIR, lo m~ 

yormente posible, porque esto implica también su bienestar s2 

cial y econdmico. "De tal suerte, el llamado proceso de so-

ciali zaci6n y de "aprendizaje" se convierte en una funcidn n~ 

cesaria e indispensable para el mantenimiento institucional de 

la sociedad y el orden establecido. Durante dicho procesa se 

enfatizan e inculcan los valores predominantes, haciendo que 

la gente se convenza de la necesidad de tal orden, tomando la 

definición y las espectativas que sobre él mismo han sido da

das por el grupo o clase dominante. Así las clases subordin~ 

das llegan a creer -y a aceptar- que la desigualdad social -

es un fenómeno natural y universal ( ••• )" (23). 

Cuando se ha establecido la institucionalización de la 

ideolog!a dominante a trav~s de los medios de socializaci6n, 

queda dentro del Aparato Productivo una necesidad de diviai6n 

del trabajo que conduce a la explotación de su fuerza de tra

_bajo, que ser& valuada de forma arbitraria por quienes poseen 

los medios de produccien apeg.!ndose supuestamente al nivel de 

estudios adquirido por el trabajador, a la importancia de su 

(23) SALDIVAR, Aaerico. Ideoloa!a y Política del Ea<1do Mexi
cano. Ed. Siglo XXI, México 1983, p. 49. 



160 

trabajo y a la responsabilidad que requiere en su desempeño -

dentro de la empresa. Ademas, dentro de esta asiqnací6n de -

sueldos intervienen elementos que son: el Estado y las organi 

zaciones sindicales que fungen como mediadores entre las lu•

chas populares de los trabajadores y los intereses capitalis

tas de los empresarios, de manera aparentemente conciliadora 

e imparcial. Esto se maneja a nivel pol!tico, dando muestras 

de atenci6n a los obreros en cuanto a sus condiciones de tra

bajo y, manifestando a la vez concordancia con los intereses 

de estos Gltimos; por otro lado se ajustan a los ofrecimien-

~ de la clase en el poder que van cediendo solo en la medi

da en que las clases populares manifiesten su inconformidad y 

no afecten de manera radical sus ganancias e intereses de ele 

se. 

Es pues que, mediante este procedimiento ideol6gico se 

hace justificaci6n a la presencia de la calificac16n de los -

sujetos para que, tengan facilitado el "ACCESO" al aparato -

productivo y tienen supuestamente mayores oportunidades que -

el resto de los demandantes, por las condiciones escolares y 

de reconocimiento social que le han sido otorgadas. 

Es en este nivel de lo ECONOMICO - IDEOLOGICO, en don

de ae manifiesta m&s claramente la necesidad de someterse a -

un proceso de evaluaci6n - cuantificaci6n de las diferentes -

claaes; tanto las que tienen que responder a los intereses C! 

pitalistas (las clases subalternas y las explotadas), como las 

que detentan el poder. 
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4) • - Corno une. necesidad de la ideol09!a de las clases en el -

poder, por sentirse representadas de manera legal ante -

las subalternas, es que se da or!qen y justificaci6n al -

nivel pol!tico. Este desempeña el papel de mediador de -

intereses de ambas clases, esto no Significa que presente 

de manera equilibrada los unos y los otros, sino que es su 

tarea hacer ver que es la clase en el poder la que debe pr~ 

dom1nar por ser la que presenta mayor correspondencia con 

la realidad • ( ••. ) la ideoloq!a de clase dominante permea 

a la ideolog!a de los grupos y clases subalternas garant~ 

~ando su "fidelidad" ideol69ica y oscureciendo las expre

siones propias de las otras clases; y por otro lado, la -

ideoloq!a dominante debe recoqer elementos y aspiraciones 

de las clases dominadas y presentarlas '"""" preocupaciones 

propias con fines de control y manipulación". (24) 

Se reconoce esa, representaci6n pol!tica como una ins~ 

tancia leqal que hace aparecer al Estado como el órgano en el 

que se confiquran las directrices te6ricas y pr&cticas que ·h~ 

br4n de 9u1ar convenienteme~te las acciones de la sociedad en 

qeneral. 

Piara ello es que el Estado se apoya en la relativa re~ 

part1c16n jl3rirquica de fuerza y poder legal que tnediatiza -

lu e.cc1ones de los hombres y su pensllJ!lient.o. Al hablar de -

(24) SALDIVAR, Op. cit. p,g, 49, 
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fuerza y poder legal se hace referencia al reconocimiento pQ

blico y oficial que otorga el Estado a quienes han delegado -

autoridad y tareas organizativas en la política social corno -

son los organismos que se uLican en secciones espec!ficas: -

agricultura, transporte, educación, salud, econom!a y orden -

social. 

A través de esa tarea de organizacidn legal, que se le 

adjudica al Estado es que se da la inculcaci6n obligada de 

ideas y explicaciones sobre la existencia del orden social. 

"La concepci6n del Estado como organizador de las clases y -

fracciones dominantes, y el organizador desorganizador de las 

clases subalternas, es crucial para pode~ entender la pol!ti

ca seguida por el Estado Mexicano en la ~poca postrevolucion~ 

ria" (25); a partir de esta concepci6n se considera que a pe

sar de la época en que se ubica el autor, es vigente debido a 

que se manifiestan tendencias econ6micas capitalistas (aunque 

dependiente): por parte del Estado Mexicano. 

Reconociendo que el Estado tiene la tarea de generar -

la política para el desarrollo social con intereses burgueses, 

es que logramos entender el discurso que éste presenta y que 

es legitimado por la clase dominante y por lo tanto, tendr& -

que refugiarse en la educacidn socializadora - de conocimien

tos y pensamientos acordes con la política establecida. De -

(25) SALDIVAR, Op. cit. pág. 51. 
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tal forma, la tarea ·socializante que se le adjudica a la edu

caci6n tiene relevancia, tanto que, produce y reproduce las -

ideas de orden en el Estado"( ••. ) se enfatizan e inculcan v~ 

lores predominantes haciendo que la gente se convenza de la -

necesidad de tal orden, tomando la def1nici6n y expectativas 

que sobre él mismo han sido dadas por el grupo o clase domi-

nante" (26). 

La escuela tiene que dar las nociones y conceptualiza-

ciones de sociedad que determinan los grupos o clases dominR!!, 

tes y para tal inculcaci6n se hace la mayor legalidad de ellos 

a través de programaci6n y esquematizaci6n pero ya reconocidos 

como conocimientos v!lidos y verdaderos que son derivaciones 

de la ciencia misma (27). Por otra parte se abrigan en una -

determinada filosof!a •argumentándola como la m&s general, la 

cual se presenta como la reflexi6n del conocimiento verdadero 

y por lo tanto, las dem4s ciencias deben tener relaci6n con -

ella; sin embargo, esta filosofía es una maniQulada reflexi6n 

y explicaci6n de la vida que se elabora por los mismos fil6s~ 

fea burgueses que pretenden dar permanencia a la clase en el 

poder. As!, "el f116sofo ordena lo real y la relac16n educa

tiva se encarga de transmitir ese orden1 el fil6sofo pretende 

determinar lo real y al no tener éxito en esta e~presa se pra 

(26) SALDIVAR, Op, Cit. pág. 49. 
(27) En relaciSn a ésta ide•, e• iaportante asentar aquí que 

no• adhe~i•oe • los autores que consideran la NO HEUTlA
LIDAD de la ciencia. 
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pone conductas imperativas (KA.~T y FICHTE); el fil6sofo se -

propone corno la regla del mundo alienado" (28). 

Esto es que, la filosof!a que se plantea no es una re

flexi6n que tenga relaci6n directa con la realidad existente; 

sino mSs bien, lo que busca es convencer al sujeto que lo que 

se presenta es un reflejo de la realidad actual y que al mismo 

tiempo justifica el orden en el que está inmerso. 

Es as! que, el sujeto cree que la sociedad le otorga li 

bertad de acci6n y pensamiento porque no ha logrado crear o -

construir conocimientos diferentes a la realidad que le han -

determinado e impuesto. "El efecto que produce esta autono-

m!a aparente es el de alentar a los propios individuos a que 

se autosujeten a ias tareas que les han sido asignadas, seg11n 

los intereses dominantes y en raz6n a la posici6n que ocupa -

en la estructura productiva de la sociedad" (29) • Esto Qlt1-

mo, lo referimos tanto al campo educativo a través de la eva-

luaci~n escolar como en el aparato productivo, por medio del 

proceso de selecci6n y en el proceso mismo de la producci6n. 

A partir de esta noci~n ideol~gica, la evaluaci6n sal

ta a la vista como una necesidad de las clases sociales: en -

tanto que a unas (las dominadas) , les es de gran valor psico~ 

(28) BROCCOLI, Angelo. ldeologla y Educaci6n. Ed. Nueva Im¡
¡en. México. 1986, pig. 57. 

(29) lARP, Lian. El proceso de las formaciones ideol6gicas. 
UNAH. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplin~ 
rías, M~xico, 1988, pág. 10. 
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l6qico y social; porque a trav~s de ella existe la esperanza 

de ascenso social y econ6mico; esto es, se la apropian como -

un sentimiento de necesidad; y aunque no se lograra este asp~ 

rado ascenso, se ubican dentro de una clase social mas eleva

da, a la cual creen pertenecer porque ya tienen el comprobante 

de propiedad de conocimientos~ y ellos mismos se otorgan un -

reconocimiento social; en tanto, a las otras (las clases do~4._ 

nantes), les sirve para explicar de mAnera "cient!fican su p~ 

sici6n de poder al determinar y sujetar a los hombres hacia -

los lugares que deben desempeñar de acuerdo a los que ellos -

consideren pertinente. 

En M~xico, a pesar de las exigencias del mercado labo

ral por cumplir con requisitos para absorber la mano de obra 

formada en las escuelas, sucede que en la selecci6n no se lo

gra captar al 9ran nllmero de demandantes y ademas, esa selec

ci6n implica la sujetaci6n ideol6qica que todo hombre ~ 

tener para responder y aceptar los intereses capitalistas. A 

travl!a de la evaluaci6n (indica la escuela), se formaliza la 

fuerza de trabajo pero no se garantiza con ello que todo aquel 

que poaea un certificado, diploma o comprobante, tenga necea! 

r1Alllente cabida en el Aparato Productivo. Como oonsecuencia, 

aquello• que no loqran ingresar o mantenerse en el campo al -

que pertenecen por su formaci6n escolar, tienen la necesidad 

de buscar otras opciones en las que haya por lo menos una re

muneración que permita su subsistencia. 
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A manera de resehnen podemos decir que: 

- El proyecto ideol6gico modernizador pretende de manera es-

trat~gica desarrollar y reforzar una economía capitalista que 

corresponda a Wl. pa!s. Para ello fWJge como condicionante y 

estimulador de formación tecnol6gica para con los sujetos que 

no tienen opcidn de desarrollo individual. 

- En la educación se refleja este v!nculo (educación - desa-

rrollo econ6mico) , con lo que se introduce como •Moderniza--

c16n Educativa", rnanifest~dose pr~cticamente dentro del pro

ceso enseñanza-aprendizaje en la evaluaci6n de los aprendiza

jes escolares dirigida a los alumnos porque en ella se basan 

para seleccionar y categorizar a los individuos y de esta fOE 

ma ubicarlos en diferentes niveles de participaci6n, ya sea -

manual (en la mayor!a de las veces), o intelectual. 

- La evaluaci6n de los aprendizajes representada en los certf 

ficados y documentos oficiales, significa para los individuos 

un bien en sr mismo porque de ella depende la postura de la -

selectividad que se le apl!que, ya que sirve de filtro para -

la asignaci6n de la labor o desempeñar en el Aparato Productf 

vo, aunque puede presentarse un desface de correspondencia e~ 

tre lo que se plantea a nivel discurso ideol6gico y la reali

dad concreta a la que se enfrentan los sujetos. 

- La posici6n en la que es colocado el sujeto a partir del s~ 

metimiento dado en la escuela por el mismo proceso de acumul~ 

ci6n de aprendizaje, lo llevan a internalizar una necesaria -
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presencia de autoridad que dirija su pensamiento y su activi

dad; que bloquea su creatividad que dirija su pensamiento y -

su actividad; que bloquea su creatividad y confunde su auten

ticidad, dando corno resultado un individuo escolarizado y 

alienado dentro de la sociedad. La relevancia que se da a la 

evaluaci6n en el sistema de selección, activa una idea rnec4ni

ca de competencia y rivalidad entre los alumnos, lo cual es -

importante considerar porque se le retorna para la selecciOn en 

el mercado laboral y por lo tanto, fomenta el individualismo 

dentro de este ültimo. 

- La presencia de una selecci6n dentro del aparato productivo 

llevada a cabo a partir de una requisitaci6n, produce también 

en los sujetos una necesidad de direcci6n y autoridad, lo cual 

hace hincapié en la mecanizaci6n del proceso de producci6n, -

adjudic&ndole al obrero la categoria de fuerza de trabajo, 

coartando su acci6n pensante y cr!tica. Esto es lo que se co~ 

cibe como un sujeto social y productivamente ALIENADO. 

- La alienaci6n es el sentimi.ento de ver lo que el sujeto ha 

constru!do y creado como algo ajeno e él; provocando le insa

tisfecci6n del individuo con respecto a su propio trabajo, sin 

embargo, esto lo debe aceptar por necesidad econ611lica1 por lo 

que el sujeto busca aliviar ese frustraci6n con setisfectores 

superfluos que se le presentan y a los cuales se aferra. 

- Dada la conceptualizaci6n de escuela dentro de nuestro pe!s, 

ubicamos sus fundamentos te6ricos dentro de la teor!a de la --
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Funcionalidad Técnica de la Educaci6n por sus principios ge~

nerales que fomentan la competencia, tanto en el ámbito esco

lar como en el laboral. El primer tipo de competencia se re

fiere al fen6meno de credencialismo y certificaci6n en el que 

se fomenta el individualismo por obtener esas garantías de -

preparaci6n a través de las estrategias de evaluación; y la -

competencia laboral se presenta a travás de la requisitaci6n 

para el ingreso al aparato productivo; en el cual se dá una -

competencia abierta en la que el individuo más "preparado" y 

que apruebe los ex!menes de selecci6n ser! el que obtenga la 

oportunidad del empleo. Se deduce que la competencia laboral 

es consecuencia de la competencia escolar y Wla justifica a la 

otra. 

- La competencia de la que hemos hablado, tanto en la 

escuela como en la producci6n, legitima la existencia de qru

pos y clases sociales porque se dice que hay igualdad de opo~ 

tunidades de preparaci6n y que en estas destacan "por natura

leza• unos mAs que otros. Por lo tanto, los m4s capaces deben 

dirigir el proceso productivo y a la sociedad misma. 

La bGsqueda de un desarrollo 6ptimo en la empresa con

lleva al empleo de la administraci6n como la ciencia organiZ! 

tiva de los recursos humanos y materiales que ubicar& a cada 

uno de los elementos en la funci6n apropiada para lograr el -

m&ximo de eficiencia y entonces, encontrar el beneficio social 

e individual aspirado. 



"El objeto del conocimiento es inago

table; lo que quiere decir que hay 

siempre algo que aprender. No hay 

pues, ciencia absoluta. En todo sa-

ber, en toda ciencia, hay una parte -

de ignorancia.• 

B. I. LENIN. 
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- Por lo anteriormente expuesto se da una ldgica de -

aceptación al proceso de selección de recursos humanos ante 

la necesidad de elegir al m!s ~ para la función requerida 

y obtener también el máximo desempeño en su labor. 

- Es el momento de aclarar nuevamente que, la evalua-

ci6n tanto en educación corno en el mercado laboral es sin6ni

mo de un proceso cuantitativo, resultante de la aplicación de 

pruebas prácticas, lo que redunda en escalas numéricas y ahora 

trasladadas al aparato reproductivo como categorías del traba

jador que repercuten en el nivel de salario que percibe as! -

como de reconocimiento social y de escalaf6n empresarial otor

gado por sus capacidades; por lo que podemos resumir que la -

evaluación es uno de los·requisitos previos para la adquisi--

ción de un empleo. 
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CAPITULO IV 

HACIA UNA RECONCEPTUALIZACION DE LA EVALUACION 

Este apartado se inicia rescatando nuevamente la impo~ 

tancia de la educaci6n para la sociedad capitalista, entendi~ 

do a esta 11ltima como ura compleja organizaci6n que los hom..--~ 

bres han constru!da de acuerdo a las circunstancias y al me-

mento hist6rico que les ha tocado vivir; significa que se 

adopta y asume un sistema de organización en este caso, el e~ 

pitalista el cual se encuentra conformado por dos grandes ni

veles que conjuntamente constituyen el bloque hist6rico; o -

sea a la sociedad en específico. 

El primero de ~stos niveles es la estructura econ6mica, 

que se conforma en " ( ••. ) el conjWltO de las fuerzas materia-

les y el mundo de la producci6n. Sobre la base del grado de 

desarrollo de las fuerzas materiales de producci6n se dan los 

grupos sociales cada uno de los cuales representa una fWlcidn 

y tiene una posici6n determinada en la misma producci6n" (1). 

Esto es, se concibe la organizaci6n econ6m.ica-que en este si!_ 

tema social se encuentra controlada por empresarios, dueños -

de los medios de producci6n, banqueros, grupos pol!ticos que 

los representan e inversionistas en gran escala-, como la ge-

neradora de los lineamientos pol!tico-ideol6gicos de una soci~ 

(1) PORTELLI, Rugues. Gramsci y el bloque histórico. Ed. Si-

glo XXI, México, 1980 pág. 45 y 46. 
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dad que dar.1n orientaci6n a la actividad de los hombres que -

la constituyen para ello se valen del ESTADO que es, "( .•• ) -

Todo el complejo de actividades prácticas y te6ricas en las -

cuales la clase dirigente no s6lo justifica y mantiene su do-

minio sino también logra obtener el consenso activo de los g~ 

bernados" • ( 2) 

El Estado implementará para sus actividades 6rganos de 

acci6n que trabajan sobre la formaci6n de los hombres, los 

cuales constituyen el segundo nivel que reflejará la dinámica 

estructural de la sociedad y concretará la relaci6n ideol6gi

ca con los hombres, ~ste dltimo nivel reconocido como la su--

perestructura. 

En este mismo nivel se encuentran plasmadas las formas 

ideol6gicas que han de transmitirse a las masas, de manera 

sistemática y oficializada se van haciendo penetrar en los s~ 

jetos como los conocimientos, valores y CX)Stumbres formaliza

das que finalmente son las que determinan su acci~n social en 

favor del sostenimiento estructural. 

Es pues la superestructura la que genera las interrel! 

cienes entre el sujeto y la estructura a través de los orga-

nismos sociales establecidos: el jur!dico, el educativo, el r! 

ligioso, el de comunicaci6n social y pol!tico; todos ellos l! 

(2) DE IBARROLA, María. Antología: las dimensiones sociales -

de la educación. Ediciones S.E.P.- Caballito, H~xico 1986 

pig. 4 2. 
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gitiman en su categoría de oficial, el control ideo16gico-p~ 

l!tico de la estructura hacia los sujetos. 

Desde esta perspectiva corresponde al nivel superestrus 

tural la tarea y el compromiso pedag6gico de crear en su seno 

a los hombres que respondan a los intereses de la sociedad y 

se vale del trabajo de las instituciones para conformar la pe~ 

sonalidad de los sujetos ya que su objetivo primordial es lo-

grar la participaci6n y aprobaci6n del individuo con respecto 

al sistema social y a la organizaci6n econ6mica vigentes, es -

decir, el consenso social. Dependiendo de la formaci6n ético

moral que se le inculca al individuo es que se adoptan los ce~ 

ceptos de hombre, sociedad y educac16n que corresponden a una 

cosmovisi6n determinada coherente con la superestructura. 

A pesar de lo determinante que pudiera parecer esta 

afirmaci6n, es en este nivel superestructura! donde se contem

pla la posibilidad de cambios y transformaciones sociales, pr~ 

cisamcnte porque las relaciones humanas que se gestan en éste, 

y que incluyen la necesidad de cuestionar los hechos cotidia-

nos y las contradicciones que se manifiestan en todos los ámbi 
tos de la convivencia humana. Esto es, a partir de la forma-

ci6n y de la construcci6n te6rica que logren asimilar los hom

bres y de la aplicación social que le den, es que ellos podr4n 

modificar su realidad. 

Estas modificaciones y transformaciones son elegidas -
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por los hombres de acuerdo a lo que consideran que son los --

hechos que limitan y rninireizan su participaci6n social; y en 

la medida que se comprenda esta participaci6n hactiva y con-

sensual•, es que se determ.inar!n y buscarAn las alternativas 

acordes con sus necesidades, ya que ellos son los que viven y 

piensan las situaciones problemáticas y son los m4s interesa-

dos e indicados para plantear las modificaciones necesarias. 

Es aqu! donde se encuentra a la escuela- instituci6n -

educativa como la forma más legal y sistemática de formaci6n 

de seres sociales, en tanto que fomenta en ellos actitudes y 

aptitudes específicas y desarrolla habilidades y, transmite -

conocimientos, conceptos y valores que van constituyendo su -

pensamiento social, o sea, funge como un 6rgano socializador 

que legitima las formas ideol6qicas expresadas en los discur

sos oficiales y adeci1a la conducta de los hombres al orden s2 

cial existente. (J) 

Es pertienente aclarar que, a pesar de que el discurso 

ideol6gico político hace planteamientos l6gico-formales con -

respecto a la sisternaticidad educativa, y sobre todo en el -

desarrollo social-legal, suelen presentarse otros hechos pr!_:: 

ticos y concretos que, aparentemente est!n desvinculados a lo 

planteado corno oficial, pero en realidad, ~stos son resultado 

de la rigurosidad social que quiere establecerse, ellos son de 

{3) Es necesario re~itirse para mayor entendimiento a la lectu 
ra del punto 2.4 de este trabajo en el que se profundiza~ 
en relación al curriculum. 
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índole económico, social y cultural, y son identificados como 

movimientos izquierdistas u opositores políticos que toman e~ 

mo bandera de ataque elementos populares para resolverlos. 

Estos calificativos, son determinados por los ide6logos de la 

clase dominante. 

Son estos momentos contradictorios en los que se va -

construyendo un espacio alternativo con el trabajo de análi-

sis y cuestiona.miento que desarrolla el individuo en el nivel 

superestructura! y, son estos mismos los que pueden dar cauce 

a las alternativas de cambio: esta tarea de reflexión se re-

fiere al cuestionamiento de lo que el sujeto vive; de lo que 

se ha presentado como total e inmutable, de los hechos cultu

rales, econ6micos y sociales que se manifiestan contradicto-

rios ante su raisma l6qica. 

Ante esta actividad reflexiva es que, se concibe el 

proceso social dialéctico al que no escapan los individuos 

porque la realidad por si misma no limita su desarrollo ni el 

de los hombres; ello porque: "(,,,) la realidad se explica no 

por la reduccidn a algo distinto de ella misma, sino por s! -

misma, mediante el desarrollo y la ilustraci6n de sus fases -

de los elementos de su movimiento" (4), y por tanto es necea~ 

rio que el hombre tenga a bien la transformaci6n de su medio 

y de su sociedad basándose en la práctica social y humana. 

De tal forma queda expl!cito que, ante la formalidad e 

(4) KOSIK, Karel. Dialéctica de lo concreto, pág. 48. 
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institucionalidad se crean contradicciones que el sujeto con

ter.ipla, vive y somete a la ref lexi6n y por tanto, no escapa 

de él la bllsqueda de una respuesta diferente, de una nueva a! 

ternativa y de una transformaci6n social ante estos hechos 

contradictorios. 

La escuela como socializadora de los sujetos, ha sido 

un 6rgano medular en la sociedad, que representa la produc--

ci6n de recursos hwnanos que participen en el desarrollo pro

ductivo-econ6mico, ya que es una de sus principales tareas, -

por lo que debe ajustarse a los planteamientos eficientistas 

que le impone el Estado. De tal forma se establece como tarea 

concreta la elaboraci6n del curriculwr., como la ordenaci6n y 

selección de los contenidos y conceptos, programados, con el 

fin de internalizar en los sujetos mediante el proceso ense-

ñanza-aprendizaje. As! se le otorga al curriculum una "form! 

lidad racional" que da respuesta a la demanda de eficiencia -

t~cnica en proceso de trabajo, o sea en la producci6n. En el 

caso de M~xico, el enfoque te6rico de la Tecnología Educativa 

se impuso durante algdn tiempo y pese a las grandes limitan-

tes econ6micas que esto implic6, atln prevalecen algunos de 

los principios generales de ella, sobre todo en el aspecto de 

la planificaci6n educativa y que claramente podemos verla in

cluída en los planteamientos de la actual Modernizaci6n Educ! 

tiva; porque en esta se especifican a manera de objetivos co~ 

ductuales los trabajos de los individuos-que intervienen en -

este proceso. Es importante resaltar que, dichos principios 
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generales se encuentran tar.ibién en la trans.misi6n ideol6gica 

dirigida a los sujetos, en la formaci6n de conductas y parti

cularmente en la conceptualizaci6n y la pr~ctica de la evalu~ 

ci6n de conocimientos, as!, ésta coopera operando como un el~ 

mento de control administrativo e ideol6gico de los educandos. 

Esta tarea irnpl!ca la asimilación de conceptualizacio~ 

nes complejas como lo son: hombre, sociedad, educaci6n-aprcnd~ 

zaje, y conocimiento científico que en este caso san acordes 

con la postura que los fundamenta, ello porque evalda la asimf. 

laci6n de éstos y los lleva a la practica en las mismas tareas. 

Partiendo de la idea anterior, una nueva postura de evaluación 

implica una pr~ctica diferente de este proceso y una reconcep

tualizaci6n de lo que ella significa, incide necesariamente -

en la transformaci6n ideológica acerca de la sociedad del hom

bre y de la educaci6n como portadora del conocimiento al que -

los hombres han de acceder. 

Se reconoce que la escuela, independientemente de su -

función ideol6gica fomenta en los sujetos el deseo de conocer 

tanto el pasado corno el presente, tanto lo social corno lo nat~ 

ral, y por lo tanto, todo proceso o tarea educativa gira en -

torno al conocimiento: c6mo es que el sujeto lo apropia, c6mo 

es posible que se d~; que encierra éste, y por áltimo, para 

que le sirve en la realidad social en la que se desarrolla. 

Como consecuencia de ~sto, el sujeto deduce su tarea es decir, 

c6mo debe actuar, qué es su sociedad y c6~o participar en ella, 
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nos referimos a la construccidn de nuevas pr4cticas sociales. 

Por tanto, una formulación acerca del conocimiento es 

el punto de partida que presenta toda actividad educativa de~ 

tro de lo institucional, as! como también una alternativa en 

la transformaci6n social del holl\bre. 

IV.l.- HACIA UNA RECONCEPTUALIZACION DEL CONOCIMIENTO. 

Se conceptualiza el conocimiento como un proceso de 

construcci6n en el que interviene el sujeto y su realidad, 

que en este sentido lo referimos al hechoo.fen6meno espee!fi-

co y centramos como objeto de conocimiento pero sin desconte~ 

tuarlo de una totalidad real porque, es innegable que indepe~ 

dientemente de la visi6n que se le quiera dar al objeto de --

conocimiento se encuentran relaciones con diversos aspectos y 

4reas que pertenecen también a la misma situaci6n contextual. 

Y puesto que el conocimiento no llega al hombre en esencia, si 

no que tiene que hacer un trabajo de rodeo y exploraci6n para 

poder conocer las cosas, es que coincidimos con Labastida 

cuando indica: "El conocimiento es un proceso en el que los -

dos polos contradictorios que son los termines de esta unidad 

de contrarios a saber el sujeto y el objeto, establecen una -

relae16n dialéctica, e• decir, a la modificacidn de uno de --

los polos corresponde ~eeesariamente, la JTOdifieaei6n del otro•, 

(5). 

(5) LABASTIDA, Jai~e. Producción, ciencia y sociedad: de Pescar
t~• a Marx. Ed. Siglo XXI, p. 7. 
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En esta postura ubicamos al hombre como un ser social 

en constante cambio y descartamos la idea de considerarlo tan 

s6lo un elemento que debe funcionar de manera mecánica y efi

ciente en la sociedad. Esto porque con la constante constru~ 

ci6n de conocimientos y el fomentar el razonamiento de la re~ 

lidad, se le otorga un espacio abierto de trabajo intelectual 

y se le induce a la btlsqueda de nuevas formas de vida, además, 

dentro de este proceso de creaci6n se buscan las explicaciones 

profWldas y reales de los que nosotros palpamos, sentimos y -

pensamos acerca del mundo que nos rodea; es la b6squeda de la 

esencia de los fen6menos que se presentan en nuestra realidad 

social fenoménica. La esencia es aquello que no vemos fácil

mente. La esencia como lo maneja Kosik (6), son las explica

ciones cient!ficas de los fen6menos las causas reales de es-

tos que se encuentran ocultas por quienes tienen la tarea de 

manipular la realidad. La verdad de lo que conocemos superf! 

cialmente. La esencia de los fen6menos cotidianos. 

La bdsqueda constante de la realidad a partir de la 

construcci6n del conocimiento, es tarea del sujeto inmerso en 

una sociedad, porque tiene una realidad aparente constituida 

de explicaciones superfluas a los fen6menos, por tanto, la -

verdad significa el rompimiento entre lo aparente y lo real, 

el conocer por qu~ es ocultada dicha verdad y el conjugar los 

(6) KOSIK, Karel. Op. cit. pag. 25 y siguientes. 
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elementos que lleven a la transformaci6n social, se trata de 

la destrucci6n anal!tica y la reconstrucci6n racional de la -

realidad. 

con la internalizaci6n de esta forma de conocimiento, 

el sujeto tiene la posibilidad de terminar con la formalidad 

socio-ideol6gica y pasar a la desmitificaci6n educativa en t"!!_ 

to que cuestiona su realidad escolar: su trabajo, la actividad 

del docente, la verdad de las libros, los conceptos de lo so-

cial, lo econ6mico y lo pol!tico, establecidos de manera ofi-

cial. 

La finalidad de tal proceso es el rompimiento de la 

"OFICIALIZACION DEL CONOCIMIENTO" determinada por una clase en 

.el poder en esencia conservadora del sistema social que favor~ 

ce a su dominio y por lo tanto, es ella -la clase burquesa

quien presenta la ciencia manipulada y condicionada a sus int! 

reses de sometimiento y control de las clases subalternas, a -

través del CIERRE a las alternativas de pensamiento y de la i~ 

posici6n ideol6gica de la realidad que pretende hacer del auj! 

to un ser pasivo en pensami~nto, eficiente en actividades prac 

ticas y mec&nicas, conformista del orden social, es decir, un 

ser alienado a los requerimientos estructurales de esta clase 

burguesa. 

Sin embargo ésta OFICIALIZACION de la ciencia que es -

una representaci6n falaz y superficial de lo que es la reali-

dad, ya que s6lo presenta una m!nirna parte de la esencia que -
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justifica la existencia de la situac16n social, permite el --

acceso y la gestaci6n de contradicciones y cuestionamientos -

(7) que van m4s all4 de la explicac16n superflua y de la rea

lidad cotidiana y llevan necesariamente a los sujetos a una -

regresidn con enlaces y contxiones de aspectos que pueden o -

no encontrarse en la pr4ctica especial del mismo individuo. -

Son estas interacciones y relaciones las que llevan al indivi 

duo a la participaci6n racional para la bGsqueda de la verdad, 

conformada (la participaci6n), a trav~s de: 

(7) 

(8) 

LA SENSACION como proceso perceptible de la apariencia, 

o sea, la primera aproximaci6n a los fen6menos que 'requi~ 

ren estudio. "( ... ) la apariencia superficial de la rea-

lidad se fija como el mundo de la supuesta intimidad, de 

la confianza y familiaridad en el que el hombre se mueve 

"naturalmente 11 y con el cual tiene algo que hacer cada -

d!a •• (8) 

LA ABSTRACCION de esa primera aproximaci6n, donde se tr.!!. 

ta de descomponer, analizar, organizar, sintetizar, re--

con~truir y reconceptualizar (actividad propia del suje-

to como ser pensante y racional). Con ello se hace ref~ 

rencia a la actividad pensante de los individuos que as~ 

!n estas contradicciones ubicamos a las opciones de traba 
jo teórico y práctico que se han generado a partir de la
participación intelectual de los prof esionistas de manera 
consciente con la finalidad de agotar nuevas alternativas 
de acción 1 (entre ellas las educativas) 1 as! como tambi€n 
aquellos trabajos que se encuentran insertos en la instan 
cia oficial y que buscan las coyunturas de trabajo alter= 
nativo y construcci6n de conocimiento. 
KOSIK, Op. cit. pág. 26 y 27. 
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men la realidad como objeto de estudio con la idea de 

buscar la esencia sin ocultamientos. Donde el sujeto 

cuestiona y reflexiona el todo de una realidad mediatiz! 

da que se le ha presentado colllO la v411da y Onica y él -

mismo, separa el objeto de estudio repensando para enco~ 

trar las relaciones de éste con la vida de los hombres -

sociales, y las justificaciones que le dan sentido. 

Es a partir del proceso de reflexidn, de an4lisis y de -

las relaciones dadas entre sujeto y objeto de conocimie~ 

to que se llega a la RECONSTRUCCION de ideas y explica-

cienes con respecto a lo estudiado que se alejan de ser 

apariencia y se acercan a la esencia. 

En este arduo trabajo de reconstruccidn el sujeto - i~ 

vestigador se encuentra inmerso dentro de esa realidad que 

abstrae y debe estar consciente entonces de que forma parte -

del objeto de estudio como ser colectivo, esto es, no puede -

verse al exterior de esa realidad que se estudid, ni sentirse 

independiente en el trabajo de reconstruccidn somo sujeto in

dividual: porque el sujeto - investigador es capaz de articu

lar la realidad como una relacidn social y humana dando expli 

cacidn a loa hechos cotidianos y a las relaciones sociales -

existentes de las que forma parte. 

cuando el sujeto asume conscientemente su papel de 

constructor, retomando las acciones ya mencionadas, el traba

jo te6rico lo conduce a terminar con lo inmdvil y lo est4tico 
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y a valorar la importancia del objeto de estudio buscando al 

mismo tiempo la esencia del fenómeno y construyendo una op--

ci6n diferente para la transforrnaci6n de su entorno social 

con miras al bienestar y mejoramiento de la vida humana. 

Todas las relaciones y conexiones explicitadas dan pa~ 

ta al objeto de estudio hacia la pr&xis, porque adquiere un -

car~cter de conocimiento cient!fico, ya que no se separa del 

pensamiento (abstracci6n), ni de la apariencia (que es lo fa

miliar y lo fenoménico). 

La pr~is, es la actividad esencial para el conocimie~ 

to científico, porque es donde el hombre abstrae parte de la 

realidad, actaa sobre ella como ser práctico, analiza y re--

flexiona sobre ello, ordenando lo deducido para transformar -

el objeto de conocimiento, el hombre mismo sufre cambios y -

transforma su realidad. "La práxis del hombre no es una act~ 

vidad práctica opuesta a latt>or!a, sino que es la determina-

ci~n de la existencia humana como transformaci6n de la reali

dad" (9), en tanto que en ella el hombre se contempla corno -

parte de la prActica misma, y porque su trabajo ha de compre~ 

der la tranaformaci6n del propio hombre. 

As! parece que, el proceso de construcci~n de conoci-~ 

mientes para la transformaci~n de la realidad es una tarea --

(9) KOSIK, Karel. Op. cit. pág. 
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permanente donde pueden aparecer aspectos que desv!an el tra

bajo o bien hacen que se retome el inicio de este proceso, p~ 

ro ahora con W1a visi6n y referentes te6ricos diferentes. E~ 

te ir y venir del proceso, es la 16qica de la dialéctica del 

conocimiento. 

La visi6n presentada acerca del proceso de conocimien

tos, concibe al sujeto como un ser activo, pensante y por na

turaleza cambiante, por lo que se hace hincapié en que el su

jeto como educando, no es siempre pasivo, ni siempre sumiso -

al dominio ideol6gico, ya que el mismo proceso de conocimien

to lo lleva a la btísqueda de cosas diferentes, lo encan1ina a 

la reflexi6n sobre lo vivido y establecido y esto es el punto 

medular para que su pensamiento trabaje en la b6squeda perma

nente de la transformaci6n social. 

La reivindicaci6n del hombre (s~jeto constructor de c~ 

nocimiento) acarrea la reconceptualizaci6n de la sociedad con 

respecto al establecimiento de pautas de conducta y a la im~ 

sici6n de formas de control que significan las limitaciones -

de la actividad del hombre y de los cambios sociales mediati

zados por la construcci6n ya mencionada. Por lo tanto, se d~ 

be considerar a la educaci6n como W>a alternativa de forma--

ci6n de sujetos con ideas transformadoras desde la permanente 

tarea del razonamiento. Esta perspectiva contempla la recrie~ 

taci6n de la tarea educativa como organizadora de las necesi

dades de desarrollo de las clases mayoritarias, en esta organi 

zaci6n se manifiesta de antemano una lucha dialéctica entre el 
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sujeto y la naturaleza, por el daninio y adecuaci6n de la rtl

tima en favor del primero, de acuerdo a la ~poca que le co--

rresponde. 

El trabajo de reconceptualizaci6n que hemos propugnado 

no queda conclu!do en el aspecto te6rico-etimol6gico, de un -

t~rmino que se reconstruye con otro significado. 

En educaci6n es necesario vincular el trabajo de recen~ 

trucci6n te6rica con el de la práctica educativa desde sus di~ 

tintos momentos y niveles estratégicos. Aqu! nos referimos al 

trabajo curricular formal que hasta el momento se ha presenta

do "oficialmente" como la organizaci6n de contenidos que han -

de impartirse al sujeto. 

De manera específica, se considera que la práctica cu

rricular (planeaci6n educativa) se aborde desde lo institucio

nal, como el trabajo que selecciona el conocimiento, los valo

res, las creencias y las conductas que se dirigen a la forma-

ci6n de los sujetos; organizándolas de forma sistemática y pr2 

pone formas de enseñanza, planteando principios generales y m! 

dios disponibles para ello. 

El nivel institucional del curricullJ!l·,es pues "la for-

malizaci6n del ccnocimiento", y es en éste donde pudiera ini-

ciarse el trabajo educativo de reconceptualizaci6n, aunque es 

importante reconocer que los alcances no se limitan a este C4!!!, 

po sino que deben tener incidencia en los otros niveles (indi

vidual y grupal), y por consecuencia en lo social. 
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El plano curricular adquiere en este trabajo gran im-

portancia en tanto que desde ~l se plasman las nociones de -

hombre y sociedad que se quiere asimile el educando. 

En esta vis16n nos es necesario reconocer desde aqu!, 

que la tarea debiera iniciarse corno un trabajo de transforma

ción constante para que el sujeto no asuma un rol determinan

te o estAtico de receptor; sino otorgarle la responsabilidad 

de constructor de su propia práctica, e incluso, de su forma

ción profesional, retomando "claro está 11 las experiencias an

teriores, los principios idel6gico-sociales mayoritarios y 

con un sentido siempre prepositivo del trabajo educativo. En 

este sentido " ( •.• ) el trabajo sobre el curr!culo ( ••• ) implf 

ca la organizaci6n de los conocimientos para su transmisi6n 

y la producci6n de otros a partir de la experiencia educati-

va". (9)
1 

/\hora bien, es pertinente hacer notar que dicho traba-

jo de construcci6n no queda exclusivamente encomendado al do-

cente, ya que de manera impl!cita participa tambi~n el alumno • 

. La manera en que lo concebimos aqu! cano participante es a --

partir de las consideraciones del docente determinada por la 

relaci6n a la que se someten en el proceso enseñanza-aprendiz~ 

je. Esto es, que el docente habrl que tomar en cuenta las ex-

(9)1 PANSZA, Margarita. "Notas sobre planes de estudio y rela
ciones disciplinarias en el curriculum 11

• Perfiles Educa
tivos No. 36, p. 37. 
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periencias cotidianas y los hechos concretos que se presentan 

en su PRACTICA para marcar aspectos espec!f icos en la cons--

trucci6n de la MISMA. En este sentido, el alumno participa -

no dnicar.:icnte como receptor, sino en la medida de que el do

cente asume su papel de organizador, adjudica también activi

dades y participaci6n directa en la construcci6n del trabajo. 

As1 también, se instaura un elemento de anllisis que -

reconozca el trabajo educativo co~o instancia de cambio pero 

no como panacéa o trabajo dnico para ello. Esto es, que sean 

distinguidas también los otros aspectos socia-culturales e -

ideol6gicos que intervienen de forma directa y también indi-

recta en la formaci6n de esquemas referenciales del individuo 

y que en dltima instancia determinan su práctica cotidiana c2 

mo ser social. 

Con ello queremos indicar que el trabajo curricular es 

muy arduo y deber& asumirse como una construcci6n constante -

de la prlctica educativa que debe reconocerse ante una total! 

dad social y que est4 relacionada con muchos aspectos que ca~ 

ponen esa totalidad y que incluso pueden ser relevantes para 

la de.terminaci6n del curr!culo. 

Otro aspecto de gran importancia queda en la tarea té~ 

nica que se refiere al establecimiento de normas del quehacer 

educativo. En este sentido se alude a las tareas operativas 

que ind!quen de forma espec!fica, los principios ético-morales 

que deben constituir la formaci6n de los sµjetos. 
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Desde la propuesta planteada a lo largo de éste cap!t~ 

lo, hacemos una reivindicaci6n del trabajo docente, porque se 

considera corno una labor de organizaci6n y de reconstruccidn 

del conocimiento a partir de su participacidn consciente en -

la sociedad. As! pues, el trabajo de forrnaci6n Atico-moral -

reside principalmente en el reconocimiento del docente como -

intelectual orgánico, el cual conoce, adecGa y construye su -

realidad, ubic!ndose siempr~ como sujeto social en proceso de 

transforrnaci6n de acuerdo a los intereses y moralidad de las 

masas populares a las que pertenece. 

"( ••• } es necesario fomentar una infraestruotura de i!!. 

vestigaci6n educativa que permita la participaci6n del profe

sor en el diseño, instrumentaci6n y evaluaci6n de planes y -

programas de estudio" (10). Con esta explicacidn queremos -

hacer manifiesto que, el docente como el sujeto activo en la 

construccidn de su practica profesional es parte importante -

para la transformacidn de la aociedad y que es un gran compr2 

miso identificarse como educador y a su vez como sujeto susce¡o 

tible de ser educado. 

Resumiendo: el curriculum da sentido a la practica ed~ 

cativa a partir de la determinacidn y organizacidn de conten! 

dos, de los prop6sitos planteados, de la metodolog!a de la 8!!. 

señanza-aprendizaje y de los criterios de evaluacidn relacio-

(10) PANSZA, Op. cit. pág. 34. 
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nadas con una práctica profesional en la que se quiere formar 

a los alumnos. 

Ahora bien, el aspecto curricular queda aquí como una 

instancia explicativa de lo que ha de concretarse en el aula, 

porque en él se recogen y engloban los elementos principales 

que han de ponerse en march~ en el proceso enseñanza-aprendi

zaje y de forma espec!fica en lo que hemos denominado proceso 

de evaluaci6n. 

IV.2.- EL PROCESO ENSElli\NZA-APRENDIZJ\JE Y LA EVALUACION. 

Considerando la postura explicitada acerca del proceso 

de conocimiento en el anterior apartado, se vuelve necesaria 

la tarea de reelaborar lo que se concibe -tanto en la sacie-

dad como en el aula- como proceso enseñanza-aprendizaje, y 

las acciones y elementos que éste impl!ca¡ ya que en él se 

han de manifestar de manera espec!f ica las formas de conocer 

transferidas al proceso educativo. Esto porque la escuela -

debe asumir dicha tarea para con los sujetos pero, partiendo 

de la construcci6n de conocimientos y no de una mera transmi

ai6n de hechos, conceptos y fen6menos est4ticos, referidos a 

la justificaci6n del orden social establecido, sino por el 

contrario; la escuela como v!a de acceso a la transformaci6n 

social. 

El aprendizaje corno una forn>a de conocimiento, signif~ 

ca el proceso de pensamiento en el que interviene el sujeto -

como ser racional, y la realidad fenoménica como objeto de e~ 



189 

tudio, con miras a la transfo~aci6n de la realidad y, en es-

te sentido, adquiere el aprendizaje la cualidad de necesario 

para la existencia de los hombres, porque es a trav~s de él -

que se llegar4 a la comprensi6n de su entorno social para la 

transformaci~n de su vida en el presente y en el futuro. 

Queda entendido el aprendizaje como un proceso dial~c

tiCX> ininterrumpido e inacabado entre el sujeto y su realidad 

que se muestra ante el primero como objeto a concer, y en es-

te sentido coincidimos con BLEGER cuando indica: "( ••• ) el -

aprendizaje es la modificaci6n m6s o menos estable de pautas 

de conducta entendiendo por conducta todas las modificaciones 

del ser humano sea cual fuere el 4rea en que aparezcan, en ª! 

te sentido puede haber aprendizaje aunque no se tenga la for

mulaci6n intelectual del mismo. Puede tainbién haber una cap

taci6n intelectual, como f6rmula, pero quedar todo reducido a 

eso ( ••• )~l)Asl entonces, el aprendizaje como construcci6n -

del conocimiento es una actividad racional que interfiere en 

la realidad social del hombre y por lo tanto deviene de ella 

el fen6Jlleno u objeto a conocer¡ el conocimiento tiene su ori

gen en la realidad fenoménica siempre y cuando sea el hombre 

quien la cuestiona y trabaja. La actividad pedag6gica consis

te en el reconocimiento de la realidad cano esencia de la ---

existencia del hombre. .Ante tales planteamientos cabe acla--

(11) BL!GER, José. Temas de Psicología: Entrevista y Crupos. 

Ed. Nueva Visión. Pig. 65. 
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rar que, el aprendizaje y sus connotaciones tienen importan-

cia para el contexto social del que emerge el sujeto; pero no 

escapa (el proceso de aprendizaje), al movir.liento constante -

de la realidad lo que significa una permanente actividad cogn2 

scitiva, práctica y humana dentro y fuera del aula escolar, -

por las relaciones ideol6qicas que se guardan con otros !m.bi

tos de la sociedad. 

Por otra parte se contempla la importancia que cobra -

la tarea educativa - institucional dentro del contexto social 

al que pertenece el sujeto, llevada a cabo por la relaci6n 

dialéctica que guarda el sujeto con la realidad social, en 

tanto que sus ideas acerca de la realidad son producto de su 

propia práctica educativa e iniciada en la apriencia de su e~ 

torno. Es as! que en la escuela, el aprendizaje y sus conno

taciones se centran en el esoacio del aula, pero siempre rela

cionadas o::in el contexto social del que es parte tanto el su

jeto como el objeto de estudio. 

El aprendizaje es un proceso dialéctico en el que el -

principal factor es el alumno, porque éste es quien construye 

el conocimiento, pero sin olvidar al docente como participante 

en esta actividad pedag6gica y en donde también logra ser su

jeto de aprendizaje independientemente de su jerarquía establ~ 

cida y de su funci6n a desempeñar también predeterminada; po~ 

qie es antes que nada, un ser con razones, intereses y refle

xiones propias que por su misma actividad educativa tiene a -

bien poder practicarlas aan independientemente de la situa---
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ci6n específica de trabajo en la que se encuentre: administr!_ 

tiva, econ6mica y material. 

La educaci6n institucional es concebida corno, una rel~ 

ci6n pedag6gica entre el alumno y el docente, entre los hom-

bres y la naturaleza, que da origen a una lucha constante por 

el dominio, pero en el sentido constructivo de conocer y ade

cuar (a la naturaleza), a su ~poca y contorno social, la edu

caci6n es"( ... ) una lucha dialéctica contra la naturaleza --

( ••• )
11 (12) en la cual, el hombre se introduce en un proceso 

de racionalizaci6n a fin de adaptarse a nuevas formas de vida 

de acuerdo a los intereses y moralidad de las masas populares 

mls amplias y, que responden al desarrollo del aparato eoon6-

mico de producci6n. 

Esta noci6n contempla la formaci6n f!sica e intelec--

tual de los hombres sociales organizadores de su propio desa

rrollo, tanto educandos como educadores. La relaci6n pedag6-

gica en la que el educador aparece integrado en el proceso -

educativo activamente, y en la vida prlctica como un organiz!. 

dor de elementos y conocimientos científicos y sociales, y 02_ 

mo constructor permanente de la realidad social educativa. 

"Enseñanza y aprendizaje constituyen pasos dialdcticos insep!. 

rables, integrantes de un proceso Gnico en permanente movi--

miento, pero no solo por el hecho de que cuando hay alguien -

que aprende tiene que haber otro que enseña, sino tambidn en 

virtud del principio seglln el cual no se puede enseñar corree 

tamente mientras no se aprenda dentro de la misma tarea de la 

(12) DE IBARROLA, Op,c1t. p.48. 
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enseñanza". (13). 

En este proceso se presentan acciones cognoscitivas -

tanto del alumno corno del docente, las cuales son. parte del -

proceso de razonamiento, en el que se dan niveles de complej~ 

dad· y se dilucidan momentos de progreso y obstáculo, de con~ 

trucci6n, destrucci6n y reconstrucci6n del conocimiento, pero 

en un ambiente de complicidad entre ambos actores, es decir, 

la actividad pedag6gica consciente y compartida en cuanto al 

compromiso dinámico asumido. 

Es pertinente aclarar que dicha actividad cognoscitiva 

tanto de uno como del otro, se encuentran mediados por el es

quema referencial que posee cada uno, entendiéndolo como una 

estructura compleja de ideas que conforman el pensamiento de 

los seres humanos; estas ideas son constru!das a partir de la 

cultura en la que ha sido formado cada sujeto, de la clase s~ 

cial a la que pertenece, de la ideología que permea en ambas 

pr4cticas, e incluso de la formaci6n acadAiuica que reciba con 

antelaci6n y que est! presente en su forrnaci6n profesional; -

por tanto se coincide con Marx cuando indica en la doctrina -

materialista de" "(.,,) que los hombres son producto de las -

circunstancias y de la educaci6n, y de que por lo tanto, los 

hombres modificados son producto de circunstancias distintas 

y de una educaci6n distinta, olvida que las circunstancias --

(13) BLEGER, José. Op, cit. pág. 48. 
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se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio 

educador necesita ser educado" (14). 

De ah! se resalta la posibilidad de transformaci6n en 

la misma actividad pedag6gica de los hombres que tienen inte~ 

ci6n de modificar a su sociedad y, en este sentido, el apren

dizaje como actividad compartida y la enseñanza bilateral ll~ 

van al alumno y al docente hacia un trabajo dial6gico, porque 

ambos participantes intervienen, se apoyan y aprenden con mi

ras a la transformaci6n social, considerando la formaci~n per 

sonal profesional y ética como b!sica y entendiendo como con-

secuencia, en un segundo plano los postulados del discurso --

oficial emitido en la instituci6n. 

El docente en la actualiCad, como intelectual debe as~ 

mir la tarea"( ••• ) de realizar un nexo entre.instituci6n y -

educaci6n. Este proceso cuyo fin ~ es crear un confor-

mismo social, impl!ca un cierto grado de coacci6n disciplina

ria( ••• )" y este se origina con"( ••• ) una relaci6n entre e~ 

pontaneidad y direcci6n consciente( ••• )" (15), es decir, la 

creaci6n de un consenso activo que significa la camprensi6n y 

acuerdo de la necesidad de una direcci6n del trabajo de camar! 

de.da basado en el objetivo comlln ~.e transformaci6n. En este 

sentido se habla de un educador insertado activamente en la -

(14) MARX. Carlos. La ldeoloaía Aleaana, y el fin de la filoso
fía Clásica Alemana, tisis sobre Feuerbach. Ed. Cultura -
Popular, Mixico 1979, p. 226. 

(15) DE IBARROLA, María. Op. cit. pág. 49. 
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vida práctica como un constante constructor de alternativas, 

por medio de la organizaci6n din&mica de los conocimientos -

surgidos de los intereses conunes y colectivos de los hombres 

que participan en la educaci6n y en la sociedad. 

La conceptualizaci6n del proceso enseñanza-aprendizaje 

trabajada anteriormente, implica reconocer una serie de con-

tradicciones que se llevan a cabo en la prlctica educativa c2 

tidiana y que requiere reconceptualizar la tarea que el educ~ 

dar y el educando hacen, esto desde el análisis de su misma -

realidad pero con una intenci6n prepositiva de Su quehacer. 

l) En primer lugar ubicamos la conceptualizaci6n que -

se tiene sobre la práctica docente como un elemento 

contradictorio desde los planteamientos te6rico --

prácticos porque se observa que en el r~gimen ac--

tual es "formalizado" en su pr4ctica cotidiana como 

un trabajador burocrltico que debe subordinarse a -

las condiciones que le marca la estructura institu

cional, ante ello se considera que el docente es·Wl 

ser social que encierra en su pr4ctica una potencial 

influencia hacia los educandos, lo que significa un 

compromiso de gran magnitud con respecto a la form~ 

ci6n moral, política e intelectual de los hombres -

desde la escuela hacia la sociedad. 

Por tanto, debería considerarsele en la mayoría de los 

casos como un intelectual que emerge de las clases mayorita--

rias y que tiene nociones de los hechos reales que se suceden 



195 

en los sectores que se ha desenvuelto de tal forma que, tenga 

. ¡:osibilidad de elaborar y dar coherencia a los principios y 

problemas que se le plantean en el interior de esos grupos 

sociales, la clase explotada. 

En s!ntesis se trata de que el docente asuma la respo~ 

sabilidad educativa en complicidad con el educando y en donde 

su ejercicio profesional abarque la creaci6n de un vínculo 

entre lo que se construye te6ricamente y lo que se lleva a la 

pr4xis dentro y fuera de la instituci6n. 

2) En segundo t~rmino se plantea la problem4tica del -

compromiso o contrato escolar que se establece en-

tre el docente y la instituci6n - Estado, en el que 

aparece como inminente el control técnico-adra.inis-

trativo al cual serS sometida la actividad del do-

cente a la vez qu se le otorga el papel de control~ 

dar de las acciones de sus alumnos, porque a @l le 

es conferida una autoridad que aplica con los edu-

candos tanto en el terreno pedag6gico como en el -

administrativo; y por otro lado la instituci6n de-

signa autoridades superiores al docente (directores, 

inspectores, y otros), para la vigilancia del cum-

plimiento de su funci6n delimitada con anterioridad 

por la propia instituci6n. 

Podemos indicar que, de alguna manera el establecimie~ 

to jer5rquico de tareas administrativas impuestas en el Sist! 
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rna Educativo, causa un valor tarnbi~n jer~rquico al docente -

al interior del aula, el cual es reconocido socialmente so-

bre todo cuando este valor se encuentra respaldado por un tf 

tulo, grado o diploma a nombre del "maestro", adem!s de la -

noci6n que se ha inculcado acerca de la tarea de la escuela 

de formar hombres capaces de desarrollar un trabajo producti 

vo. 

El valor del que harnos hablado tiene sentido en este 

apartado cuando reconocemos que al docente le ha sido otorg! 

do un papel autoritario involuntariamente y que se mecaniza 

espec!ficamente en la evaluaci6n-certificacidn educativa. 

Se cree que, a partir de la psotura presentada con 

respecto al trabajo educativo compartido y corresponsable 

por parte de ambos actores, el ejercicio de esa autoridad d~ 

le9ada al docente se encuentra en un proceso de transforma-

ci6n en tanto que esa "oficialidad" se desmitifica a partir 

de la correspondencia del trabajo pedagógico del .,aula entre 

sus participantes. 

La perspectiva presentada en este trabajo, plantea -

una relaci6n de enseñanza-aprendizaje bajo una conceptualiZ.!_ 

ci~n diferente en esencia a la que prevalece actualmente, es 

decir, bajo par~etros dial~cticos activos y mayormente 

conscientes por parte de sus actores; sin embargo, las pers

pectivas con respecto a la relacidn que se ha propuesto, se 

dan bajo el contexto de la institución educativa, lo cual i!!! 
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----- plica reconocer su estrecho lazo con el Estado y por -

lo tanto su funci6n burocratizante y administrativa. 

Pero a pesar de esto, no se descarta la posibilidad ~ 

de que con el mismo trabajo educativo, este tipo de burocra

tismo pudiera ser relegado por parte de la propia actividad 

pedag6gica, en tanto que la escuela ser!a la alternativa pa

ra la transformaci6n social porque en este espacio es donde 

percibimos la construcción de conocimientos y de nuevas for

mas ideol6gicas y por lo tanto, la escuela ya no fungiría c~ 

mo distorsionadora de la realidad, nt como manipulador del -

pensamiento del hombre. 

3} La tercera limitante corresponde al aspecto econ6-

mico-material que se presenta cotidianamente en el 

trabajo del docente y del al\lll'J\o para la construc

ci6n del conocimiento. Aqu! se habla de las limi

taciones presupuestales que son base de la dispar!_ 

dad entre los recursos materiales y humanos reque

ridos en la tarea educativa y que enfrentan al do

cente a una problem3tica bastante compleja, ago--

biante e incluso drarnatica porque no le es posible 

la alternativa de cmnbio con respecto a esta limi

tante debido a que su flujo econ6mico no satisface 

m!nirnamente sus necesidades personales y por cons~ 

cuencia tampoco le permite hacer aportaciones 

transcendentes y/o contribuciones materiales para 

la tarea educativa. As! tambi~n, se considera que 
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la viabilidad del trabajo alternativo, son escasas debido a 

la mínima formación te6rica con que cuentan los docentes con 

respecto a la construcci6n de situaciones ambientales que -

accedan a la construcci6n de conocimientos. 

Aclarando lo anterior, debemos decir que, la condi--

ci6n salarial del docente es deplorable y se ve en la neces~ 

dad de utilizar su tiempo no laboral para la realizaci6n de 

opciones de trabajo que le permitan obtener mayor ingreso al 

gasto familiar; esto repercute en la disminuci6n del tiempo 

dedicado a las tareas educativas y a la bGsqueda de los me-

dios que fomenten la construcci6n del conocimiento en el au

la. 

No se hace referencia 'llnica.mente a los recursos mate

riales, sino tarnbi€n a los apoyos metodol6gicos y te6ricos -

de que el docente necesita en sus prácticas, que no logra o~ 

tener por la insuficiencia ¿e tiempo y por otros obstáculos 

individuales y sociales. Sin un mínimo de condiciones y re

cursos materiales es difícil la realizaci6n generalizada de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje pleno e !ntegro como se 

ha venido proponiendo. 

4) Otra de las limitantes específicas es la falta de 

financiamiento a proyectos de investigaci6n educa

tiva· en México acordes con el tiempo y sociedad en 

la que vivimos, lo que ha provocado que el sistema 

educativo sean inviables porque no hay b6squeda de 
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alternativas diferentes y en consecuencia se ha -

fomentado la alienaci6n de la tarea docente como -

"transmisora 11 de hechos tinicamente. 

Al respecto se plantea la necesidad de que el docente 

adopte su tarea en la que pretenda m~s que nada el encuentro 

entre el conocimiento y la problem~tica social real, es de-

cir, que busque el v!nculo entre lo constru!do y lo necesa-

rio, adoptando el compromiso constante de investigar en su -

pr~ctica cotidiana; es indispensable entonces que se cuente 

con las condiciones materiales apropiadas dentro del aula -

para el adecuada intercambio de ideas y la construcci6n del 

conocimiento que se sucede ah!, esto incluye dotarse de los 

materiales did~cticos m!nimos necesarios y adecuados a cada 

situaci6n específica del trabajo pedag69ica, as! como de foE 

maci6n te6rico-intelectual para la docencia y la investiga-

cidn. 

Ha de tomarse en cuenta que la pr~ctica docente impli 

CA entre muchas de las limitantes, concebir a éste (al doce~ 

te), como un sujeto social que aunque oficialmente responde 

a la burocracia institucional tiene la necesidad de supervi

vencia, pero también le ha sido adjudicado el compromiso so

cial de transformar la realidad. Para esto ha de considerar 

que el trabajo real guarda relaci6n con los intereses colec

tivos y que es el Estado el que logra consensuarlos a través 

de sus instituciones y en particular con la escuela que mar-
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ca como uno de sus principios el "(,,,) cometido educativo y 

formativo del Estado al que compete siempre el fin de crear 

nuevos y mSs altos tipos de civilizaci6n, de adaptar la civ~ 

lizaci6n y moralidad de las masas populares m4s amplias a -

las necesidades del cont!nuo desarrollo del aparato econ6mi

oo de producci6n, por tanto de elaborar incluso físicamente 

nuevos tipos de humanidad'~ (16) 

Es as! que bajo la conceptualizaci6n plasmada a lo 

largo del trabajo sobre el conocimiento y su relaci6n con el 

proceso enseñanza aprendizaje que se retoman algunos otros -

par4metros de an~lisis intentando escapar de una visi6n muy 

cerrada y limitada sobre la misma, que se sustenta en la 

idea de que la escuela como instituci6n social, al ser en sí 

misma contradictoria, encierra la posibilidad de que a par-

tir de formas más organizadas en el contenido y en la misma 

práctica educativa, se generen y propicien propuestas alter

nativas que impl!quen la transformación de su naturaleza ac

tual y que repercutan en la totalidad social global a partir 

de una concepci6n distinta del hombre y de su práxis social. 

El proceso de transformaci6n ideol6gica contemplado en 

el trabajo educativo, nos remite al pensamiento de los resui 

tados espec!ficos que se dan en la sociedad, y puesto que la 

:fdeolog!a se basa en los intereses sociales reconocidos por 

(16) DE IBARROLA, Mar!a. Op. cit. pag. 57. 
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las clases subalternas, es consecuente la acci~n de los edu-

candos en las actividades productivas pero acorde e con la -

formación pol!tica y cultural emitida desde la institución. 

Hemos de referirnos a las acciones de transformaci6n 

y dominio de la naturaleza, en las cuales se vislumbran pri

mordialmente el beneficio social, o sea, se contemplan entre 

estas acciones una participacidn social que opere esencial-

mente en las fuerzas econ6micas y para lograr estos prop6si

tos es inminente comprender el consenso activo en el que in

terviene la re:ac~6n dial~ctica entre conocimiento y reali-

dad, el cual ha de trasladarse a la sociedad de forma tal que 

el trabajo pr~ctico-técnico dado en el aparato productivo, -

se encuentre ligado al conocimiento constru!do en el aulaª 

De esta forma, la relac16n que se da entre el sujeto -

ser individual- y el trabajo pr!ctico, ocasionan una visión 

distinta de trabajo productivo, en el que se incluyen las -

ideas ético morales, generadas desde la escuela; ideas cen--

tradas en el trabajo cooperativo que se opone a la cornpetiti 

vidad y al sometimiento arbitrario, porque su principio gen! 

ral es el trabajo com~n. La esencia de la tarea educativa -

se encuentra en el aula (institución) , y es aqu! donde se i~ 

serta el punto de partida para el cambio y transformaci6n 

social; 11
( ••• ) un proceso de constitucidn de lo popular na-

cional a partir de una direcciOn ~tico-cultural de la capac~ 

dad para construir una voluntad colectiva que demuestre una 

clase fundamental. El proceso mismo de constitucidn implica 
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una relaci6n pedag6gica capaz de integrar a los individuos -

en u~ nuevo 11 conformismo" pero esa relaci6n es dialéctica: -

en ella el educador debe ser educaC.o. (17) ºEn este sentido 

se entiende corno la formulaci6n del consenso social y activo 

tanto del educando como de. educadores. 

Si es en el aula donde se encuentra la acción de los 

alumnos y docentes para la construcción de conocimientos que 

coadyuven a la comprensión de su realidad y a la transforma

ci6n y mejoramiento de lla, es a estos actores a los que se 

ha de transmitir formas ideológicas correspondientes a los -

intereses de las clases subalternas y que abarque la postura 

hegem6nica como: 11 
( ••• ) un cuerpo de prácticas y expectati-

vas por encima de la existencia de su totalidad: nuestros -

sentidos y nuestra raci6n de energ!a, la percepci6n de noso

tros mismos y del mundo. Es un c6digo vivo de significados 

y valores constitutivos y establecidos que al ser experimen

tados como prácticas, aparecen corno una confirrnaci6n recípr~ 

ca •.. es, como diríase en su más profundo sentido, una cult~ 

ra, pero una cultura que debe ser vista también como una do

minaci6n y subordinaci6n soportada por algunas clases en Pª! 

ticular. " ( 18); en un ambiente de trabajo compartido para -

la organización social indispensable en toda sociedad, y en-

(17) DE lBARROLA, Op. cit. pág. 46. 

(18) WILLIAM, R. citado por Patricia de Leonardo en: Anto--
logía La Nueva Sociología de la Educación. pág. 2~30. 
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ti~ndase no corao sometimiento arbitrario de un trabajo de p~ 

der para la explotación de los hombres, sino como una pr!ct! 

ca de ordenaci6n colectiva. 

En tanto que el docente realice su práctica pedag6gi

ca cotidiana en un ambiente de conVicci6n ideo16gica (raás -

que por imposici6n), en busca de la transformación y cons--

ciente del consenso activo surgido de la tarea educativa, -

ello permitirá en el alumno una participaci6n voluntaria y -

desinteresada dirigida al beneficio común. Bajo esta nueva 

perspectiva se da Wlª alternativa de desalienaci6n en donde 

el sujeto es dueño de su actividad y le pertenece esa cons-

trucci6n ideo16gica porque es construída con su participa--

ci6n y por lo tanto en ella se encuentran sus intereses pri

mordiales, como individuo y corno ser social, identificándose 

a la vez con esos postulados pol!tico-ideol6gicos. 

Con esto último se quiere decir que, la comprensi6n -

que el sujeto logre construir en la escuela acerca del mundo 

que le rodea, y su existencia cano ser colectivo y el papel 

que desempeña dentro del mismo, son los aspectos que el suj~ 

to deber! tener presentes y en los que encontrarS sentido y 

significatividad. 

Se reconoce sin embargo, que el trabajo ideol6gico de 

transformaci6n de los coactores educativos implica una lucha 

social que nos enfrenta a una labor tit!nica por la complej! 

dad en la que nos envuelve el sistema capitalista. As! en--
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tonces, se manifiesta en este trabajo la negación de un cam

bio social inmediato precisamente porque no escapa tampoco -

(y tan sencillamente) de esa estructura de control ideo16gi

co que a nuestro pesar constituye la escuela.) 

Sin embargo, se quiere hacer notar que, en el ámbito 

educativo se practican formas pedag6gicas de lucha constante 

en busca de mejoras en la forma de vida; lo cual constituye 

un proceso de constante construcci6n y cambio en la formaci6n 

personal profesional y social de los sujetos, manifestado e! 

pec!ficamente en la resistencia de éstos a las imposiciones 

institucionales. 

Una de las estrategias que se consideran factibles de 

emplear en el proceso educativo para empezar, es precisamen

te la evaluaci6n, porque con ella se han operado directamen

te las formas de control administrativo e ideológico para -

con los sujetos segt1n (corno se ha explicitado en todo este -

trabajo), para los intereses capitalistas. 

Así pues. dada la constante modificaci6n y ajuste del 

aprendizaje que implica por un lado las formas ideol6gicas -

de dominio y por otro las formas ideol6gicas populares, es -

inminente considerar a la EVALUACION COMO UN PROCESO DE ACTI

VIDADES INSEPARABLES AL TRABAJO EDUCATIVO, porque en éste se 

vislumbra necesaria la PONDERACION del mismo; en el que EL -

SUJETO DE CUEN'rl\ DE LA FORMA EN QUE SE APRENDIO Y DE LAS 

CONSTRUCCIONES CONCEPTUALES LOGRADAS QUE TIENEN SIGllIF!CATI

VIDAD PARA AMBOS ACTORES DEL PROCESO, 
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El aprendizaje significativo se construye a partir -

del trabajo cognoscitivo del alumno, el cual consiste en cae 

tar el significado de conceptos o hechos que representan al

guna situaci6n espec!fica y que el alumno ha de expresar su 

significado en diversas situaciones logtando una contextual~ 

zaci6n y diferenciaci6n entre una y otra. As! el aprendiza

je significativo queda referido a la adquisici6n de conteni

do y de experiencias que de diferente manera modifican la -

forma de pensar, de sentir y de actuar de los sujetos duran

te su vida. Dicho aprendizaje (significativo) retoma impor

tancia para el individuo en tanto que conforma parte de su -

esquema referencial. En el mismo sentido incluye el enfren

tamiento con la realidad porque su visi6n intelectual le pe~ 

mite ver los fen6rnenos y hechos con mayor profundidad y no -

tan sólo de manera fenoménica. 

Esta formaci6n te6rica pretende que el individuo, jll!!. 

to con otros sujetos sociales cr~en nuevos aprendizajes de -

acuerdo a los movimientos sociales a los que est&n sometidos. 

De esta fonna se comprende que: ''Alienado, articulado 

y desarticulado, cient!fico y "folkldrico", el contenido es

colar abre caminos para otras comprensiones; inevitabler.ente 

integrado a la propia experiencia, deja siempre abierta la p~ 

sibilidad de su reelaboracidn fuera ya del control escolar. 

Posibilidad seguramente ligada al ritmo del movimiento so---
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cial 11 
( 19) . En este sentido se quiere entender que el v!nc~ 

lo que construye el individuo entre el planteamiento te6rico 

dado en la escuela y su práxis en la sociedad (concebida es

ta Qltima conscientemente con sus contradicciones), constit~ 

ye la base real del trabajo educativo, porque los conocimie!!. 

tos son trabajados dentro de esa realidad, de la que él fer-

ma parte, resultando 16gico de ese binomio establecido entre 

conocimiento y realidad; ya que el primero es parte integr~ 

te de ella (la realidad), as! ento~ces, en la medida en que 

el proceso de evaluación otorgue a ambos participantes las -

respuestas a c6rno es que se di6 el aprendizaje, y de qu~ foE 

ma adquiere significatividad en su realidad, es que se desv~ 

necerá la noci6n cuantitativa de evaluaci6n. Esto es, el 

punto de equilibrio entre el conocimiento constru!do y la 

realidad es lo que debe evaluarse por parte de los partici

pantes en el proceso educativo. 

As!, m~s que la destrucci6n de la evaluaci6n-medici6n, 

se contemplan aqu! las acciones ideol6gicas que la hagan pe~ 

der relevancia ante los ojos de los mismos docentes y alum--

nos, misma situaci6n que orillará a ajustes y transformacio

nes de la situaci6n educativa creada con una nueva conceptu~ 

lizaci6n del aprendizaje. 

(19) ROCKWELL, Elsie y Justa Espeleta, "La escuela y las el.!. 
ses subalternas: otra historia cotidiana:. Departamento 
de investigaciones educativas. CINVESTAV-IPN, M€xico, -
pág. 2, ert. mimeo, 
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Es pertinente aclarar que la realidad estructural del 

sistema capitalista, no permite el acceso a formas de orqani 

zaci6n que afecten la influencia ideol6gica hacia los indiv! 

duos, por lo cual sería ilusorio plantear un rompimiento de

finitivo e inmediato con la requisitaci6n educativa formal -

que constituyen las calificaciones escolares (certificados, 

boletas, constancias, diplomas, etc.), aplicada a los educ~ 

dos; por lo que se plantea como necesaria la diferenciación 

entre la complejidad que encierran el proceso de evaluación 

y el mero mecanismo de legalizar el aprendizaje mediante la 

certificaci6n. 

Partiendo de la noci6n de que el sujeto es un ser --

pensante y productivo de que su actividad no es estática, de 

que el proceso de conocirniento que hace presencia en el suj~ 

to no es una operaci6n instant&nea ni terminal, sino que re

presenta enfrentamientos, contradicciones y aceptaci6n con -

la realidad --lo que implica una relaci6n dialéctica--, y 

considerando ta.mbi~n que su interacci6n para con los demás -

individuos conlleva un "consenso activo" en el que se acuer

da direcci6n necesaria para la organizacidn, es que plantea

mos a la evaluaci6n como: un proceso de cooperaci6n grupal -

que incluye un an~lisis y retroalimentaci6n acerca de la gé

nesis del aprendizaje y por lo tanto, se refiere al debate s2 

bre la manera de construir el conocimiento como actividad -

individual y grupal, pero éste no esquiva la posibilidad de 

cuestionamiento, es decir, que la evaluaci6n es un proceso -
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c!clico dialéctico, en el que a medida que se activa se pre

sentan constantemente nuevos objetos de estudio a conocer, -

que nos encaminan nuevamente al proceso de aprendizaje, de -

an!lisis y reconstrucci6n. De tal forma que el alumno y el 

docente se vean impulsados por la necesidad de nuevos canee~ 

mientas as! como también de encontrar la esencia de los fen~ 

menos problem4ticos que se le presentan. 

As!, la relaci6n pedag6gica contemplada como un proc~ 

so de cooperaci6n mutua, reflejará la necesidad de la evalu! 

ci6n como un bien por s! mismo, es decir, un proceso deriva

do de la actividad pedag~gica por la necesidad de enriquece~ 

la sin verla limitada a objetivos conductuales establecidos, 

ni desligada al proceso que se va creando en el ámbito esco

lar con sus obstáculos y resistencias, sino considerarlo una 

necesidad organizativa colectiva y acordada arm6nicamente. 

Por su parte, el "consenso activo" creado en el cen--

tro de la relaci6n interaula y nacida de las actividades y -

necesidades colectivas, esto no propiciará el esp!ritu de -

competencia por los ntlrneros que avalan el aprendizaje; sino 

m!s bien, se ubican en conformar la voluntad del sujeto por 

el aprendizaje significativo en bien suyo y de la sociedad, 

as! como del reforzamiento de la ética colectiva como un el~ 

mento ideol6gico que da reconocimiento al trabajo pedag6gi--

co. 
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Otro aspecto generado de esta posici6n es que la act! 

vidad de organizaci6n no provoca en el alumno la sensaci6n -

de sometimiento ante una autoridad, precisamente por el acue~ 

do colectivo que le antecede, sino que el sujeto la siente -

CX>mo parte de su personalidad de tal forma que se respecta -

su autenticidad en tanto que participa activamente en este -

trabajo y se reconoce su independencia como ser humano. 

IV.3.- lu~ALISIS Y ALTERNATIVAS. 

El constante deterioro social al que ha estado somet! 

da la educaci6n durante las Gltimas dos décadas no es gratu! 

to, ya que ha sido consecuencia de las pol!ticas emanadas del 

sector econ6mico. Tales pol!ticas vienen a presentarse como 

resultado de cuütro puntos fundamentales dados en este sec-

tor durante la dácada de los ochentas: 

1) La devaluaci6n del peso ante la caída del mercado 

bursátil que viene a representar para el pa!s, un 

impedimento para el comercio exterior. 

2) La caída de los precios del petr6leo que significa 

una total derrota para la economía mexicana, ya que 

este ingreso constituía la entrada principal de'di

Visas. 

3) La deuda externa que viene a acrecentarse como re

sultado de la crisis econ6mica ya que no existen -

los medios mínimos necesarios ni siquiera para cu-
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brir los intereses que genera. 

4) Fuga de capitales dada por la pérdida de expectat! 

vas y perspectivas a recuperarse por parte de los 

inversionistas que estaban siendo grandemente afe~ 

tados. (20) 

Ante estas embestidas a la econom!a mexicana, el 90--

bie:cno manifiesta la necesidad de crear una política difere~ 

te que supone detener esta constante caída aunque se maneje 

como "crecimiento" a nivel discurso; sin embargo, debemos -

identificarla como un debilitamiento agudo en la ideología -

burguesa y la pérdida de consenso nacional con respecto a la 

estructura econ6mica fundamentada en la acumulaci6n de capi

tal. As!, se presenta una política econ6mica de austeridad 

que entre sus principales tareas est~ la de sanear la cons-

tante caída econ6mica a través de: 

a) Reducci6n de ~ de gobierno federal y sector paraest~ 

tal por la vía de la disminuci6n del gasto corriente, 

b) Aceleraci6n de la apertura del comercio exterior, por me-

dio de la sustituci6n de los permisos por aranceles. 

e) Establecimiento de un tipo de cambio flexible. 

d) Elevaci6n de los ingresos fiscales mediante el aumento de 

la recaudaci6n y el combate a la evasi6n de impuestos. 

e) Fortalecimiento de la interI110diaci6n financiera y asigna

ci6n selectiva del crédito a las actividades prioritarias" 

(21) , y con estas tareas pareciera ser que la pol!tica se 

(20) para profund11~r mas sobre este temaJ remitirse a las re 
vistas proceso I 445 (mayo 1985) y I 502 (junio 1986), -
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centra en la apertura de inversiones extranjeras flexibili--

zando al máximo las condiciones legales y en la disminuci6n 

financiera a los servicios ptiblicos. 

Analizando los planteamientos estatales anteriores se 

considera que, esta actitud complaciente del Estado para con 

los inversionistas extranjeros que reditúan ganancias y fort~ 

lecen la econom!a nacional, también implica una intromisi6n 

ideol6gica abierta, ya que para que accedan invertir ne le -

país, tru:ibién condicionan su participaci6n e impulsan hacia 

nuevos rumbos a la sociedad mexicana. 

Así pues. en tanto que la pol!tica de austeridad re-

corta el gasto pGblico, también va conformando las condicio

nes de presi6n a la poblaci6n para que ésta acceda a sus 

planteamientos, y con este fin el llamado "Pacto de solidar!_ 

dad econ6mica 11 acerca de la retenci6n de salarios es el arma 

preponderante que parcializa la participaci6n y lucha activa 

de los trabajadores. Sin embargo, el fracaso de esta nueva 

política llega al cansancio de las clases trabajadoras y se 

da un consecuente repudio a la política econ6mica de auster~ 

dad. "As!, el proyecto estatal en la d4!cada de los 80; pre

tende responder a la crisis econ6mica con la conf ormaci6n de 

un dinlmico y moderno sector exportador de manufacturas. La 

(21) REVISTA PROCESO No, 502, Junio de 19.86, Art, "Cuando -

Desertemos11 de Eduardo Gonzilez R. pig. 8. 
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planta industrial deberá desterrar ineficiencias y baja pro

ductividad y awnentar la calidad de sus productos sin alterar 

los precios: Para ello ser& necesaria su reconversidn tecno-

16gica y el aprovechamiento de las ventajas que la existen-

cia de una abundante mano de obra barata y la ubicaci6n geo

gráfica del pa!s le otorgan para atunentar su competitividad 

en los mercados internacionales" (22). Durante este per!odo 

es en el que se pone en marcha la pol!tica de reconversi6n -

industrial que representa una reestructuraci6n para el sec-

tor educativo, manifestada principalmente en la educaci6n s~ 

perior. Al respecto, una de las primeras estrategias es: LA 

REFORMA UNIVERSITARIA que marca la pauta a seguir en la bGs

queda de una educaci6n de calidad planteando: 

1) La desaparici6n de la masificaci6n de la enseñanza. 

2) El cierre al pase automático para el ingreso de -

los bachilleres a la educaci6n superior. 

3) El establecimiento de cuotas inaccesibles para la 

economía de los estudiantes y otros puntos de con-

trol administrativo. 

Dicha reforma planteada en el período de gobierno un~ 

versitario de Jorge Carpizo McGregor. (1985), fué controver

sial en cuanto al significa6o de ésta, para los directamente 

perjudicados: los estudiantes que opusieron resistencia e i~ 

(22) BUENO, R.L. y Eduardo !barra c. ''Transici6n silenciosa 
hacia una Universidad de excelencia'', parte 1, peri5di
co Excélsior. Nov. 15 de 1989, Sec. Metropolitana. Sub
rayado nuestro. 
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d.uso lleg6 a tal grado el movimiento que se estableci6 la -

formulaci6n de un congreso con participaci6n tripartita: es-

tudiantes, docentes y autoridades, por lo que se puede decir 

que hasta el momento no ha tenido alcances prScticos. 

Por su lado, los documentos que presenta la ANUIES (-

Asociaci6n Nacional de Univ~rsidades e Instituciones de Edu-

caci6n Superior) , con respecto a la calidad en Educación su

perior, plantean una vinculaci6n eficiente entre los profe-

sionistas egresados y lo que ellos definen como "Necesidades 

de la sociedad" que a nuestro parecer se refieren fundarnen-

talmente al mejoramiento del aparato productivo concretado -

en la mayor y r~pida productividad apegado a la política ec2 

n6mica de reconversi6n industrial. 

Las estrategias a seguir con respecto al logro de lo 

anterior, son: "(.,,) la modernidad implica divisi6n y asun

ci6n de funciones1 claridad y simplificaci6n de procesos; -

agilidad y 16gica de la eficiencia, competencia y eficacia; 

reconocimiento simult4neo de la diversidad y la interdepen-

dencia; uso audaz e inteligbnte de las posibilidades desarr2 

lladas por la ciencia y la tecnolog!a; (,,.)• (23) 

La relevancia que cobran estas declaraciones se deben 

a los planteamientos ideol6gicos oficiales y a las valoraciE 

(23) "Declaraciones de la ANUIES para la Modernizaci6n de la 
Educaci6n"Superior 11 en Revista de Educ. Sup. No. 70 p&g. 
13. 
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nes de qrupos sociales burgueses con respecto a que a partir 

de la planeaci6n de la educaci6n, dirigida al reforzamiento 

de los niveles de preparaci6n de los profesionales (cuadros 

t4cnicos), que supuestamente satisfacen a los requerimientos 

de la sociedad, se lograr! el despegue definitivo y profundo 

de la economía mexicana; esto es manejado en el discurso diri 

gido a las masas populares por el Presidente Carlos Salinas 

de Gortari en su primer informe de gobierno: "se trata de P2 

ner las bases para que México "( •.• ) la industrializaci6n 

sea verdadera palanca de progreso, y trabajo organizado, no 

Para crear mercados cautivos en beneficio de unos cuantos 

( ••• )"y para que la propiedad originaria de la naci6n en 

las áreas estrat~gicas no se convierta en monopolio exclusi-

vo y excluyente del Estado" (24. As! se infiere que la ed!!_ 

caci6n modernizante retoma la política de reconversi6n indu.!!. 

tria! y se comprende que el concepto de calidad -base te6ri~ 

ca del discurso- se maneja de acuerdo a"( ••• ) los resulta-

dos o productos de la educaci6n, ésta puede inferirse o ver~ 

ficarse a trav~s de la contrastacidn o comparac16n entre los 

conocimientos que se pretendían enseñar y los que efectiva-

mente demuestra tener el alwnno en una prueba que, "si es oE., 

jetiva, mucho mejor• (25). En este sentido preocupa mas que 

(24) CHAVEZ 1 Elías. 11 Modernización y ltrivatización, el camino" 
según el informe de Salinas ( ..• ) en Proceso 1679, Nov. 
M€:xico 1989, pág. 7. 

(25) ARREDONDO, Galv¡n, Martiniano. Art. "El concepto de ca
lidad en EducaciGn Superior••, en Perfiles Educativos -
No. 19, UNAH, CISE, Héx., 1983, pág. 44. 
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nada potenciar los métodos de enseñanza a través de la for-

mulaci6n de contenidos acordes con la REALIDAD, que preocu--

parse por el aprendizaje y la pr4xis del conocimiento por 

parte de los alumnos. 

De acuerdo a las políticas econ6mico-sociales que se 

han planteado en los Qltimos años, con respecto a la eficie~ 

cia educativa se prevee (Z6) que la evaluación-certificación 

habrá de considerarse como elemento prioritario en el proce

so enseñanza-aprendizaje porque fungirá como filtro en la se 

lecci6n de los sujetos que respondan a los requerimientos 

técnicos que demanda la industria, para ello se retomarán di 

versas operaciones inclinadas a los aspectos cuantitativos -

dirigidas a los alwnnos, corno por ejemplo: 

(26) 

1) Mayor rigidez y requisitaci6n en los exámenes de -

admisión a los sistemas de educación superior. 

2) Implementación de exámenes semestrales, departam~ 

tales, de unidad, etc., estandarizadas desde el n! 

vel b&sico. 

3) Control burocrático-administrativo para el ingreso 

a educación blsica y media b&sica y por Qltimo, 

Ante las perspectivas pol!ticaa en referencia a la educ~ 
ciGn: ''ModernizaciSn Educativa••, ea importante reconocer 
que·el anilisia aqu! planteado se limita a serlo Gnica~
mente en el nivel discursivo; pero ta•biEn reconocemos -
que los documentos a los que se hace referencia, repre-
sentan los planteamientos oficiales, y no necesariamente 
las realidades y estrategias concretas bajo las que ha -
de implementarse. 
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4) Reforzamiento ideol6qico modernizante a trav@s de 

la f ormulaci6n de nuevos libros de texto en educa-

ci6n b!sica. 

Ante tales perspectivas reconocidas a nivel discurso 

ae ha de contemplar que: dadas las condiciones de estanca--

miento econ6mico, la nueva apertura pol!tica se incrusta t"!!! 

bién discursivamente como alternativa al cambio y crecúnien

to. Es mb bien, el reajuste a los planteamientos anterio-

res; la pol!tica de modernizaci6n y crecimiento econ6mico -

que vislumbra supuestos cambios estructurales en beneficio -

de inversionistas extranjeros que reditQen mayores ganancias 

(a la clase en el poder). "En el terreno pol!tico el gobieE 

no de Salinas emprendi6 una compleja estratégia tendiente a 

recuperar la credibilidad del régimen, reesti>blecer la auto

ridad de la figura presidencial, buscando simult4neair.ente -

hacer frente al agotamiento hist6rico de los mecanfsmos in-

ternos de legitimizaci6n y control de Estado Mexicano•. (21) 

Desde aqu! la modernidad, no es otra cosa que mayor -

control para un mayor rendimiento, y entre sus planteamien--

tos estratégicos principales se encuentran: 

- El aumento a la productividad. Ya que con ello se 

da la posibilidad de competencia en el mercado ext! 

(27) ll.IV!l!A, ll!os Miguel A. ATt.: "Problemas de Moderniza-
ci6n en México" en Revista HUNl>Ot CULTURA Y GENTE Mo.17 
M~xico, 1990, plíg. 28. 
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rior, obteniendo mayores divisas, pero no para el -

Estado sino para los empresarios. 

- Acuerdos pol!ticos con la qran burques!a financiera, 

en los que se encuentra la intervenci6n directa ha

cia el sector educativo. 

- Control de precios y recorte de presupuestos a los 

sectores considerados no esenciales: salud y educa

ci6n (lo que se refleja principalmente en los sala

rios de los empleados y en las insuficiencias de -

las servicios). 

Los cambios estructurales en la economía del país, r~ 

percuten en los planteamientos pol!ticos del Estado y se ve~ 

tilan en los discursos oficiales operando en los diversos -

sectores. En este caso se relata el punto de la educacidn -

que es el que interesa de manera central en este trabajo, -

donde tenernos que la pol!tica a seguir en el período 1999---

1994 en la modernizaci6n educativa pretende afrontar la pro

blem&tica desde la educac16n b!sica hasta el nivel superior 

aegdn los planteamientos oficiales. 

La reviaidn de la planeaci6n de rnodernizacidn queda -

reaWllida en cuatro puntos b&sicoa que se manejan en los dif! 

rentes niveles: 

l) Calidad acadlmica, referida a la excelencia en ed~ 

caci6n con respecto a sus egresados que significa 

el vinculo entre la forrnaci6n aead8rn1ca (instr\lllle~ 
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tal) de los egresados a las necesidades sociales. 

2) DESCENTRALIZACION EDUCATIVA: instaurada corno el --

ajuste de cada Estado a sus condíciones y necesid! 

des geogr!ficas y adecuándose a la política de mo

dernizaci6n. 

3) ELEVACION DE LA ESCOLARIDAD de la poblaci6n como -

un planteamiento de apertura y ampliaci6n de la m~ 

trícula. 

4) RESPONSABILIDAD COMPARJ'IDA de transformaci6n so---

cial, que particularmente se refiere a la partici-

paci6n de la sociedad en su conjunto, incluyendo -

el sector ernpresarial. (28) 

En resumen se hablar!a de una descentralizaci~n educ! 

tiva que incluye la sindical y la participaci6n democr!tica 

(29), del sector empresarial en la educacidn, que entre otras 

cosas enmarca la formulaci~n de propuestas por parte de @s-

tos Gltimos, correspondiendo a sus intereses de acwnulaci~n 

de capital; en este sentido sus prop6sitos son: "( ••• ) incr! 

mento de las partidas presupuestales dedicadas a la ciencia 

y tecnología investigaci6n para la adaptaci6n de la tecnolo-

(28) Para mayor información, remitirse al PROGRAMA DE MODER
NIZACION EDUCATIVA 1989 - 1994. 

(29) Con lo revisado en el programa de Modernización Educat! 
va se entiende el concepto de participaci6n democr,tica 
como el apoyo financiero y la intervenci6n en la progr~ 
mación de actos específicos de la iniciativa privada, -
as1 como tambi~n la intervcnci5n en la investigación que 
impulse el desarrollo de este sector. En resúmen se re
fiere a la legitimiación de acciones educativas con pa~ 
ticipaci6n directa de los grupos empresariales. 
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g!a que importamos; exenci6n de impuestos a las empresas que 

realicen inversiones de este tipo; incorporaci6n de repres~ 

tantes de los industriales a las directivas de los centros -

nacionales y regionales de investigaci6n y desarrollo tecno~ 

16gico; participaci6n de los industriales como sector capi-

tal en la definici6n de los proyectos1 aprovechamiento de la 

infraestructura instalada en las universidades ... casi na--

da". (30) 

La participaci6n compartida implica una inversi6n e -

invasi6n del sector empresarial a la educación y ha de contem 

plarla como medio sustancial de formación de mano de obra e~ 

lificada, adem6s del establecimiento de una ideolog!a domi--

nante y de sometimiento con respecto a la aceptaci6n de una 

economía extranjera por parte de las clases populares a las 

que dirige la nueva educaci6n. 

Se deduce que, a partir de esta postura tomada por la 

empresa privada y legitimada por el Estado, @ste dltimo deja 

el espacio libre para.la 1ntervenc16n en la pol!tica Estatal 

Educativa, quedando as! reducida su participaci6n a la juri! 

di~ci6n y siendo la empre•a privada quien marca el rumbo al 

desarrollo en el sentido que m6a le convenga: 

i.as estrategia• pr4cticas a seguir, partiendo de la -

(30) BUENO, Rodr!suez. Op. cit. Parte IV. Nov. 22 de 1989 

P¡B• 3. 
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política de modernizaci6n, pueden ser resumidas en tres sec

ciones: 

a) LA ECONOMICA: Cuando se refiere a este punto, se -

q~iere especificar acerca de las tareas de adminis 

traci6n y financiamiento que se pondr4n en marcha 

en los pr6ximos años, enfatizando entre sus tare-

as: 

- La reducci6n del subsidio gubernamental a la ed~ 

caci6n, sobre todo en aquellas que no signifiquen 

producci6n de cuadros técnicos. 

- Financiamiento de empresas paraestatales, de ini

ciativa privada e incluso de organismos interna-

cionales (F.M.I. Y O.E.A.) hacia los proyectos de 

investigaci6n que se consideren "prioritarios" y 

que promuevan el desarrollo tecnol6gico. 

b) LA PLANEACION EDUCATIVA, se remite a la racionaliz~ 

ci6n de recursos y entre las tareas principales es

t!n: 

- Evitar duplicaciones presupuestales o desperdi--

cios de recursos materiales y humanos. 

- Apoyar proyectos específicos que fomenten la for

maci6n profesional técnica. 

- Como consecuencia la elaboraci6n de programas ed~ 

cativos t~cnicos y terminales que produzcan mano 

de obra calificada y suficiente. 



ZZl 

c) LA INSTRUMENTACION, que alude a los aspectos opere 

tivos e instrW?lentales en la tarea de instrucción 

institucional¡ ésta incluye la participaci6n dire~ 

ta de la iniciativa privada para: 

- La estructuraci6n curricular, reforzando las ta

reas ideologizantes hacia las clases subordina-

das a través de, discursos populistas, esto con 

el fin de reafirmar la existencia de las clases 

dominantes. 

- Selecci6n de contenidos que apoyen la formación 

académica hacia las áreas técnicas. 

- Jerarquizaci6n de proyectos de investigaci6n en 

la que se dar! relevancia a·los que concuerden -

con los requerimientos (intereses) de la empresa 

privada. 

- Re-orientaci6n vocacional y profesional hacia -

las &reas técnicas - marginando los estudios hu

man!sticos-. 

- Incremento de la educacidn no formal que si bien, 

no otorga grandes nllrneros de obreros calificados, 

s! apoya las formas ideol6gicas implementadas 

por los grupos dominantes y que presuponen una -

manipulación cultural y ética del sujeto. 

- "Profundización de una evaluación cuantitativa -

del desempeño estudiantil que se oriente a favo

recer la capacitación técnica y el desarrollo de 

habilidades. Entre tales medidas ( ••• ), la im--
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plernentaci6n de exArnenes departamentales por com 

putadora o la formulaci6n de planes y programas 

indicativos de estudio a nivel nacional" (31), -

obviamente abarcando desde el nivel bas1co, has

ta el nivel superior, y principalmente en el al

tirno, porque es donde se hace d1recto ejercicio 

de la formaci6n académica hacia la productividad. 

Entre tales formulaciones tecnocr4ticas, hay que ret2 

mar la tésis del trabajo referente a la ALIENACION del suje

to, constru!da en toda la sociedad y operacionalizada en PªE 

te en el Srnbito escolar. Esta situaci6n que significa la 

formaci6n de ideas en los sujetos en favor de algo que no es 

de su pertenencia, ni tampoco es ideado por ellos, es la sen., 

saci6n de 1dentif icaci6n y acercamiento con situaciones gen~ 

radas fuera de su personalidad e incluso desvinculadas con -

el ámbito social que rodea al sujeto. 

En este caso la evaluacidn cuantitativa es elemento -

conformador de la Alienación del sujeto porque, en su practi 

ca se penetran formas ideol6gicas en la formación de los ed~ 

candes como: el síndrome de competencia, la aceptaci6n de la 

"clasificacidn", el establecimiento numérico del aprendizaje 

y también la necesidad de diferenciación entre los hombres -

hecha por e1los mismos. 

Pero se quiere aclarar que, las tareas educativas no 

quedan conc1u!das aqu!, sino que adquieren mayor alcance co

mo es el que aparece en el aparato productivo, en la familia 
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y en la sociedad en general; en tanto que las formas ideol6-

gicas educativas van reflej!ndose tambi~n en estos sectores, 

haciéndose de un espacio de importancia y que en este senti-

do nos referimos a los requerimientos no oficiales que se -

vienen otorgando desde el c!rculo familiar, en la sociedad 

(clase social) , y que surge de las injerencias ideol6gicas 

masivas, reforzadas y manifestadas en los discursos pol!tico 

populares, e incluso en las formas legales y constituciona--

les. (32) 

En este sentido coincidimos con Patricia de Leonardo 

cuando indica: "De hecho, cada familia transmite a sus hi--

jos, aunque indirectamente, un cierto capital cultural ( ... ) 

un sistema de valores implícitos profundamente interioriza-

dos que, entre otras cosas, ayuda a definir actitudes hacia 

el capital cultural y hacia las instituciones educativas. La 

herencia cultural se difiere, de acuerdo a la clase social, 

en ambos puntos de vista, es la causa de la desigualdad ini

cial de los niños cuando se enfrentan a los ex&menes y a las 

pruebas, y por consiguiente del resultado desigual" (33) 

Pero a pesar de esto se dilucidan aquí aspectos como: 

la noci6n tecnicista y utilitarista otorgada a la evaluaci6n, 

estl sometida y expuesta a movimientos y cambios surgidos en 

(32) Coao ya se ha hecho referencia en el capítulo II de es
te trabajo. 

(33) DE LEONARDO, Patricia. Op. Cit. Pág. 104 y 105. 



224 

la cisma pr4ctica pedag6gica cotidiana y puede generar con-

tradicciones que precisamente se deban a la necanicidad pre

sentada en el proceso educativo; nos estamos refiriendo a -

las desvinculaciones pr!cticas no contempladas en las formu

laciones teóricas y, de las cuales el sujeto (alumno), es -

part!cipe directo y afectado, ya sea porque no es absorbido 

por el Aparato Productivo a pesar de haber conclu!do alguna 

formaci6n acad~mica - t~cnica, o bien, ni siquiera tiene el 

acceso a la educación que le sigue, es decir a los niveles -

superiores. Estas desvinculaciones que se resumen en que la 

evaluaci6n-certificaci6n, NO ES GARANTIA de trabajo o de ed~ 

caci6n profesional, ni mucho menos de mejores condiciones de 

vida. 

Son estas contradicciones en la vida práctica de los 

hombres con los planteamientos educativos oficiales, los que 

nos llevan a la reflexi~n y cuestionamiento de esos aspectos 

enmarcados como leg!timos y reales, tanto en la vida escolar 

como en la social. Ante esto, es que se vislur:i.bra la posib~ 

lidad de an&lisis en el pensar.iiento de los educandos por la 

crisis que se presenta ante i!l, S I tl A L T E R N A T I -

V A D E C A M B I O" desde lo OFICIALIZADO. 

A pesar de lo definitiva que pudera parecer la exposi 

ci6n anterior, se debe considerar que el control ideol6gico 

se ha debilitado sobre todo en los sectores de la clase tra

bajadora, que se han manifestado en oposici6n a las pol!ti-

cas de la economía restringida y por lo tanto es menester, -
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el establecimiento autoritario del pensamiento capitalista 
' por parte de la clase dominante a trav~s de, la imposici6n -

de determinaciones pol!ticas que se mate~ializan en la nom--

brada MODERNIZACION EDUCATIVA, como estrategia del Estado. -

As! pues, se piensa que es primordial la tarea ideológica p~ 

ra el reforzamiento de toda pol!tica dominante y en este se~ 

tido, la ALIENACION es un fen6meno abstracto y complejo que 

tiene diversas manifestaciones y que se refleja en los seres 

hwnanos en condiciones hist6ricas específicas y es por esta 

raz6n que existe la posibilidad de Desalienaci6n en tanto --

que los sujetos manifiesten resistencia al dominio y control, 

buscando transformar las circunstancias que de hecho y por -

naturaleza no pueden quedarse materialmente est~ticas porque 

las condiciones hist6ricas se encuentran en constante movi--

miento. 

Son estas consideraciones en la vida práctica de los 

hombres las que nos llevan a la reflexi6n y cuestionamiento 

de lo institucional, de la apariencia presentada como real. 

Frente a estas desvinculaciones también es que se da la pos~ 

bilidad de an4lisis en el pensamiento de los educandos. Es

te trabajo de an4lisis es el punto de partida hacia el cam-

bio y transformaci6n social, y se considera que es el educa

dor quien ha de fomentar estas situaciones ante los hechos -

reales que rodean al educando. Para ello es primordial, te

ner clara diferencia entre lo que es educar y lo que es som~ 

ter o vigilar; entre lo que es la reflexi6n y lo que es la -
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mernorizaci6n y repetici6n de hechos establecidos en los pla

nes y programas de estudio; y se plantea una revaloraci6n -

del trabajo educat,ivo de los docentes, ya que habr~ de cons!_ 

derársele como un organizador de los intereses verdaderamen

te populares. 

Es necesario el reconocimiento -por parte de los par

ticipantes centrales-- acerca de lo que son las necesidades 

sociales y tener clara noci6n entre lo que es planteado a n! 

vel discurso ideol6gico dominante y las que constituyen en -

t6rminos reales la parte indispensable para el mejoramiento 

social de la vida diaria, de tal forma que; se establezca -

equilibrio entre lo necesario .y lo superfluo entre lo real y 

lo arbitrario, y se constituyan rec!procamente entre alumnos, 

docentes y sociedad los caminos a seguir, los principios que 

hui de regir la tarea pedag6gica y las expectativas de ac--

ci6n en las que el alumno y el docente entren en contacto d!_ 

recto con los fen6menos a estudiar y los hechos sociales a -

transformar. 

La tarea primordial desde esta perspectiva queda en -

el rescate profesional del trabajo docente, que se enfoca · ~ 

en la preparaci6n acad~mica y la formaci6n ~tico-moral que -

ccincida con los intereses de las clases populares, esta ta

rea representa el rompimiento con las formas ideol6gicas do

minantes formalizadas y legitimadas por la clase en el poder. 

Con esto se hace referencia a la gran importancia de poseer 

una formaci6n 6tico-moral por parte de los educadores que --
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sea paralela a los intereses político-populares de la socie

dad porque éstos son la base de la lucha social en la que se 

ubica el propio docente como trabajador social, como organi

zador de ideas e ideales políticos de clase; as! también se 

ha de referir a la fonnaci6n acadénica que encierra la prep! 

raci6n te6rica y la construcci6n metodol6gica del trabajo 

pedagdgico que pertenece a los educadores, esto significa 

una revaloraci6n profesional de la tarea educativa que incl~ 

ye la constante investigaci6n y construccidn del conocimien

to científico y verdadero, que dé explicaci6n a la realidad 

social, incluyendo también las contradicciones y obstáculos 

q.1e se presenten. 

Se quiere contemplar el proceso de evaluacidn como -

una tarea compleja porque no s6lo se remite a los aspectos -

te6ricos planteados (conceptos) , sino también a la articula

cien con las operaciones espec!ficas del aula, en donde se -

hace manifiesto el trabajo educativo tanto de docentes como 

de alwnnos. 

Dicha articulaci6n conlleva un trabajo de constante -

elaboraci6n pocque es el ir y venir de la teoría a la situa

ci6n pr&ctica concreta de acuerdo a las particularidades de 

cada grupo. Esta din:lmica de reflexi6n acci6n.en el queha-

cer docente propiciaría la actualizacidn tedrico-metodoldgica 

y superacidn constante del mismo trabajo, En este mismo se~ 

tido, la evaluacidn de los aprendizajes quedaría contemplada 

tanto por loe docentes como por los alumnos como un proceso 
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cont!nuo, dialéctico y por lo tanto diferente a corno se ha -

estipulado hasta el momento; en este mismo proceso han de -

comprenderse tanto en las formas te6ricas como en las práct! 

cas, la posibilidad de desalienaci6n que se manifiesta en la 

resistencia de los sujetos al dominio ideol6gico y al con--

trol administrativo a trav~s de una práctica diferente de 

evaluaci6n. Por lo tanto se piensa que, el docente tiene 

aqu! un papel preponderante porque ha de fomentar el proceso 

de desalienaci6n a partir de la búsqueda de una ruptura de -

los estereotipos conductuales y los dogmatismos te6ricos PªE 

tiendo de las contradicciones de su pr&ctica profesional. 

As!, algunas de las actividades espec!ficas son: 

a) Concibiendo al docente como intelectual org.!inico, 

se d~ a la tarea de propiciar la constante refle

xi6n en el alumno. 

b) Que lo lleve a la práxis del conocimiento. 

e) Que e1 alwnno se encuentre en una actividad cons-

tante de an4lisis y comparaci6n entre lo que apre~ 

de en el aula, con lo que vive, resultando de ello 

una labor interminable de estudio. 

d) De la relaci6n pedag6gica din!lmica y del trabajo -

compartido, crear el espacio de libertad de pensa

miento y de acci6n como una opci6n en la que el -

alumno participa sin limitantes, sin deterninacio

nes de autoridad, centr!ndose más que nada en la -
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bQsqueda de autenticidad, autonomía y reali2aci6n 

personal en un clima de responsabilifad respecto a 

su formaci6n. 

La tarea de la evaluacidn que se encuentra inserta en 

el proceso educativo, habrá de considerarse desde una visi6n 

diferente en la que más que comparar a los alumnos con pará

metros establecidos con anterioridad, se trata mas bien de -

un proceso necesaria en el que se busca un equilibrio entre 

lo que el alumno concibe de s! mismo en relaci6n con el con~ 

cimiento del que se va apropiando, o sea, una corresponden-

cia real entre el sujeto y el conocimiento que es estudiado 

y que pertenece a una realidad concreta. 

Se cree que la labor docente como intelectual orgánico 

es el cimiento en el que se eleva la alternativa aqu! plan-

teada porgue, su tarea es en todo sentido LA FORMACION IDEO

LOGICA en la que se centra la reconceptualizaci6n de la eva

luaci6n. Esta que consiste (desde su limitado espacio, que 

es el aula, en crear el consenso social activo que refleje -

a la acred1taci6n en su auténtica dimensi6n, es decir, como 

una acc16n de limitada y de escasa importancia en el queha-

cer educativo y en la formaci6n de los sujetos. Dicha tarea 

trae consi90 un proceso lento y un trabajo arduo en el que -

se jueqan tanto la formaci6n del alumno, corno la del docen-

te y que implica un período largo e incluso el paso de gene

raciones, pero que debe iniciarse, o bien, es muy probable -

que se esté gestando en estos momentos. 
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El replanteamiento de las concepciones de aprendizaje, 

de conocimiento y del trabajo grupal en el desarrollo de es

te trabajo, nos ha pern.itido concebir al alumno (hombre), cg_ 

rno un ser transfonnable y transformador que, por la misma s!, 

tuaci6n de movimiento, no puede encajonarse en operaciones -

espec!ficas de evaluaci6n, porque es necesario considerar su 

condici~n social, su historia contextual, y el ~ito esco

lar en el que se desenvuelve, es decir, el análisis de sus -

condiciones internas y externas es fundamental en el trabajo 

educativo y por lo tanto en el proceso de evaluacidn; as! r~ 

conocemos que: "El trabajo teórico en el reino de lo cultu-

ral debe ser suplementado en las escuelas con la lucha por -

lograr encuentros sociales concretos que generen experiencias 

de avance que ilustren, en la medida en que lo permita el -

contexto, nuevas y trascendentes formas de pensar y de com-

portarse que se interpenetren unas con otras" (34). As! qu~ 

remos indicar que, el proceso de evaluac1'5n es UNA LUCHA --

CONSTANTE DE llNALISIS Y REFLEXION SOBRE LO QUE SE APRENDE Y 

IA DE LLEVARSE A CABO CON UN ENFRENTAMIENTO ENRIQUECEDOR QUE 

CONLLEVE A UN INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS ENT!!E LOS 

SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL TRABAJO PEDAGOGICO. En este 

sentido, la evaluación se trabajar!a con los alumnos y no sg_ 

lamente para los alumnos. 

Con estas afirmaciones, sin embargo, no queda salvada 

la problem4tica de oficialización, y al respecto se plantea 

(34) DE LEONARDO, Patricia. Op. cit. p!g. 45. 
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la necesidad de un rompimiento cuantitativo de la evaluaci6n 

-como certif icaci6n- proponiendo en su lugar un enunciado -

afirll'ativo o negativo (aprobado o no aprobado) , ante la per~ 

pectiva de acreditar una materia, en lugar de la especifica

ci6n nwnérica del aprendizaje que, como ya hemos explicitado 

antes, es uno de los elerr.entos que configuran la alienacidn 

de los sujetos. Lo más valioso, segt1n se considera en esta 

propuesta, es la participaci6n compartida de trabajo de eva

luaci6n en la que se encuentra muy directamente relacionado 

el educando, como el generador tanto de su evaluaci6n, como 

de su educaci6n pol1tica y social, sin caer en que la ofici~ 

lidad signifique el establecimiento de contenidos, especifi

caci6n de instrumentos y determinaci6n de conductas espera-

das y objetivas de los mismos. 

A pesar de todo, el planteamiento hecho acerca de la 

evaluaci6n, no se deja a un lado la problem!tica de condici2 

nes reales que pueden influir de manera definitiva o parcial 

para el logro de estos supuestos, y entre los mas importan-

tes destacamos los siguientes: 

- Los obstlculos materiales y econ6micos que determi

nan que el alumno llegue solamente a un nivel espe

cifico del aprendizaje sin permitirle acceder al m2 

l!l<!nto de relaci6n entre teor!a y prlxis y que adem!s 

limita la participaci6n de los recursos hUlOanos que 

inciden directamente en el proceso enseñanza-apren

dizaje ¡ el docente y dem&s especialistas del campo 

educativo. 
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- Las sociales y pol!ticas que, como ya lo hemos ret2 

mado en otros apartados, limitan legal e ideol6gic~ 

mente la tarea pedag6gica ubicándola como un eleme~ 

to que debe someterse a los requerimientos discurs! 

vos y oficiales de la sociedad. 

- Las limitaciones profesionales e individuales que -

se enfocan principalmente a la preparaci6n académi

ca y ético-moral de cada participante en la educa-

ci6n. 

Se quiere pensar que, a partir de las pr4cticas que -

emanan de esta nueva perspectiva aqu! planteada, se vislum-

brar&n repercusiones en el '1nbito social que ha de darse s6-

lo con la participaci6n, entusiasmo y deseo que el sujeto 

educado (nos referimos a docentes y alumnos) , tengan para la 

transformaci6n de su realidad. Esperando que esas modifica

cione• •e re•alten •obre todo en: 

a) EL RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE SU TAABAJO en el A!!! 

bito productivo del pa!s, sin menospreciar o hacer 

diferencias de ningCln tipo entre el trabajo de se~ 

vicios y de bienes. 

b) COMO JlESULTllDO, el hombre como ser productivo y -

pensante ha de recuperar la autoestima de su pr&c

tica diaria y por lo tanto asumir una actitud de -

satisfacci6n personal y social de lo que hace, bu~ 

cancio siempre la construcci6n y reconstrucci6n de 

esa pr4ctica y evitando la automatizaci6n de su --
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quehacer cotidiano. 

c) LA !:EJORA DE SU SITUACION DE VIDA y de sus condici~ 

nes reales de educaci~n. Con ello se hace refere~ 

cia a la situaci6n de acceso a instituciones de 

Educaci6n Superior en la que el sujeto tenga la 

oportunidad de elegir libremente su profesi6n. se 

aclara que dicha libertad no se remite a la dirnen

si6n limitada y lirnitante por el aparato producti

vo, sino a la elecci6n de acuerdo al descubrimien

to de sus propios intereses, que bajo la mentalidad 

que se ha planteado, serían los intereses colecti

vos. 

Por dltimo, asumimos el compromiso como pedag6gico en 

referencia a la reconstrucci6n de nuestra pr~ctica, porque -

es C!n 4lla en la que vislu!Ñ>rarnos los espacios de participa

ci6n directa, tanto te6rica corno pr&cticarnente. Se conside

ra la necesidad de incidir en la pr&ctica social corno inte-

lectuales org&nicos en la que se incluye la forraaci6n perso

nal, profesional y 4tica-moral, que resultar& a largo plazo 

en un cambio institucional y social, y por tanto a nivel su

perestructural pero ta!Ñ>i4n acorde con la modificaci6n de la 

base material en la que se inserta. 
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COMENTARIOS Y. CONCLUSIONES. -

cuando iniciamos el estudio de la evaluaci6n escolar, 

pudimos percatarnos de que existen muchos trabajos al raspe~ 

to en los que un punto de coincidencia es el abordaje con 

respecto al proceso de sistematizaci6n de la evaluaci6n y la 

forma de interpretar los resultados obtenidos en los instru

mentos. 

De esta manera, pudimos considerar que la evalu~cidn 

se ha conceptualizado como un mecanismo de medicidn y ha te

nido durante algunos momentos, diferentes grados de import~ 

cia, sin embargo, siempre ha resultado ser el instrumento -

id6neo para la ooniprobaci6n objetiva del aprendizaje, es d~ 

cir, poder determinar el 11éxito o fracaso" de los educandos 

de acuerdo a los planteamientos institucionales estipulados, 

basados en una teor!a experimental de la ciencia. 

Se ha caracterizado como el momento culminante en el 

que el concepto de evaluaci6n recobra una importancia decis!, 

va en la teor!a educativa - precisamente cuando se estructu-

ra la TEOIOLOGIA EDUCATIVA COMO OPCION TEORICO PRACTICA EN LA 

ESCUELA CONTEMPOIU\NEA y que tiene gran incidencia en nuestro 

pa{s. Esta Tecnolog!a ha quedado resumida en tres vertien-

tes las cuales se mencionan a continuaci~n: 

a) LA POLITICA EDUCATIVA, plasmada en los programas de 

desarrollo educativo y en los planteamientos disc"!. 
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sivos del Estado, los cuales justifican su presen

cia retomando las "Necesidades sociales y econ6mi

cas" que se suponen prioritarias y que como ya se 

ha indicado, se concentran en el aspecto producti

vo econ6mico. 

As!•, la pol!tica educativa que se dirige a las el~ 

ses populares, incluye en sus planteamientos, for

mas de dominio en tanto que pretende dirigir la t~ 

rea pedag6gica a &reas exclusivas y en este senti

do nos referimos a la productividad, es decir, el 

car&cter funcionalista que se le otorga a la educ~ 

ci6n como constructora de tecnolog!a para la pro-

ducci6n y como generadora de mano de obra calific~ 

da y barata. 

En este punto vislumbramos que, desde los princi-

pios generales que rigen el trabajo educativo de -

la sociedad, se hace presente la labor alienadora 

del Estado que a través de proyectos y acciones P2. 

l!ticas concretas, orienta la actividad pensante y 

manual de los hombres hacia los intereses de la -

producci6n y por tanto, la educaci6n se vuelve una 

labor c!clica e interdependiente de formaci6n y -

adiestramiento de los sujetos que han de reforzar 

de forma directa las ideas, los principios y las -

pr&cticas acordes con la forma de organizaci6n pr2 

ductiva del sistema actual. 
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b) LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, que se crean con la 

propuesta de organizar toda la actividad escolar y 

en la que penetran el trabajo jur!dico-pol!tico, -

es decir, la cadena de acciones en las que se d! -

oficialidad a los aprendizajes. 

·Este trabajo de administraci6n, es el medio por el -

cual se opera la certif icaci6n como mecanismo formal de re'=2 

~ocimiento legal de los conocimientos y que se remite a la -

im.presi6n de nllmeros o letras, otorgado a los educandos su-

puestamente de acuerdo a su desempeño escolar. En esta par

te se considera que los mecanismos administrativos, propi--

cian la selección de los sujetos haciendo presente a la vez 

a la clasificaci6n de los ho~bres y a la divisi6n de clases; 

es decir, la certificaci6n viene a ser el aspecto más pr~c-

tico de la ideolog!a que engloba las formas de alienaci6n en 

el sujeto con respecto a la evaluaci6n, sobre todo cuando se 

le ubica como la manera m!s segura de lograr las recompensas 

econ6micas que cubren sus necesidades y que obtengan además, 

reconocimiento por parte de la sociedad. Pero para llegar a 

esto, es necesario que el sujeto se someta a la educaci6n -

institucional, o sea que, el trabajo administrativo depende 

de que el aprendizaje que se va a legalizar sea el que la -

instituci6n establece dentro de su planeaci6n curricular y -

as! se corrobore por las calificaciones que se otorgan por -

los maestros a los alwnnos. 
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c) Hablamos de Planeaci6n Curricular cuando nos refe-

rimos a la implementaci6n de contenidos te6ricos y 

pr4cticos, que en este caso se instrumentan corno 

objetivos conductuales dirigido a los educandos. -

Estos contenidos, incluyen conocimientos, nociones 

y contenidos culturales en los que se presentan -

ideas de hombre, sociedad y vida a los educandos, 

y que debe asumir como real y obviamente responde 

a los intereses de la produccidn (como ya se ha -

mencionado antes) . 

Sin embargo, la implementaci6n de la Tecnolog!a Educ~ 

tiva en M6xico no ha sido del todo exitoso, principalmente ~ 

porque se presentan desajustes en los que el sujeto es el -

mayormente afectado, son contradicciones de tipo funcional -

en las que la educaci6n (sus resultados), y el Aparato Pro--

ductivo, se encuentran totalmente desconectados, no se ca---

rresponden ni uno ni el otro, en t6rminoa pr&cticos. Las 

contradicciones dadas tienen su origen en el aspecto econ6m!. 

co y repercuten directamente en loa hechos que al sujeto 

suceden. 

Con frecuencia se encuentran las alternativas de sol~ 

ci6n a estoa conflictos,· y son arreglos de tipo pol!tico que 

pueden referirse a dos puntos en esencia: 

a) La lucha por el poder, y 

bl La gestaci6n de formas y manifestaciones ideol6gicas. 
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Cuando las contradicciones se presentan ante la soci~ 

dad corno manifestaciones necesarias, ambos puntos se ven 

afectados y es entonces cuando se conte~plan supuestas modifi 

caciones que por lo general finalizan reforzando la ideología 

dominante de manera tal que, se hace ~nfasis en las resultan

tes satisfactorias de un proceso de selecci6n llevado a cabo 

por la evaluaci6n escolar y posteriormente en lo social, es-

tas son: recompensas econ6micas, elevaci6n de salarios, acre

centamiento de la autoestima, confort y bienestar y reconoci

miento social. 

Así tenemos que la evaluaci6n de los aprendizajes es 

un elew.ento que es reforzado legalmente (en la escuela) y so

cialmente (en la familia, en la sociedad y en el aparato pro

ductivo) • 

En un principio se plante6 que el análisis de la legi~ 

laci~n educativa referente a la evaluaci6n nos proporcionar!a 

elementos suficientes para el desarrollo del trabajo y poder 

vincularlos con el fen6meno de la ALIENACION de los sujetos, 

aunado al rastreo hist6rico, pero en la medida en que se av8!l 

z6 se concluy6 que la leg1slaci6n es s6lo una im!gen parcial! 

zada y aparente de lo que todo el discurso oficial representa 

porque en ella se hace manifiesta la articulaci6n de ideas y 

pensamientos derivados de la ideología dominante y es esta 

articulaci6n leg!tima la que justifica el orden de cosas, el 

sistema de producci6n, el desarrollo hist6rico y pol!tico de 

la sociedad que en reswnen vienen a ser la ideología dominan-
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te, organizada y legalizada. 

En este sentido la legalidad de la evaluaci6n confor

mada en las instituciones e~ucativas, ejerce una prlctica -

ideol6gica que propicia el condicionamiento de los sujetos, 

esto es que, a partir de la legislaci6n de la evaluaci6n, se 

va construyendo una visi6n ante el sujeto de la realidad 

acorde con los intereses econ6rnicos y pol!ticos y que en es

te caso referimos al "formar y socializar" a los sujetos que 

participen operativa y eficientemente en el proceso de pro-

ducci6n y que a la vez salvaguarden los intereses capitalis

tas de la clase dominante. 

En este mismo sentido se contempl6 la revisi6n epist~ 

mol6gica que nos indicara la fundamentaci6n te6rica de los -

planteamientos prlctioos educativos, porque s6lo con base en 

este anllisis se pudo replantear una perspectiva diferente -

de conceptos: aprendizaje, hombre, sociedad, y como reaulta

do de evaluaci6n escolar. 

Los conceptos que se consideraron primordiales son: 

l) EL CONOCIMIENTO, porque en El se vislwnbra la formaci6n de 

conceptos y la utilidad y existencia del razonamiento como 

capacidad inherente al hombre, porque ambos son los que -

constituyen las explicaciones de la realidad a la que per

tenecen los sujetos y con la que tienen el compromiso de -

transformarla. 
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2) LA CONCEPTUALIZACION DE l.OMBRE, como ser activo, pensante 

y cambiante, además de ser capaz de construir un conoci-

miento y de transfor~ar la realidaC. El reconocimiento -

del hombre ha de ser un punto primordial en este apartado 

porque de él se basa la actividad de los educandos y de -

los educadores. 

J) EL CONCEPTO DE VERDAD como la causa real y las explicaci2 

nes científicas de los fen6menos a estudiar, y no se alu

de ttnicamente a las cuestiones empiristas, es decir, ob-

servables, y comprobables, sino m!s bien a causas perti-

nentes y acordes al razonamiento de los hombres, construf 

das en la práxis de los sujetos educandos y educadores. 

Es necesario contemplar entonces que, además de los -

aspectos jur!diccs y pol!ticos, existen formas ideoldgicas -

que permean en todo el contexto socio-cultural y determinan 

en gran medida la conducta de los sujetos llevándoles a ace~ 

tar una realidad impuesta. El aspecto cultural que reside -

en la transmisidn de tradiciones ideoldgicas y bagaje cultu

ral, por los medios de comunicacidn masivos (manejados por -

los grupos dominantes) , y que se hacen pensar como auténticas 

caracter!sticas de la sociedad. 

En este aspecto de transmisi6n cultural y en la labor 

jur!dico-pol!tica encontramos a la ideología manifestada co

mo los valores culturales y sociales, los conceptos de hom-

bre, sociedad y vida, pautas de comporta.~iento e imágenes --
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específicas que conforman el concepto de la sociedad en su -

conjunto, conveniente a justificar la estructura econ6rnica. 

El trabajo te6rico planteado en la escuela y el cono

cimiento, se encuentran llenos de conceptos y razones que -

justifican la realidad existente y determinada por esos gru

pos dominantes y que, son constitu!dos a partir del trabajo 

jur!dico-ideol6gico. As! tenemos que, los planteamientos 

oficiales encierran determinaciones y representaciones de la 

realidad que salvaguardan los intereses de clase, econ6micos 

y pol!ticos. 

Por consecuencia, la ideología como una estructura--

ci6n compleja de ideas y nociones acerca de la sociedad, del 

hcxnbre y de su papel dentro de la misma y dentro del aparato 

productivo, y sobre la realizaci6n del hombre como persona; 

las cuales son inculcadas en el sujeto y son elaboradas de -

manera externa e independientemente de ~l, son perrneadas de 

forma constante tanto en la tarea educativa en específico, -

como en la sociedad en general. 

El trabajo ideol6gico general (en la escuela y en la 

sociedad) , lo ubicamos en un nivel en el que se encuentran -

las formas de transmisi6n de manera sistem!tica y oficialiZJ!. 

da, llegando a los sujetos cano: los conocimientos, los val~ 

res y las costumbres formalizadas, este nivel es la SUPERES

TRUCTURA, en la que se generan las interrelaciones entre el 

sujeto y la estructura econ6mica (Aparato productivo) , a tr~ 
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v~s de los organismos sociales establecidos: el jurídico, el 

pol!tico, el educativo, el religioso y el de comunicaci6n s~ 

cial; todos ellos legitiman en su categoría de oficial, el -

control ideol6gico político de la estructura hacia los suje

tos .. 

Esta situaci6n induce al sujeto a, que sea partidario 

de un desarrollo que no existe, de una supuesta armonía, en 

constante controlt de una verdad aparente y a ia vez distor

sionada, dando como resultado una sociedad escolar alienada. 

Pero esta Alienaci6n, no s6lo se da en la escuela con la ev! 

luaci6n, sino que se presenta en todas las formas ideol6gi-

cas existentes en la sociedad y se transmite de manera sutil 

pero constante, en todo momento~ 

La ideolog!a es pues, una de las tareas m~s importan

tes en este PROCESO DE ALIENACION DE LOS SUJETOS, en una so

ciedad capitalista, y es en la escuela donde se transmite pa~ 

te de ella de manera oficial. 

No obstante, debemos tener presente que, el sujeto se 

encuentra en la escuela y es formado con los principios de la 

ideología dominante, (docente y alumno), pero vivenc!a tam-

bién contradicciones y desvinculaciones sociales que ~o lle

van al reconocimiento de un constante movimiento entre el -

aprendizaje y la realidad; con esto se hace referencia a que 

los conflictos cotidianos en los que se ve inmiscu!do el su

jeto, lo orillan a la tarea de conocer las causas reales de 
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los fen6menos que se le presentan; de esos hechos cotidianos 

que no han sido siquiera presentados en el conocimiento "of!, 

cial de la escuela"; y haciendo a un lado la realidad que se 

le plante6 (lo fenoménico). 

El conocimiento concreto que vive el educando y que -

se encuentra separado de los planteamientos "cient!fico-te6-

ricos oficializados", lo conducen al an~lisis y a la refle-

xi6n de los fenómenos, vislwnl:>rando tiempo y espacio y final 

mente, cuando ha adquirido la conciencia de la apariencia y 

la realidad, est~ asimilando la dialéctica social; buscara -

entonces la alternativa, la transformaci6n, el cambio y la -

reconstrucci6n y ha defendido entonces su personalidad indi

vidual y su identidad como ser colectivo. 

Reconocemos que el aula educativa puede constituir un 

espacio del trabajo intelectual que en su din~ica, encierra 

la construcci6n ideo16gica del hombre como ser social, como 

educando y corno educador. Esto puede incidir en la modific~ 

ci6n de la relac16n docente-alumno y en su acci6n cotidiana, 

y a~n mls en su pr4ctica social, cuando logre integrarse al 

proceso productivo pero ahora con un esquema referencial di

ferente. 

cuando se menciona una construcc16n 1eeoldg1ca a par

tir del trabajo intelectual de los sujetos, se hace alus16n 

a un carlcter social en esta construcci6n, y con ello se qui~ 

re entender que la ideolog1a constituye gran parte de la fo~ 
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maci6n social de los hombres, y por tanto es en ella donde 

reside el trabajo de preparaci6n intelectual individual y -

colectiva de los seres humanos. esta labor que hemos denomi 

nado el "trabajo pedag6gico" y que puede realizarse en la e! 

cuela, siempre y cuando no se deje de contemplar la dinSmica 

social a la que esta sometida la educaci6n y los hombres en 

su conjunto. 

Esta tarea retom6 un sentido constructivo, adoptando 

y adaptando formas diferentes en el trabajo educativo, incl~ 

yendo ademas nuevas maneras de pensar, de ideas ~tico-mora-

les que correspondan a las clases mayoritarias. 

Esto porque hemos vislumbrado a lo largo de todo este 

trabajo que, existe un vínculo constante entre la tarea ide~ 

16gica y la pr4ctica educativa y que hasta el momento ha si

do parte de las formas de dominaci6n y sometimiento pero que 

puede tambi6n situarse de forma diferente como la generadora 

de cambios en la estructura y ademas crear la cobertura para 

la transformaci6n de la escuela hacia la sociedad. 

Desde esta perspectiva es que planteamos que, la re-

construcci6n epistemol6gica que de forma a la ideolog!a con 

nuevas ideas de hombre, sociedad, escuela y vida, son el PU!!. 

to fundamental para la transformaci6n de la tarea educativa 

y de la pr4ctica de la evaluaci6n. 

También creemos que una de las oper~ciones esenciales 

para contribuir a la construcci6n de una ideolog!a colectiva 
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se encuentra precisamente en la fortr.aci6n ~tico-moral de los 

hombres, basada en la cooperaci6n rnGtua entre ellos, y en el 

trabajo colectivo de los participantes en la tarea educativa, 

porque es aqu! donde descansan los principios que rigen la -

ideolog!a de la sociedad; y para ello es necesaria la parti

cipaci6n consciente de los educandos y los educadores como -

generadores del car.\bio. 

Así, hemos de plantear que tanto educando como educa

dor, son partícipes directos en el proceso enseñanza-aprend~ 

zaje (no como simples receptores de t~cnicas y estrategias -

educativas) , y por tanto el trabajo del aula es una labor -

compartida en cuanto a la generaci6n de conocimientos y la -

estipulaci6n del orden. 

Entonces, el sujeto (educando y educador), deja de ser 

un objeto que recibe informaci6n o instrucciones; para cons! 

der4rseles ahora como partícipe del aprendizaje, de la cons

trucci6n de conocimientos y tambi~n de la formulaci6n de su 

evaluaci6n con respecto a su actividad educativa. 

Ahora bien, debe aclararse que el aprendizaje queda -

entendido desde esta postura como un proceso dial~ctico en -

el que el sujeto busca relacionarse con su realidad y para -

ello realiza formulaciones intelectuales acerca de lo que -

desea aclarar, y establece v!nculos con el fen6meno a cono-

cer, es en este sentido que concebimos al aprendizaje como: 

Ula actividad permanente de acciones conqnoscitivas, pr!cti-
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cas y humanas en relación al contexto social al que pertene

ce el sujeto. 

No debemos olvidar que, el docente es ubicado tambian 

como sujeto constructor de conocimientos y que, independien

temente de la oficialidad otorgada a su labor, tarnbi~n logra 

ser sujeto de aprendizaje porque es Wl ser con razones, int~ 

reses y reflexiones propias que por su misma actividad, tie

ne que poner en prSctica. 

As! se considera que, el docente y el alumno están en 

relación integral porque mientras uno construye, el otro --

aprende, y mientras uno analiza, tambi~n enseña a su campa-

ñero. Por tanto, se habla de un educador insertado activa-

mente en la vida práctica como un constante constructor de -

alternativas, por medio de la organización din4Jnica de los -

conocimientos surgidos de los intereses comunes y colectivos 

de los hombres que participan en la educaci6n y en la socie

dad. 

Si hemos contemplado la historicidad de la evaluación 

como mecanismo cuantitativo, tambian es necesario considerar 

la situación actual en la que se inserta dicha tarea, pero -

aunada a las condiciones socio-econ6micas y políticas dadas 

en este momento. 

As! tenemos que, la situaci6n de estancamiento econó

mico en W!xico, ha propiciado algunas estrategias que prete~ 

den sanear la situaci6n de crisis que se vive, as! se plant~ 
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an en'.·t~rminos generales la flexibilidad en cuanto a la apeE_ 

tura de inversiones extranjeras y por otro lado, la disrninu

ci6n del financiamiento interno nacional dirigido a los ser

vicios públicos. 

De esta forma se maneja una política de austeridad y 

se abren opciones que se concretan en: la adopci6n de la re

conversi6n industrial (que significa más que nada la acepta

ción de capital extranjero a las empresas mexicanas), y que 

ve en primer lugar de mano de obra calificada y barata. 

En este rubro queda instaurada la Pol!tica Educativa 

como la opci6n que redunda en la creaci6n de cuadros t~cni-

cos y profesionales que se introduzcan en el aparato produc

tivo. Para ello es necesario reconocer la necesidad del re

forzamiento al control administrativo y el impulso a la Ide~ 

log!a Dominante, como las tareas prioritarias para la vincu

laci6n eficiente entre educaci6n y Aparato Productivo. 

De manera m3s espec!fica, se centran acciones como: 

l) Potenciar métodos de enseñanza en los que se formulen ob

jetivos acordes con la REALIDAD Y LAS NECESIDADES ECONOM;. 

CAS. 

2) Apoyo a proyectos espec1ficos que fomenten la foz:maci6n -

profesional técnica y que redunde en la producci6n de ma

no de obra calificada. 

3) La reorientaci6n vocacional hacia las !reas requeridas por 

la industria y, 
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4) La evaluaci6n cereo acci6n prioritaria para la selecci6n -

de sujetos e f i e i e n t e s , que respondan a los re

querimientos t~cnicos que demanda la industria, y para -

ello tendr4 que determinar mayor rigidez en los ex!menes 

y la implementación constante y parcial de los mismo. 

Tales tareas suponen res~ltados espec!ficos en el ~rea 

productiva como son: 

-) A mayor eficiencia profesional, mayor awnento en la pro-

ductividad. 

-) La inversión directa de empresarios al sector educativo -

implica la direcci6n de formaci6n profesional de los suj~ 

tos de manera eficiente. 

-) La eficiencia y calidad educativa requieren del apoyo fi

nanciero y por tanto habr4 que recortar el presupuesto a 

los sectores no esenciales, lo cual repercutir& en la de

valuacil5n de los salarios. 

Ante esta situaci6n queda la posibilidad de acci6n de 

los educandos y de los educadores, revalorando su trabajo y 

reconociendo claramente los intereses reales de la sociedad, 

La propuesta planteada, no se encuentra en las cues-

tiones operativas de la evaluaci6n, sino mSs bien en toda la 

actividad educativa llevada a cabo en el aula, en donde se -

vislumbra a la evaluaci6n como: un proceso dial~ctico, gene

rado en un ambiente de cooperaci~n mutua entre docentes y ~

alumnos, y que reside no en la comparaci6n, sino en la bGs--
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queda de un equilibrio entre sujeto y conocimiento, entre e~ 

nacimiento y realidad. 

En este mismo sentido, la alternativa queda en el es

tablecimiento de W'I. enunciado que sea determinado por alumn

nos (participantes y compañeros), y el docente que indique:

Aprobaci6n o No Aprobaci6n. 

La elaboraci6n de este trabajo de tésis ha llevado un 

tiempo amplio, que si bien es necesario, también se debe a -

las limitaciones te6rico-metodol6gicas que no logramos confo~ 

mar en nuestra formación profesional, y requerimos de ffiUCha 

labor para poder desarrollar algunos puntos que requerían de 

esta formaci6n. 

Una de las principales limitaciones fue precisamente 

la sistematizaci6n del objeto de estudio, que referimos al -

trabajo te6rico de vinculac16n entre dos procesos: el de ev! 

luaci6n y el de alienaci6n. 

Ello porque pareciera ser que el primero (la evalua-

ci6n}, es una operaci6n específica que no tiene nada que ver 

oon la formaci6n de la personalidad de los sujetos, pero sin 

embargo, forma parte integrante de ella tanto a nivel esco-

lar, como a nivel social. 

De tal forma que, se le da un grado de importancia -

extremo (nuestro parecer) , e incluso se internaliza como una 

necesidad. As! tenemos que, la evaluaci6n m4s que una oper~ 
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ci6n, conforma el proceso de ALIENACIOS DEL SUJETO, EN EL -

AMBITO ESCOLAR Y EW EL SOCIAL. 

Una restricción teórica mSs, fue la imposibilidad de 

reconceptualizaci6n, esto porque no podemos concebir al pro

ceso de evaluaci6n separado de las condiciones sociales, ni 

divorciado de la sociedad, rorque sürge de ella y responde a 

sí misma. La evaluaci6n como proceso involucra aspectos 

socio-culturales que influyen decisivarr.ente en la pr4xis de 

los hombres. 

Por último consideramos que otra de las restricciones 

fue la imposibilidad de realizar un an4lisis epistemológico 

completo, y que quiz4 la forma en que haya quedado hecho ~s

té en alguna medida incompleto, sin errbargo asumimos nuestro 

compromiso como profesionistas en cuanto al trabajo pedagóg~ 

ca de investigación, porque a pesar de las dificultades ya -

expuestas, se contempla que éste trabajo es necesario en la 

pr!ctica profesional. 

De manera pr4ctica y concreta, en nuestro trabajo en 

las aulas y las instituciones educativas, hemos notado modi

ficaciones con referencia a la conceptualización de la eva-

luaci6n, aunque no se puede desprender de forma operativa y 

oficial, s! se han manifestado cambios aplicables al aspecto 

institucional. 

La transcendencia aquí, queda en el rompimiento de lo 

tradicional y mee!nico que se le conced!a a la tarea de la -
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evaluaci6n, ya que no hemos ca!do nuevamente en la aplicaci6n 

técnicas de instrumentos que arrojan únicamente resultados -

numéricos sobre el aprovechamiento del alumno, sino que en -

la medida de lo posible se hace participar a los educandas -

de forma cr!tica con respecto a su aprendizaje, aplicado en 

la vida pr~ctica y de la manera en que puede utilizarlo en -

situaciones concretas, ao.n cuando éste aprendizaje no con--

temple significatividad inmediata, si se le analiza a largo 

o mediano plazo. 

Conclu!mos que, la investiqaci6n educativa, adquiere 

importancia en tanto que los involucrados en educaci6n la -

hacen, la viven y la consideran en su trabajo profesional. 

* 

• 

• 
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