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INTRODUCCION. 

La elaboraci6n de planes de estudio se ha· realizado desde hace 

mucho tiempo, pero fué a partir de la época de los sesentas cuando 

se han efectuado diversos estudios en relaci6n al plan curricular. 

Hay autores que opinan que el curr1culum son los lineamientos a 

seguir en una instituci6n escolar a cualquier nivel (sea kinder, 

primaria, secundaria, bachillerato y estudios superiores), o sea 

los requisitos que debe cubrir el estudiante en dicha instituci6n. 

Anteriormente solo los especialistas de la educaci6n 

(pedag6gos) elaboraban los planes curriculares; actualmente existe 

mayor participaci6n de los mismos profesores, pues son ellos los 

que con la aplicaci6n diaria de determinado programa, pueden darse 

cuenta de las deficiencias que existan en 61 y plantear posibles 

alternativas que puedan ser aplicables a dicho programa. 

Ya que existen diversas interpretaciones y_puntos de vista en 

relaci6n al tema, es importante analizar a los diferentes autores 

que se han interesado por el tema de la educaci6n y en particular 

por la elaboraci6n del plan curricular. 



Algo que resulta interesante, es analizar la manera en que la 

práctica profesional se ajusta al plan curricular, determinado por 

las instituciones educativas. 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigaci6n es de 

carácter documental y pretende ampliar el panorama que se tiene de 

la planeaci6n curricular en México a nivel profesional y considerar 

las alternativas que se dan para mejorarla en la práctica 

profesional. 

En el primer capitulo, se dá una visi6n general sobre la 

educaci6n en México y definiciones de diferentes autores sobre el 

curriculum. Tambien se aborda el papel de la sociedad y si 

importancia dentro de la educaci6n en general, destacando el papel 

de la universidad. 

En el segundo capitulo, se habla de la situaci6n actual del 

curriculum en México,, la importancia de la planeaci6n educativa en 

educaci6n superior y la problemática actual de dicho curriculum en 

México. 

En el tercer capitulo, se destacan los principios básicos para 

poder elaborar un plan curricular¡ se consideran al<JUnas propuestas 

te6ricas ¡ principios curriculares y metodolog1a de dicho plan 

curricular. 



El cuarto cap1tulo, habla sobre la importancia de la práctica 

profesional en la elaboraci6n del plan curricular, los antecedentes 

sobre ella y la problemática actual de dicha práctica. Es muy 

importante destacar que la práctica profesional, permite al alumno 

tener una visi6n más clara sobre las actividades que podrá realizar 

en el futuro y con mayor seguridad. 

Debido a los cambios actuales en nuestra sociedad y al auqe de 

la tecnoloq1a, es importante el tema de la elaboraci6n de plan 

curricular, ya que falta mucho por hacer en cuanto al desarrollo de 

dichos planes que permitan tener una visi6n actual y a "futuro" del 

campo profesional. 



CAPITULO! 

PANORAMA GENERAL 

"Estamos en unu encrucijada1 un camino qu<a conduce a una 

sociedad totalmente mecanizada en la qua el hombre e• un 

enqranaje impotente de la máquina- o la deatrucci6n en una 

guerra termonuclear / el otro lleva hacia un renacimiento del 

humanismo y la aaperanz~-hacia una sociedad que pone la 

t4cnica al aervicio del bienestar humano•. 

Erlch Fromm:Tha revelation of Hope1 • 

Las escuelas tienen una historia y se vinculan mediante sus 

prácticas cotidianas a otras instituciones poderosas. El control 

social y econ6mico se manifiesta en la escuela mediante la 

disciplina y disposiciones, normas y rutinas para mantener el 

orden, el curr!culum oculto que refuerza las normas de trabajo, 

1 Tomado de Craig Wilaon. !'L CURRICULO ABIERTO. Buenos Airea, El Ateneo, 
1979. p.69. 
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'• obediencia, puntual-idad, etc. o sea que, el cuerpo formal de 

conocimiento escolar, currículum, se convierte en una forma de 

control econ6mico y social. De tal manera que es posible ver al 

poder y la cultura como relaciones econ6micas que existen en una 

sociedad. 

De acuerdo a Apple2, la educaci6n ha estado regida por el 

gobierno, el cual la relaciona con la economía y la cultura. Pero 

habría que analizar si dicha educaci6n no esta regida por el poder 

de quienes poseen más bienes o tienen cierta autoridad; ya q\le, 

cuando se realizan estadísticas arrojan datos muy lejanos a la 

realidad y en particular cuando se refieren a la economía y a la 

educaci6n de la sociedad. 

Mercer considera a la Universidad como un sistema dentro de la 

sociedad que goza de poder reacomodarse a las múltiples 

necesidades. La educación y la Universidad deben ubicarse dentro de 

su contexto hist6rico social, generando conocimientos aplicables al 

servicio de las mayor!as, pero sin estancarse, por el contrario que 

haya constante transf ormaci6n de acuerdo a las necesidades 

sociopolíticas y educativas que imperen en ese momento'. 

cuando se dice que la escuela funciona para producir una 

2 Apple, w. Hichael. EDUCACION Y PODER. Temas de educaci6n. Madrid, Paid6•, 
1987. 

3 Ibid. 
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sociedad desigual, se retiere a la controversia de que las 

relaciones de una saciedad permiten a la misma reproducirse una Y 

otra vez, pero solo en !arma de un orden social subordinado. Esto 

se contrapone a la opinión de que una institución na produce 

sujetos pasivos que ansían integrarse a una sociedad desigual, 

sobre todo en niveles escolares mas complejos, los alumnos 

reinterpretan lo que se les ensefia y probablemente lo acepten de 

manera parcial aunque posteriormente lo rechacen. Esto tiene 

relación con los análisis críticos que ha hecho Henry Giroux' sobre 

la teoría reproductora de la educación y su teoría de la 

resistencia. 

se ha hecho un análisis acerca de la vinculaci6n entre la 

educación y el Estado que esta muy relacionado con los problemas 

básicos de la acumulación y legislaci6n a los que se enfrenta el 

Estado y con un modo de producci6n. Se considera a la educación 

como parte del Estado al que se une la hegemon!a que es considerada 

como un "proceso en el que los grupos y clases dominantes actüan 

para conseguir el consenso activo gracias al que gobiernan".' 

Paul Willis ha sugerido que el lugar donde s• imponen las 

ideolog!as a los estudiantes es la escuela. Los estudiantes tienen 

cierto poder que se basa en su terma cultural; por ejemplo, se dice 

Giroux, Henry A. TEORIAS Y RESISTENCIA EN EDUCACION. H6xico, Siglo XXI, 
1992. 

' Ibid. 
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que los estudiantes de la clase obrera rechazan el mundo de la 

escuela, lo. cual genera intentos de intervenci6n del Estado en 

momentos de problemas sociales e ideol6gicos; dichos estudiantes no 

rechazan propiamente el plan curricular, sino la imposici6n de la 

ideologia tras · 11el progreso y la superaci6n116 • 

Las escuelas son lug~res de trabe,jo del profesor y la 

estructura del curr1culum tiene gran impacto en dicho trabajo, pues 

existe una relaci6n entre su trabajo, las aptitudes, la conciencia, 

los resultados y otras personas. La escuela por un lado cumple con 

un papel ideol6gico y por otro con el papel de instituci6n 

educativa en la producci6n de tipos de conocimiento concreto de una 

sociedad desigual. 

Apple dice que una opini6n marxista acerca de la escuela opina 

que en la medida en que los estudiantes tengan mayores 

conocimientos pueden ejecutar mejor sus destrezas y de esta forma 

mejorar la expansi6n econ6mica del pa1s. Por otro, lado la teor1a 

de los economistas habla de que la escuela proporciona normas y 

disposiciones que reproducen posiciones sociales según criterios 

econ611icos. De tal manera que ambas posturas entienden el papel de 

la escuela en la reproducción de desigualdad y no como una 

instituci6n productiva y distributiva'. 

6 Citado por Apple, !bid. 

7 Ibid. 
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si el conocimiento es tomado como un tipo de capital, las 

instituciones culturales pretenden que las escuelas aumenten dicho 

capital. En términos generales, el conocimiento técnico es 

fundamental, en muchos sentidos, en cualquier econom1a industrial 

avanzada. La forma en que se utiliza el conocimiento, es el fdctor 

principal; dado el incremento en el volümen de la producci6n se ha 

hecho necesario un rápido crecimiento de la in!ormaci6n técnica y 

administrativa. 

La importancia del uso, control y acumulaci6n del capital 

cultural y técnico se hace evidente al examinar la historia de las 

industrias más complejas técnica y cient1ficamente. El hecho de 

relacionar la ciencia con la tecnolog1a, las instituciones 

educativas y la industria debe considerarne como una integraci6n 

que forma parte de la transformaci6n de la ciencia en capital. 

La producci6n del conocimiento técnico permite ver como las 

escuelas ayudan a perpetuar y volver al origen de la divisi6n 

social del trabajo intelectual y manual; en donde los estudiantes 

de bajos recursos se sitüan en el trabajo manual debido a su 

situaci6n econ6mica. Esto ha originado que los trabajadores sean 

excluidos del conocimiento necesario para comprender y orientar 

aspectos fundamentales del proceso productivo. El conocimiento 

técnico funciona a través de las escuelas como reserva de la tuerza 

de trabajo para tiempos de crisiB econ6mica. Las reservas de 

trabajadores y de capital cultural desempellan un papel muy 

5 



importante en dicha crisis. 

Generalmente, cuando el Estado controla la econom1a de un pa1s 

proporciona apoyo en investigaci6n y de tipo monetario para la 

producci6n de bienes relacionados con la industria armamentista. 

Esto origina un decremento en el apoyo a la investigaci6n 

cient1fica y a otras necesidades primordiales de la sociedad 

(educaci6n, salud, etc), aunque a los ojos de la poblaci6n el 

Estado intervenga de manera importante disellando diversas accione• 

en el sistema econ6mico que aparentemente benefician a la 

educaci6n, al Sector Salud y a las m6ltiples necesidades sociales. 

Los investigadores sobre educaci6n suelen fijarse en las 

técnicas empleadas por los profesores para la ensellanza, en los 

mejores disellos de planes de estudios, etc. asumiendo que los 

cambios en éstos generar!n escuelas mas eficaces en la distribuci6n 

de la informaci6n supuestamente neutra, que estas 

instituciones deben enseftar. En este sentido el Estado puede 

asumir un papel importante, ya que contribuir1a a la vida de la 

cultura. 

Debido a que la cultura tambien se vive, habrla de antenderse 

a la intersecci6n de las esferas econ6mica y cultural; las 

ideolog1as y procesos da control pueden no conducir a una 

inposici6n directa, ya sea en la escuela o en el centro de trabajo. 

6 



Luego entonces, las escuelas pueden verse como un espejo de la 

sociedad porque Asta requiere de trabajadores d6ciles y la escuela, 

a través de las relaciones sociales y de la enseftanza encubierta, 

garantiza la producci6n de tal docilidad. Los trabajadores 

obedientes en el mercado laboral se reflejan en el •mercado de 

ideas" en la escuela. Hay caracter1sticas especificas, rasgos de 

conducta, aptitudes y disposiciones que una econom1a exige a sus 

trabajadores. 

Varios investigadores plantean que los estudiantes de la clase 

obrera aprenden puntualidad, aseo, respeto a la autoridad, etc. y 

los estudiantes de clases alis altas aprenden a tener •mente 

intelectual•, que permita solucionar problemas y actuar como 

administradores y profesionales. As1 es posible ver que un papel 

fundamental de la escuela es la reproducci6n clara de la divisi6n 

del trabajo. Sin embargo, y como ya se mencion6 anteriormente, en 

la escuela se abren muchas posibilidades más allá de la 

reproducci6n mec4nica. 

Con los programas •ocultos" se prepara al estudiante a 

comportarse de acuerdo a los requerimientos del puesto que 

desarrolla; por ejemplo, en la administraci6n los trabajadoras son 

relativamente pasivos, obedientes y trabajan duro. Sin elDbargo, 

varios estudios han comprobado que los trabajadores adultos han 

podido continuar reuniendo las normas de producci6n informales y 

han mantenido su capacidad de desafio hacia el supervisor y el 
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experto; esto permite promover la resistencia, el conflicto Y la 

lucha. 

La cultura de trabajo como fuerza de acci6n aut6noma no tiene 

porque ser solamente un modo de producci6n; ya que, constituye un 

modo de acci6n que proporciona en p~rte la fuerza y la posibilidad 

de actividad transformadora. Esta cultura proporciona un campo para 

el desarrollo de normas que propician un espacio para la 

resistencia del trabajador, un control menos parcial de las 

destrezas, del ritmo del conocimiento y de la colaboraci6n, en 

lugar de concluir la fraqmentaci6n de las tareas y un cierto grado 

de autonom1a del empresario. 

"La robotizaci6n es la forma de separar la concepci6n de la 

ejecuci6n, de burlar el papel de los trabajadores como fuente de 

inteligencia en la producci6n y de organizar al logro de un control 

total y, consiguientemente de sus empleados"'· No solo los 

trabajadores resistieron tenazmente los esfuerzos de los patrones 

para introducir incentivos salariales sino que formularon 

contrapuestas para la 

reorc¡anizaci6n industrial, estas contentan clasificaciona11 

ordinaria• de pago, control sindical sobre la reducci6n d• aano de 

obra y jornada de ocho horas. En lo que se refiera a la• 11Ujeres, 

1 Apple, 1987. p.91. T&mbi•n dice que •n la indu•tria del metal •• han 
dHarrollado nueva• tacnolog1a• con el prop6aito de aumentar la producc115n 
rechciendo la mano da obra y aumentar el capital, con mayor•• venta• y menea 
••larioa a loa trabajadora•. 
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se ha dicho que han resistido mas a las reglas impuestas por los 

patrones en las f&bricas, uniéndose para protestar. 

El reconocimiento de lo que se ha perdido exige la producci6n 

constante de materiales curriculares y estrategias educativas que 

se puedan utilizar en aulas o en cualquier otro lugar. 

En s1ntesis, muchos estudiosos de la relaci6n entre la 

educaci6n y sociedad ven la escuela como un sistema ideol6gico de 

Estado. El Estado, para conservar su legitimidad debe responder de 

modo que continüe la expansi6n de las relaciones sociales 

capitalistas y un mercado individualista al mismo tiempo. 

La reforma de las escuslas, abre un &rea a las relaciones 

sociales y de mercado, contribuye a una ideoloq1a relativamente 

desenfrenada de consumo individual y presenta la posibilidad de 

intervenir para la creaci6n de disposiciones y valores 

institucionales. 

Por lo contrario, si existiera ruptura parcial del poder del 

Estado, esto podr!a crear una educaci6n socialista, crearla 

escuelas que fueran laboratorios para el desarrollo da alternativas 

socialistas a los modelos de educaci6n dominante. La pedagogia y 

los llOdelos curriculares alternativos deben desarrollarse en una 

atm6sfera que fomente tal proceso. Los planes deberian cumplir 

algunas de estas condiciones, si hacen uso de ellos grupos de 

9 



personas comprometidas'. 

Hay que recordar que el proceso reproductivo, del que los 

estudiantes forman parte en la escuela, no es tan importante. La 

cultura que los estudiantes aprenden puede ofrecer importantes 

&reas para el trabajo pol1tico. sus intentos de conseguir &reas 

deportivas propias pueden desarrollarse a través de ejercicios da 

poder politice. Existen regiones en donde esto se lleva a cabo y 

los educadores tienen mucho que aprender de estos estudiantes.'º 

El Estado intenta combinar modelos técnicos e industriales con 

el discurso liberal en acciones cotidianas, tomando en 

consideraci6n que las ideologias son conjuntos globales de 

intereses y cosas impuestas de un grupo a otro y que astan formadas 

por métodos y acciones cotidianas. Esto muestra que las ideoloq1as 

son conjuntos globales de intereses y cosas impuestas de un grupo 

a otro y que astan formadas por métodos y acciones cotidianas. Para 

ejemplificarlo, se mencionan los tres tipos de control que se 

pueden utilizar para lograr mas trabajo: 

a) Siaple: ~s decirle a alguien que han decidido, qué hay 

que hacer y que debe hacer tal o cual cosa. 

t Ibid. p.140. 

11 i.o,rar un conocimiento aayor o dl•tinto no ba1ta, hay 'I'-'• conc.bir una 
e1tratagia 1oclallata c¡u11 •• base en un amplio espectro 1i11 accl6n politica, 
acon6mlca y cultural. . 
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b) Técnico: El trabajador pasa a ser simplemente un acompaftante 

de una miiquina. 

c) Burocrático: Implica una estructura social donde el control es 

menos visible desde el momento en que los principios de 

control se incorporan a las relaciones sociales del centro de 

trabajo. 

En cuanto a la formaci6n de una estructura curricular, loa 

objetivos, el proceso, el resultado y los criterios de evaluaci6n, 

los definen con mas precisi6n personas ajenas a la situaci6n. Con 

el uso de sistemas de enseftanza preparados aeqlln la fonaa de 

enaeftanza básica, no se necesita prácticamente interacci6n entre 

los profesores. 

Por tanto, los profesores se convierten en individuo• 

desligados, separados de sus colegas y de la materia de su trabajo. 

En la ideología del profesionalismo (destinada a dificultar la 

aparici6n de luchas colectivas) que tiende a dominar ciertos 

sectores de la fuerza educativa, otros empleados estatales que an 

al pasado pensaron de si mismos que eran profesionales, han 

adquirido un sentido educativo de respuesta a modos siailaras de 

control. Es decir, la pérdida de con.trol. y conoci111iento en un campo 

puede generar tendencias de contrapeso en otro. 

Los profesores tienen una "situaci6n de clase" contradictoria, 

11 



por consiguiente no se puede esperar que reaccionen del mismo modo 

que los trabajadores y los empleados de las qrandes empresas. 

La 16gica del control técnico en la escuela descansa sobre su 

posibilidad de integrar en un discurso lo que se ve a menudo como 

movimientos ideol6gicos competentes para generar acuedos en algunos 

de ellos. Pueden agruparse las necesidades de los profesores, el 

interés del Estado y por una producci6n eficiente, la preocupaci6n 

de los padres por una mejor educaci6n y las exigencias del capital 

industrial para una producci6n lucrativa. Por lo tanto, la 16gica 

del control está mediatizada y reforzada por las necesidades 

bur6cratas del Estado de procedimientos responsables y'racionale• 

y por la uni6n de las fuerzas que actQan sobre el Estado. 

Asimismo, se requiere examinar adecuadamente las posibles 

contradicciones entre estructura y contenido en los materiales 

educativos; se necesita desentra!lar lo que esta presente, las 

estructuras proporcionan los parámetros para posibles lecturas, las 

"disonancias" y las contradicciones que existen en ellos que ayudan 

a lecturas alternativas y, por Ultimo, las interacciones entre 

contenido y cultura propias del lector. 

!l trabajo educativo debe hac•r•• en •l centro de trabajo1 el trabajo 

económico debe hacerae en la educaci6n.Laa eatructuraa da docninaci6n y 

explotación de claae,raza y aexo no eatAn lejoe en general, d• un lugar llamado 

economta.Laa vivimo• en nuaatraa prA.cticaa y an nueatra conv•r11aci6n diaria en 

la familia, en 111. escuela y an loa empleado• que la.a crean• (Apple). 

12 



Richard Edwards 11 , plantea la importancia de desarrollar un 

programa globalmente "democrático y socialista•. Dice que en el 

renovado interés de la democracia polttica e industrial en las 

masas, la defensa dF.o la democracia conlleva una exigencia de 

aplicación a todos los niveles y en 

todas las esferas sociales. 

En 11 Ideolog1a y curr1culo", Apple 12 habla acerca de su punto 

de vista en la educación y la consideraba como una empresa neutral 

por su misma naturaleza y al educador implicado en un acto 

pol1tico, siendo o no concienta de ello. Considera da gran 

importancia pensar en las relaciones entre conocimiento abierto y 

encubierto que se ensena en las escuelas, los principios de 

selección y organización de ese conocimiento, as! como los 

criterios y modos de evaluaci6n utilizados para medir el •éxito de 

la ensen.anza". 

Antes, Bowles y Gintis (1976) hicieron énfasis en el papel 

econ6mico de las instituciones educativas. Ven como un el .. ento 

determinante la manipulaci6n económica conciente de los qua tienen 

al poder. 

A.qui cabe incluir la categorta de •haqe110nta•. El anlliaia qua 

11 Ibid. p.211. 

n Bl milmo que •• ha citado ant~riormente. 
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hace Raymond Williams" de la hegemonía se refiere a la existencia 

de algo que es total y que sirve a tal profundidad que satura la 

sociedad en tal medida y que 

constituye el limite de lo 16gico para la mayoría de las personas 

que están bajo su dominio. La hegemonía act(ia saturando la 

conciencia de modo que el mundo educativo, econ6mico y social que 

vemos y las interpretaciones que de él se hagan se convierte en el 

mundo Gnico. 

De esta manera, la hegemonía es concebida como un cuerpo 

completo de prácticas y expectativas; nuestra asignaci6n d• 

energía, nuestro entendimiento ordinario del hombre y su mundo. Es 

una serie de significados y valoree que, en la medida en que son 

experimentados como prácticas, aparecen recíprocamente 

confirmantes. Constituye as! un sentido de la realidad para la 

mayoría de las personas de una sociedad, un sentido de lo absoluto 

que sa experimenta (como una realidad mas all6 de la cual a la 

mayoría de los miembros de una sociedad le es muy dif 1cil moverse 

en las i'ireas de sus vidas). Pero, no es un sistema est4tico, salvo 

en la operaci6n de un momento de ani'ilisis abstracto. •Las 

instituciones educativas suelen ser los principales agente• 

trasmisores de una cultura dominante efectiva, implicando 

actualllente una importante.actividad econ6mica y cultural". 

Uno de los objetivos del desarrollo del currículum y de la 

u Citado en Appl•, op. cit. 
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ensenanza es preparar a los estudiantes para que asuman alguna 

responsabilidad en su propio aprendizaje. El que se alcancen todos 

los objetivos, realmente provocarla regularidades de conducta. En 

este punto, es importante analizar el término de neutralidad; en el 

supuesto de que nuestra actividad es •neutral" al na adoptar una 

posición pol1tica. Esta atirinación ignora el hecho de que el 

conocimiento que llega a la escuela, ya es producto de una 

selección de principios y conocimientos sociales posibles. Es una 

forma de capital cultural que proviene de alguna parte, y que 

refleja las perspectivas y creencias de poderosos segmentos de 

nuestra colectividad social. 

Apple menciona que hay estudios sobre la interrelación entre 

la ideologia y el curriculum y entre ideolog1a y argumentaci6n 

educativa, y que han tenido grandes implicaciones para el campo del 

curriculum, de la teoria educativa y de la teoria general politica. 

Las preguntas que se plantean son: ¿cómo adquiere un estudiante mi!.s 

conocimiento?, ¿cómo el conocimiento representa ideolog1as 

dominantes de una sociedad?, etc. Dentro de éstas cuestiones se 

plantean al menos tres &reas de la vida escolar: 

1) C6mo contribuyen las regularidades b4sicaa cotidiana• de la 

escuela a que loa estudiantes aprendan esas ideologlas. 

2) c6-o las termas especificas del conociaiento curricular del 

pasado y del presente reflejan esas configuracionee. 
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3) C6mo se reflejan esas idaoloq1as en las perspectivas 

fundamentales qua emplean los educadores para ordenar, guiar 

y dar siqnif icado a su propia actividad. 

La primera de estas cuestiones se refiere al curr1culum oculto 

de la escuela: la ensei\anza de los estudiantes, de normas, 

disposiciones y valores, ensei\anza que se deriva da la vida en su 

escuela y de enfrentarse a las expectativas y rutinas 

institucionales de la escuela d1a a dia y durante una serie de 

ai\os. La sequnda cuesti6n exiqe qua se preste atenci6n al material 

del curr1culum, de donde procede y a qu6 qrupos sociales apoya, 

etc. La tercera trata de consequir que loa educadores sean mas 

concientes de loa compromisos ideol6qicos y epistemol6qiccs qua 

promueven su trabajo al utilizar determinados modal.es y 

tradiciones. 

Un aedo de pensar · consiste en emplear una aetlifora de, la 

distribuci6n; es decir, uno puede pensar en el. conocimiento como 

distribuido de aanera desiqual entre las clases sociales y 

econ6micas, grupos ocupacionales, diferentes grupos de edad y 

grupos da distinto poder. Da esta aanera, no todos tienen acceso al 

conocimiento. El investiqador deba pensar eatnct\lral o 

rt1l11Cionallllente; debe vincular este proceso da distribuci6n 

cultural con las cuestiones de podar y control exteriores de la 

el!lcuala, asto introduce elementos politices y econ6micos en la 

investiqaci6n educativa. 
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El principio m&s importante de la ideologia educativa liberal 

es que la educaci6n crea y sostiene el cambio social. 

Esto se apoya en las suposiciones criticas de que la ensefianza 

afecta el nivel del progreso y crecimiento econ6mico por su 

vinculaci6n con la tecnolog1a. El nivel de crecimiento tecnol6gico 

se toma como base para determinar el nivel de crecimiento econ6mico 

y se ve de manera independiente del nivel de enseftanza. 

Funcionalmente, la ideologia ha sido evaluada como una forma 

de falsa conciencia que distorsiona la im~gen que uno tiene de la 

realidad social y que sirve a los intereses de las clases domiantes 

de la sociedad. Me Clure y Fisher describen las caracteriaticas de 

los rasgos distintivos de la. ideologia: 

l. Legitimaci6n: Justificaci6n de la acci6n del grupo y la 

aceptaci6n social. 

2. Conflicto de poderes: Puede referirse a una distribuci6n normal 

de la autoridad y los recursos que tiene lugar en la esfera 

politica. O tallbien se refiere a que el poder y la politica 

implican cualquier actividad mediante la asignaci6n de 

recompensa. 

3. Estilo de argumentaci6n:Esto sa refiere al punto de vista que 

tienen los autores respecto a la ideologia. 

El discurso curricular actualmente se ve dominado por . 
tradiciones en donde la escuela produce una ?ombinaci6n tínica de 

cultura de 6lite y cultura popular; ya que, la escuela mejora la 
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dominación ideológica que ejercen determinadas clases, cuando 

controlan el conocimiento que conservan y producen las 

instituciones de una sociedad". 

Según las aproximaciones fenomenológicas, el hombre se 

convierte en un ser social mediante un proceso de iniciación, en el 

que el sujeto acepta una realidad social, para vincular el modo de 

vida y los significados sociales que sostienen a una colectividad 

y la organizan; y asl puedan crearse por medio de los modelos de 

interacción común de la gente conforme vive su vida. 

La tradición de la socialización, se centra en el consen•o 

social y en loa valores dados en una colectividad más amplia que 

las instituciones educativas. Por lo que ignora en gran medida el 

contexto politice y económico en que funcionan dichos valores 

sociaies, los cuales se convierten en valores dominantes. 

Young (1971) plantea que es necesario examinar cómo un sistema 

del poder desigual en la sociedad se mantiene por medio de la 

trasmisión de la cultura. La escl\e!a como agente de reproducción 

económica y cultural se convierte en una importante institución. 

Bourdieu (1976) se centra en la capacidad del eatUdiante para 

enfrentarse a lo que se puede llamar la "cultura da la clase 

aedia". Afirma que el capital cultural almacenado en la escuela, 

14 Appla, 1986. 
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actüa como un dispositivo para la reproducci6n de una sociedad 

jerárquica. As1 como las instituciones dominantes est4n 

estructuradas para los que heredan o los que ya tienen capital 

econ6mico mejoren, de igual modo funciona el capital 

cultural, éste se distribuye desigualmente en la sociedad y depende 

en gran parte de la divisi6n del trabajo y poder que se realiza en 

la sociedad. 

La escuela procesa conocimiento y a las personas, mejora y 

legitima tipos particulares de recursos culturales que est4n 

relacionados con formas econ6micas desiguales u. 

Las normas econ6micas y sociales han hecho necesario• los 

planes y programas centrados en temas, y que se conceda un alto 

estatus al conocimiento técnico. Ello se debe, en gran parte, a la 

funci6n selectiva de la enseftanza. De esta manera, el contenido 

cultural se utiliza como dispositivo para la estratificaciOn 

econ6mica, mejorando la expansi6n que continüa el conocimiento 

técnico en la econom1a capitalista. 

Una de las razones del porqué los curr1culos centrado• en 

ta.ea dominan en la aayor1a de las escuelas y que loa curr1culoe 

integrados se encuentren en pocas, ea el lugar que ocupa la aecuela 

en la producciOn del conocimiento de alto nivel; y se relaciona en 

el papel que cumple en la selecciOn de persona• de diferentes 

11 llpple, 1986. p.54. 
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posiciones econ6micas y sociales. 

A este respecto, Levin (1977) llega a la conclusi6n de que: 

"las medidas educativas que trata!' de resolver los dilemas sociales 

surgidos del mal funcionamiento b!sico de las instituciones 

económicas, sociales y politicas de la sociedad, no pueden 

encontrar una soluci6n en la reforma y la pol1tica educativa. La 

influencia de la que disponen l~s especialistas pol1ticoa y 

reformadores educativos mas benevolentes se ve limitada por la 

falta de una perspectiva hacia el callbio y por la abrumadora 

importancia en el proceso educativo en la direcci6n da la 

reproducci6n social de la po11tica existente•." 

En consecuencia, el control social, ha quedado oculto por el 

lenguaje de la cienciu, por medio de expertos que promueven la 

investigación de sectores altamente especializados. DetrAs, eatan 

hombres y mujeres que producen los centros universitarios 

relacionados con los descubrimientos de los expertos; el cambio 

progresivo lo realizan los lideres del pensamiento y tras ellos 

quienes tienen un reconocimiento de los diversos campos y un 

respeto por el conocimiento de los expertos. Finalmente, astan la• 

masas menos inteligentes que los siguen por iaitaci6n. 

La escuela puede distorsionar las funciones de conflicto 

aocial en las colectividades. Las manifestaciones socialea, 

16 Citado por Appla. Ibid. 
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intelectuales y pol1ticas de dicha distorsi6n son mültiples. Pueden 

contribuir de modo signiticativo al apuntalamiento ideol6gico que 

sirve para crientar a los individuos hacia una sociedad desigual. 

La tradici6n selectiva es el resultado natural de las 

relaciones entre las instituciones econ6micas y culturales. cuando 

una sociedad requiere de un m&ximo de producci6n del conocimiento 

técnico, ent6nces la ciencia que ss ensena, se separar& de las 

pr&cticas humanas concretas que la sostienen. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesaria una revisi6n breve 

de las defl.niciones de curr1culum. A continuaci6n se presentan 

algunas, que se han considerado importantes por las caracter1sticae 

que presentan. Se podr& observar que algunas definicione11 dan 

especial importancia al aspecto práctico, otras al social y otras 

m&s a ambos. 

1. CURRICULUM 

El tér111ino curr1culum ha cobrado importancia en el proceeo 

educativo, se nombra ültimamente en situaciones diversas: discursos 

pol1ticos, oricinas y centros de trabajo, escuelas, aedios de 

difusi6n masiva, que de alguna manera la interpretan de acuerdo a 

eus necesidades e intereses. 

Para abordar este tema con mayor prorundidad, es necesario 

conocer los planteamientos de los estudiosos especialistas en dicho 
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tema, can el fin de tener un panorama general del campo. 

El campo curricular tiene sus ralees en el control social17 • 

Esto tam6 forma en la primera parte del siglo, convirtiéndose en 

una serie identificable de procedimientos para la selecci6n y 

organizaci6n del conocimiento escalar; el interés fundamental era 

el control social. sus promotores estaban influenciados por el 

movimiento de la adminietraci6n "cient1f ica" y par la obra de loe 

especialistas en medici6n social; también estaban guiadas por 

creencias que consideraban como una fuerza social "progresiva• al 

movi•iento popular. 

As1, el control social fu6 el objetivo de un gran nümero de 

programas politice• y sociales llevados a cabo durante el 

siglo XIX por el Estada y por instituciones privadas. Ya en este 

siglo, la diversidad creciente de las estructuras pol1ticas, 

sociales y culturales impuls6 a los educadores a renovar el 

lenguaje del control y la hamagenizaci6n social que habla dominado 

la ret6rica educativa durante el primer peri6do colonial. El 

crecimiento de la industrializaci6n cre6 espectativas de eficacia 

y funcionalidad entre algunas clases sociales e industriales de la 

sociedad. De tal manera qua las reformas qua produc1an .. yor efecto 

•obra la orqanizaci6n escolar, estaban dominadas por el inter6• da 

la producci6n, el f unciona11iento econ6mico y las estructuras 

17 Olas Barriga, Angel. BL CAMPO DSL ctJRRICOLUM .. Aapect.0• gen.rale1. CBIU
UllAH, 1987. 
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burocráticas. 

Al respecto, Sharp y Green opinan que el educador, que por 

necesidad es moralista, debe preocuparse por las precondiciones 

sociales y econ6micas para la consecuci6n de sus ideales. Ya no 

afirmar la separaci6n de la pol1tica y la educaci6n tal co•o lo 

hacen las asunciones liberales comunes". De tal forma, estos 

autores suponen que la educaci6n es un proceso pol1tico. 

En este conexto, se presenta una revisi6n qeneral de laa 

definiciones de curr1culum, se presentan en pri•era instancia las 

que enfatizan el aspecto practico y posteriormente aquella• qua 

incluyen también el aspecto social: 

Al R. Follar!, afirma: "Entendemos el curr1culum co•o el 

conjunto de practicas de carácter académico que se realizan en una 

universidad, incluyendo el proceso de planificaci6n de tale• 

practicas•. Y aqreqa: •el curr1culo es por lo tanto una practica. 

Ea a partir de all1 que se hacen pensables problemas como el de la 

participaci6n sistemiltica de todos los implicados (profesora• y 

elwonos) en el proceso de su planificación y en su evaluaci6n""· 

L. Stenhouae coneidera importante la definici6n que da el 

U Citado •n Apple, V. lllchaal. IDEOLOCIA Y CURRICULO. S•pafta, AltA1. 
uniYar•itaria, 1986 • 

• , Foll•rl, R. •aL CORRICULO COKO PRACTICA SOCIAL". SNEP-UNM, 1982, pp.41-
64. 
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Diccionario Shorter de oxford de la palabra curr1culum, el cual la 

define como "un curso especializante, un curso regular de estudio 

para una escuela o universidad"w. 

curr!culum también ha sido utilizado como sin6nimo de plan de 

estudios. Respecto a ésto, que E. Moreno hace una diferenciaci6n y 

define al plan de estudios como "un conjunto de contenidos a los 

que se postura como necesarios y suficientes para loqrar 

determinados objetivos curriculares"; y el curr1culum es •un plan 

con el que se conduce y norma, expl1citamente, un proceso concreto 

y determinado de enseftanza -aprendizaje que se desarrolla en una 

instituci6n educativa". Para muchos autores el plan de estudios es 

indispensable en el curr!culum. 21 

BI J. Arnaz, define al curr1culum como •un conjunto 

interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurado 

en forma anticipada a acciones que se requiere organizar; en otras 

palabras, es una construcci6n conceptual 

deatinada a conducir acciones•22 • Arnaz considera al curr!culum 

como un plan que conduce a un proceso de enseftanza aprendizaje 

orientado a la selecci6n de las experiencias, dicho plan va a 

20 Stenhou•e, L. AJf INTRODUC'l'ION TO CORRICULUH RESSMCH AH DKVSLOPK!lf'r. 
Londot11 a.ineaaarn, 1971. p.1-s. 

21 Moreno, B. PLAlf DS ESTUDIOS Y •ctJRRJ:CutUM•. H6x. 1990, p. 1-14. De 
ac'lerdo a la diferenciaci6n qua haca da currículum y plan da e•tudio•, ••t• •• 
parte J.mportanta del curriculwn. 

22 Arnaz, J. LA PLANEACION CURRICULAR. M6xlcc, Tri.llaa, 1981, p. 9-10. 
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determinar las acciones del profesor y el alumno. También habla de 

lo que es el curr1culo oculto y dice que son las jerarqu1as que se 

hacen de manera interna y que no son manifestadas por los 

profesores y alumnos; es decir, que no se percatan de ellas. 

J. Dewey menciona que la cuesti6n curricular plantea el 

problema de relacionar al nifio con la cultura adulta a través del 

trabajo escolar. Estas dos fuerzas son muy importantes, ya que; 

por un lado, el nifio es un ser que evoluci~na y la cultura de igual 

manera va cambiando con el paso del tiellpo, asi que esto sa 

convierte en un problema pedag6gico. Dewey opina que debe 

proponerse una teor1a edücativa para facilitar la relaci6n 

reciproca entre estas dos fuerzas. 

Por su parte, Shane y Me swain definen al curr1culum coao: •un 

conjunto de experiencias educacionales, que un grupo social 

estructura para sus hijos•. En las cuales se abarca el conjunto de 

aaterias, conocimientos y tlii!nicas de estudio, para desarrollar la 

comprensi6n de las funciones sociales. Particularmente aparece como 

la suma total de experiencias que cada uno interpreta para si mismo 

en conjunto con el aprendizaje en la escuelan. 

As1 tenemos que, Sarramona hace un an&lisis de las 

definiciones que se han dado de curr1culum pero su inter6a es el 

significado de proyecto que designa como un •conjunto de metas, 

2J Jchnson, H. CURRICULUK Y EDUCACION. Buenos Aire•. Paid6a, 1974, p.9-10. 
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actividades y materias que definen las estructuras del sistema 

educativo de un pais"~. La programaci6n va a ser el detalle de los 

pasos a seguir para alcanzar las metas propuestas dentro de un 

curso determinado o area de conocimientos especificas. Sarramona 

acepta el nombre de curriculo que se aprueba en el Diccionario de 

la Real Academia Espaftola en 1984, que lo define como •conjunto de 

estudios y practicas destinadas a que el alumno desarrolle 

plenamente sus posibilidades•u, 

F. Bobitt aporta una definici6n de curriculum que 

conceptualiza en las siguientes palabras: 

"La teoria central es simple. La vida humana aunque variada, 

consiste en la ejecuci6n de actividades especificas. La educaci6n 

que prepara la vida es la qua prepara en forma especifica y 

adecuadamente para estas actividades particulares. Adn cuando sean 

muy numerosas y diversas para una clase social, estas actividades 

pueden ser identificadas. Esto quiere solo que uno salga al mundo 

de los eventos y descubra los particulares que constituyen dichos 

eventos. Estos particulares indicaran las habilidades, actividades, 

hAbitos, apreciaciones y formas de conocimientos individuos 

necesitan. Estos seran los objetivos del curriculwn; ellos serAn 

lblitados y particularizados. El curriculum ser! ent6nces una serie 

24 Sarramona conaidera importante la part1cipac16n de padrea, alwnno1 y 
profe•or•• en la elaboración del curr.tculurn, para au buen daaarrollo. Tomado de 
Sarramona, J. CURRICULUK Y EDUCACION. Barcelona, 1987. ,:>.13-23. 

2J Sarramona, J. CURRICULUK Y EDUCACION. Barcelona; CEAC, 1987. p.13-23. 
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de experiencias que los nifios y jóvenes deben tener para alcanzar 

dichos objetivos". En estas frases, Bobitt propone que lo ünico que 

se debe hacer es enfrentarse a la vida, descubrir lo que nos ofrece 

y ejecutar actividades especificas que estimulen el crecimiento de 

la persona. 

Al delimitar el papel social que debla jugar el currículum, 

Bobitt expresa acerca que la división del trabajo, habla 

reemplazado al artesano por el obrero especializado, la pequefia 

tienda habla sido reemplazada por la gran empresa. En esta 

situación el individuo ahora era responsable de una sola parte del 

producto en la cual se especializaba y no del disefto y producci6n 

de un solo producto total. De igual manera con el crecimiento de la 

educación urbana, los pequeftos campesinos, comerciantes y 

profesionales tuvieron duda e incertidumbre por su futuro; ya que, 

tem!an al dominio de una nueva unidad económica: la empresa. Adem6s 

ve1an en peligro su seguridad económica pues, como en muchos casos, 

los cambios crean temor de lo que puede suceder en un futuro, sobra 

todo cuando no hay una preparación para dicho cambio.u 

En esta div:!.si6n educativa, el rasgo central de la elaboraci6n 

del curr!culum que domina a la administraci6n escolar, educadoras 

y qua sigue dominando el pensamiento da varios te6ricos, es qua el 

curr1culum tiene que ser diferenciado para preparar a individuos 

con inteligencia y capacidad diferente para una variedad de 

26 Tomado de Apple, W. K. IDEOLOGIA Y CURRICULO. Madrid, AJCAL, 1986. 
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funciones especificas de la vida adulta. Estos educadores pensaban 

que los individuos de alta inteligencia eran mas morales, estaban 

m4s entregados a su trabajo y ten1an mas deseos de ampliar su 

talento en beneficio de la sociedad mas amplia formada por la 

mayor1a de la población. 

Esta idea de la distribución de responsabilidad y poder es que 

los que tienen gran inteligencia deben ser educados para dirigir la 

nación enseflandoles a entender las necesidades de la sociedad. 

También deben aprender a definir creencias y modelos de conducta 

apropiados para satisfacer esas necesidades. La masa de la 

población tiene que aprender a aceptar dichas creencias y modelos, 

las entienda o no y esten o no de acuerdo con ellasn. 

En el mismo sentido, Finney afirma: "En lugar de enseflar a los 

zoquetes a pensar por s1 mismos, los dirigentes intelectuales deben 

pensar por ellos, sembrando sus resultados, por medio de la 

memoria, en su sinapsis•. Ademas algunos cient1ficos sociales 

atacaban a los inmigrantes de su región por considerarlos 

inferiores a la población nativa. Despues dichos inmigrantes fueron 

considerados como una amenaza para la existencia de la democracia, 

ya que se amenazaba a las clases económicamente mas elevada•". 

n Appla, 1986. p.102. 

21 Charl•• A.Ellwood (1913) afirmaba que 9•n6ticament• lo• inmigrante• no 
parec1an •tener la capacidad para al autoqoblarno y laa in•tituciona• librea que 
hablan moatrado loa pueblo• del norte y occid:antalea de l:uropa•. Citado en Apple, 
ibid. 
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Para atacar dicha amenaz3 se unieron los intelectuales en un 

movimiento para restringir la emigraci6n y pensaban que la 

imposici6n de significados podia ser un instrumento para el control 

social. De esta manera el inmigrante podia ser ocultado en los 

valores, creencias y modelos de conducta de la clase media. Se 

consideraba a la escuela como un intrumento 

necesario para ello. 

En si lo que les preocupaba era la conservaci6n del consenso 

cultural al tiempo que se asignaba a los individuos a su lugar 

apropiado dentro de una sociedad industrializada 

independientemente. El trabajador especialista necesitaba un 

conocimiento limitado que le permitiera ver la importancia de sus 

pequefias funciones dentro del proceso más amplio de la producci6n 

y distribuci6n para los fines de la organizaci6n. Simultáneamente, 

el gerente o supervisor necesita una comprensi6n completa para 

poder dirigir las actividades de los especialistas. 

De lo anterior, es factible ubicar otras definiciones de lo 

curricular. Mercer define al curriculum como una "serie de normas 

de relaci6n entre contenidos y áreas de conocimiento que, dentro de 

un sistema ideol6gico, marca la existencia de determinada imáqen 

del objeto de estudio y de la metodologia para su comprensi6n"ª· 

Por su parte, Furlan toma en cuenta aspectos de la realidad 

29 Tomado d• Apple, w. Hichael. Ibid. p.100-102. 
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que se seleccionan como fundamentos y la lectura que se hace de 

estos; los fines y objetivos promovidos, la selecci6n de contenidos 

y los modos o medios para alcanzar las metas. 

Glazman et al, define el plan de estudios como parte del 

desarrollo curricular: "es la s1ntesis instrumental mediante 

la cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines da 

enseftanza todos los aspectos de una profesi6n que se consideran 

social y culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes"'°· 

Ibarrola da especial importancia a los aspectos 

socioecon6micos en el diseno curricular, ya que debe considerarse 

el tipo de pa1s en que vivimos y que tipo de profesionales 

requiere, haciendo conciencia de que se practicarli profesionalmente 

a todos los niveles sociales y no solamente a los grupos 

privilegiados". 

En el curr1culum y su planeaci6n, también se atienden 1011 

aspectos relativos a la organizaci6n y administraci6n de los 

procesos y se d4 importancia a los recursos con relaci6n al fin 

propuesto. De esto se hablara en el siguiente capitulo. 

30 Glazaan, R. e Ibarrola, H., et al. DISERO DE PLANES DI ESTUDIO. Mlxico, 
CISB-UlfAll, 1978. p.3. Tomado da Dtaz, Barriga, et al. EL CAMPO DEL CUJUlICULUK. 
H6xlco, UHAH, 1991. p.426. 

lt Tomado de ANTOLOCIA DE EVALUACI'oH CURRICULAR. M6xico, UNAH, cuaderno• 
de planeaci6n univer•itaria, la. 6poca, año 3, No. 2, Diciembre, 1989. 
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CAPITULOII 

EL CAMPO CURRICULAR EN MEXICO 

~lnguna abstracc16n ••• ea tan potencialmente pall9ro1a 

o fructlfera. como al conocimiento que tiene la per•ona 

de poder acceder a •t mismo. La tarea de la educación 

con•iata en mejorar este acceoo cuyo efecto e•perado 

aar' al conocimiento de nuavaa opciones. 

Saturday Raviaw, 20 da Abril da 1968, p.22 n. 

32 citado por Wllaon, L. Cralg. 1979. Ibld. 
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El presente capitulo menciona los aspectos más importantes de 

la situaci6n actual de la educaci6n superior en México, 

considerando los planteamientos que hacen diversos autores respecto 

al tema, para contextualizar el campo curricular Y su 

caracterizaci6n. 

l. PLANEACION, 

La planeaci6n de la educaci6n superior en México tiene dos 

prop6sitos, evaluar con objetividad la situaci6n actual de este 

nivel educativo y precisar su funcionamiento deseado. La claridad 

de dicho marco contribuye a formular estrategias operati.vas 

conducentes al logro de objetivos y metas inherentes a la 

planeaci6n de la educaci6n superior mexicana. 

Esto se puede considerar en diversos aspectos: 

a) Naturaleza de la educaci6n. 

La educaci6n superior es el nivel con que culmina nuestro 

sistema educativo y se relaciona con los ciclos educativos que le 

preceden de tal manera que las metas y objetivos que se propongan 

para mejorar la educaci6n superior a nivel institucional, regional 

o nacional, formarán parte de la totalidad del sistema educativo 

nacional, que es un componente indivisible del desarrollo integral 
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del pa1s." 

Las funciones que desempefia la educaci6n superior para lograr 

su eficiencia interna estan ligadas al campo de la investigación; 

el desarrollo de esas funciones depende de un conjunto de variables 

end6genas y ex6genas que pueden ayudarlas o perjudicarlas; y est4 

regulado por normas jur1dicas y pol1ticas que reflejan las 

relaciones de la estructura económica y del funcionamiento de la 

sociedad. 

La educaci6n se realiza a través de instituciones püblicas o 

privadas, aut6nomas o estatales, universidades o institutos 

tecnológicos o de diversa 1ndole. Estas instituciones contribuyen 

a preservar la cultura, formar profesionales en diversos campos del 

saber, ejercitar la investigaci6n, etc., mejorando as1 el 

desarrollo del pa1s. 

b) Funciones b4sicas. 

Las funciones b4sicas de la educación superior son: la 

docencia, la investigaci6n y la difusi6n, y se apoyan en 

actividades académico-administrativas. 

ll Sobre todo en una eociedad como la nuestra, que •e encuentra en 
con•tante tranaformaci6n, para que pueda evolucionar realmente, ea neceaario que 
al cambio ea d6 desda la educación bl•ica, ya que ea aqut donde se adquieran l•• 
b&H1a necesaria• para un desarrollo poatarior de la paraona. Tomado de la 
•PLANEACION" DE LA IOUCACION SUPERIOR EN MEXICO. México. Consejo Nal .. - AnuiaB, 
1979. p. 23-24. 
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La etapa actual de desarrollo del pais exige que se de igual 

prioridad a la investigación, al servicio y a la difusión de la 

cultura con la finalidad de extender los beneficios de la cultura 

nacional y universal a todos los sectores de la población.~ 

La plan.>ación ininterrumpida de la educación superior debe 

basarse en el conjunto de relaciones predominantes en la estructura 

económica, social y pol1tica del pais e inciden en el 

desenvolvimiento institucional. 

c) Areas formativas. 

La naturaleza de la educaci6n superior permite organizarse en 

tres áreas formativas principales: la cient1.fica, tecnol6gica y 

humanistica. Las experiencias de la sociedad y los conocimientos se 

ordenan y trasmiten mediante planes de estudio, metodolog1as y 

carreras que imparten sus instituciones. 

La finalidad de la ciencia y de su enseflanza consiste en 

utilizar el conocimiento de las leyes de la naturaleza y del 

desarrollo social en beneficio del hombre y de la comunidad en que 

se desenvuelve. su finalidad esta relacionada con la tecnolog1a, 

proceso complejo de interacci6n de la ciencia que abarca la 

investigación pura y aplicada, la elaboración y el empleo de 

34 D••graciadamenta en al pat.• no •• apoya al cien por ciento a la 
invaatiqaci6n, sobra todo an al aspecto acon6mico, lo cual dificulta o limita al 
deaarrollo da laa ciencias. Adem1a no aa la di toda la difua16n necaaaria aG.n 
dentro de la inatituci6n educativa para motivar al alumnado a participar en 
dicha.a inveatiqacionea como parte de au formación. 
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procedimientos te6ricos o prActicos dirigidos a la producci6n y el 

dominio de todos los medios materiales de trabajo. 

El inter6s de integrar el saber, para que la ciencia, la 

tecnolog1a y la producci6n formen una unidad, surge de las 

necesidades del desarrollo socioecon6mico. Aqu1 la tecnolog1a 

juega un papel insustituible; sus avances abren nuevas 

posibilidades a la investigaci6n y a la enseftanza de la ciencia 

para mejorar los servicios que genera y utiliza la sociedad. si la 

planeaci6n educativa debe contribuir a resolver las necesidades del 

desarrollo econ6mico y social del pa1s, tendrA que destacar la 

importancia de la enseftanza tecnol6gica. 

d)Sus objetivos. 

Los cambios en la planeaci6n del sistema de educaci6n superior 

se orientan al loqro de objetivos bien definidos. 

Para proponer objetlvos a este nivel es'necesario ubicar el sistema 

de educaci6n superior en la realidad econ6mico social del pa1s y 

precisar el papel que desempefta en su desarrollo hist6rico. A este 

respecto se puede seftalar lo siguientu: 

- Nuestras instituciones de educaci6n superior, son parte de 

la f ormaci6n social 

superestructural para 

sociedad. 

mexicana que constituye un sistema 

el funcionamiento y desarrollo de la 
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-La educaci6n superior mexicana se sostiene y desarrolla como 

funci6n especifica de la pol1tica estatal destinada a lograr el 

sustento cient1fico y tecnol6gico del pa1s. Se le da funcionamiento 

püblico, se le·otorga capacidad legal para formar recursos humanos 

altamente calificados y en Ultima instancia el Estado protege al 

sistema de educaci6n superior con medidas pol1ticas y jur1dicas 

para que sus intituciones cumplan sus funciones b!sicas, 

desarrollen sus áreas formativas y realicen los objetivos de la 

educaci6n superior. 

e)Sus condiciones. 

La planeaci6n permanente como instrumento eficaz para el 

mejoramiento de sus funciones y el logro de sus objetivos, las 

instituciones de la educaci6n superior contarán con medios 

adecuados para innovarse continuamente, lo cual significa que 

además de preparar un cambio institucional, deberán producirlo y 

darle soporte de acuerdo con los requerimientos y posibilidades de 

cada regi6n y de la naci6n en su conjunto. 

En cuanto al estudio del rendimiento escolar tomado como la 

calidad del proceso académico de los alumnos en la escuela y 

proyectado en la práctica profesional; se ha estudiado la formaci6n 

del alumno para la ejecuci6n de dicha práctica que es el ejercicio 

real enfocado a las necesidades hist6ricas, pol1ticas y sociales. 

Respecto a lo que se ha estudiado de la socializaci6n, se ha 
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considerado la adquisición de normas, valores y actitudes que son 

establecidos en la escuela como continuidad de la familia, la 

identificación de un rol sexual correspondiente a su propio sexo y 

la adquisición de la moralidad de acuerdo a la maduración 

biológica. 

La sociedad produce diferencias culturales y económicas en la 

población escolar, de tal manera que el rendimiento no ser! el 

mismo; ya que los diferentes tipos de personalidad corresponden a 

los requerimientos de un sistema de relaciones de trabajo dentro 

del sistema económico que impere en dicha sociedad. As1, la 

secuencia de cambios en planes y programas de estudio permite 

entrever la preocupación de directivos y docentes para adecuar la 

ensenanza superior a las necesidades del presente. 

Es indudable que se requiere una mayor sistematizaci6n en el 

an!lisis y el trabajo colegiado de la comunidad institucional para 

alcanzar mejores resultados en la organización acadfimica, la 

identificación de objetivos y la concordancia de planes y programas 

de estudio con base en la ampliación de conocimientos y de acuedo 

a las transformaciones del mercado ocupacional y las necesidades de 

desarrollo regional y nacional. 
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2. PROBLEMATICA CURRICULAR. 

Mucho se ha hablado acerca de la calidad de la educación, 

aunque poco se ha investigado sobre todo a nivel superior, donde 

actualmente existe una sobrepoblación estudiantil que enfrenta el 

problema de la falta de personal docente realmente preparado, la 

falta de ajuste de los planes de estudio a la realidad histórico 

social. 

El curriculum se va construyendo mediante la práctica 

educativa, la cual implica tener diferentes formas de manifestarse 

de manera: a) formal, lo cual va dirigido a una practica 

profesional¡ b) vivido o real, la realidad educativa da manera 

cotidiana, y c) la ideologia oculta en cada curriculUJD. 

Aproximadamente en la década de los setentas, en México empieza 

a manifestarse descontento en la educaci6n superior del pais¡ cosa 

que ocurria tambien en el resto de América Latina. Entre otras 

cosas, ésto origina la construcción de un discurso critico en el 

campo del curriculum. 

De tal manera que se cuestiona el diseflo curricular por 

objetivos el cual imperaba en ese momento, se propone progr11111ar laa 

estructuras conceptuales sellalando el papel del docente, se intenta 

una reconceptualizaci6n de la noción de objetivos y su relación con 

la acreditaci6n y evaluación, se intenta abrir el campo da la 

práctica profesional¡ y sobre todo, se reconoce al curr!culum como 
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práctica social". En general, esta década puede ser considerada 

como importante y privilegiada des~e el punto de vista educativo. 

sin embargo, el desarrollo de la tendencia critica, ha sido 

precipitado y mUltiple en sus expresiones y cambios; lo cual se 

manifiesta en la falta de comunicaci6n y la dificultad en la 

comprensi6n, por lo que se ha ido transformando en el "mito del 

curr!culum"." 

Los autores que de alguna manera son significativos por sus 

aportaciones sobre los análisis que hacen de la problemática 

cultural, social, pol1tica, ideol6gica y econ6mica en relaci6n al 

aspecto educativo, y que vale la pena mencionar son Giroux, Me 

t.iursn, Willis y Apple. 

Giroux afirma lo siquiente: 

"Los procesos sociales de muchas aulas militan contra 

desarrollar en los estudiantes un sentido de comunidad. Como en el 

orden social global la competitividad y el esfuerzo individual se 

encuentran en el coraz6n de la escolaridad". En este sentido se 

habla del ego1smo individual por el afán ds competir, dejando a un 

" De Alba, Alicia. Alquna• raflexion11• •obre el daaarrollo del di•cur•o 
critico del currtculum en M•xico, M6xico, 1987, 25 plg•. Tomado da Diaz Barriga, 
et al. Antologlas BL CAMPO DEL CURRICULUM. H6xico, UNAN. 1991. Satoa 
pluteamientoa •e ven mencionadoe tamblen en •u libro CURRICULUH1 CRISIS, MITO 
Y PSRSPBCTIVAS•. M6xlco, UNAN, 1991. PP• 19-23. 

36 Da tal manera, ya que el lenguaje ea parte i.mportar.:te de la 
ccxaunicac16n, hay qua conaiderar qua al •di&logo ea la baaa da la ciencia• y que 
por medio de 6at• puada haber enriquecimiento de idea• y poalblaa aoluclonea a 
loa problema a. 

39 



lado el esp1ritu de cooperaci6n en grupo. 

Lo importante en este momento de crisis curricular, es 

reflexionar sobre la posibilidad de un curr1culum con 

planteamientos s6lidos que propicien una formaci6n te6rica básica, 

una formaci6n crítico-social y una formaci6n tecnol6gica práctica. 

con ello se realza la importancia de considerar al currículum de 

una manera amplia, es decir abierto a posibles modificaciones, pero 

con criterios bien establecidos". 

D1az Barriga" ha considerado que los puntos fundamentales en 

el desarrollo del currlculum son los siguientes: 

a. La problem&tica curricular. Ha evolucionado de una manera 

contradictoria; por un lado, la evoluci6n en los E.U. va 

privilegiando Qnicamente los planteamientos tecnicistas. Por otro 

lado, las alternativas en México han surgido frente a esta visi6n 

empobrecida de los planes de estudio. 

En las dos décadas de 1950 a 1970 los planteamientos que •• 

dieron en los E.U. hdn evolucionado en relaci6n a la educaci6n, 

planes de estudio, planteamientos tecnicistas centrados 

fundamentalmente en la construcci6n y clasif icaci6n de 

n Da Alba. Ibid. 

JI D!az Barriga, A. EL CAMPO DEL CURRICULUM. M6xico, CESU- UNAN. 1987, 16 
plga. Tomado dea de Alba, D1az Barriga. Antologt.a. Vol. II. UNAK. K6x1co. 1991. 
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comportamientos (objetivos conductuales, de aprendizaje, etc.) y la 

determinaci6n de tareas desde una perspectiva sistem!tica. 

En E. U. como en otros lugares se pretendia modernizar los 

sistemas educativos que coincid1an con la pol1tica de una reforma 

educativa; de tal forma que a través de organismos educativos 

nacionales, se incorporan los planteamientos curriculares, como 

aspectos que posibilitan modernizar a dicho sistema educativo a 

nivel nacional. 

En México, este cambio se ha dado m!s ampliamente creando el 

sistema de enseftanza modular por objetos de transf ormaci6n, 

implementado en la UAM Xochimilco". El modelo curricular modular 

prentende dar una formaci6n hist6rica y educativa que permita 

desarrollar pr!cticas profesionales que den al estudiante mayor 

seguridad en la aplicaci6n de sus conocimientos te6ricos. 

En s1, los diferentes planteamientos que se dan, van 

encaminados a proponer una metodolog1a para el desarrollo del 

curr1culo, pero es necesario tomar en consideraci6n lo siguiente: 

el diagn6stico de necesidades, determinaci6n de perfil del egresado 

y objetivos; estructuraci6n de las asignaturas, elaboraci6n de los 

programas de las diversas materias y evaluaci6n curricular. 

Para lograr lo anterior es necesario que se unifiquen 

39 Diaz Barriga. Ibid. p.13. 
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criterios, ya que el punto de vista de cada autor var!a en alguna 

cuesti6n; hay que tomar posici6n ante lo siguiente: "No se educa 

para desarrollar al individuo aino que se crean los conocimientos, 

habilidades y actitudes que la incorporaci6n del sujeto al 4mbito 

del trabajo exigen".~ 

La determinaci6n de objetivos pretende ordenar las 

experiencias que el sujeto tendrá en su fromaci6n educativa. 

Por 11ltimo la evaluaci6n controla tanto los contenidos como los 

logros reales obtenidos por el alumno. 

b. concepci6n curricular. con la evoluci6n de una sociedad 

agraria, a una industrial entre 1840 y 1900, en la sociedad 

estadounidense ss transforma la escuela p11blica, tanto en su 

conformaci6n y orientaci6n, como en las prácticas pedag6gicas qua 

se exigen a maestros y alumnos. 

La tarea de implementar las pr4cticas educativas en las nuevas 

instituciones, exige una fo1111ulaci6n del discurso educativo al cual 

se le ha llamado "Pedagoq!a de la sociedad Industrial", ya qua deba 

fundamentar las prácticas educativas que logran una articulaci6n 

entre la instituci6n educativa y las demandas de industrializaci6n 

del proceso social. 

Inicialmente, la transformaci6n de los planes de estudio se 

40 Ibidem. p.4. 
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realiza como un acto politico sin justificaci6n pedag6gica. Es 

hasta el siglo XX cuando el eje central del planteamiento es la 

l6gica de la eficiencia en funci6n de la incorporaci6n del sujeto 

al aparato productivo. 

c. Lo curricular ha evolucionado en H6:irico vinculado a la 

educaci6n auperior. De acuerdo a las estad1sticas, la educaci6n 

superior ha alcanzado un 78\ en relaci6n a documentos obtenidos en 

relaci6n al curriculum, que comparado con la educaci6n técnica, 

educaci6n media, básica y preescolar, obtiene un porcentaje mayor. 

d. C'..!'triculua formal frente a curriculua real. Una de las 

innovaciones que se han dado al pensamiento curricular ea la de 

controlar al que ensena y al que aprende, ejemplo de lo anterior, 

son los estudios para justificar el diagn6stico de necesidades, la 

determinaci6n del perfil del egresado y su traducci6n a objetivos, 

la determinaci6n del contenido: duraci6n, profundidad, tiempos y 

lugares de ensenanza y las formas de evaluaci6n. De esta manera, ae 

pretende garantizar la experiencia del estudiante como alternativa 

para mejorar la ejecuci6n de un buen plan curricular. 

Como pudo verse en el capitulo anterior y a lo largo del 

presente capitulo, vale la pena recordar que el campo del 

curriculum ha tenido diversas complicaciones debido, primeramente 

a la discrepancia que hay en el intento de definir el curriculum. 
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Hay autores que adn discuten si existen semejanzas o 

diferencias con lo que es el plan de estudios; otros incluso llegan 

a afirmar que es exactamente lo mismo. 

En relaci6n a este punto seria importante retomar la 

definici6n que hace Alicia de Alba del curr1culum: 

"Es una s1ntesis de elementos culturales (conocimientos, 

valores, costumbres, creencias, h~bitos) que conforman una 

respuesta pol1tico-educativa pensada e impulsada por diversos 

grupos y sectores sociales cuyos interesas son diversoa y 

contradictorios, aunque alqunos tiendan a ssr dominantes ••• 

s1ntesis a la cual se arriba a través de diversos mecaniuaos 

de negociaci6n e imposici6n social•." 

Un ejemplo de como los intereses de los grupos sociales 

piensan e impulsan una propuesta curricular, es el caso de los 

libros de texto gratuitos en primaria, los cuales son criticados y 

por lo tanto ocasionan revisi6n y modificaci6n. 

En realidad, la sociedad debe tener carActer participativo en 

la educaci6n, ya que se forma parte de una cultura que debe 

transformarse y desarrollarse continuamente. En este sentido si la 

sociedad es "critica•, teniendo bases s6lidas para poder proponer 

también alternativas, es decir, teniendo cierto conocimiento da lo 

41 Da Alba, Alicia. CURRICULUMi CRISIS, MITO Y PERSPECTIVAS. M6xlco, UNA>I. 
1991. p. 37-38. 
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que se está criticando, esto hará una sociedad transformadora con 

miras a un cambio que le permita incrementar el nivdl cultural de 

la misma. 

Desgraciadamente en nuestro pa1s, e>eiste poco inter6s en 

algunos sectores sociales en cuanto a lo que es el verdadero 

aprendizaje. Se piensa solo en cubrir los requisitos que demanda el 

curr1culum, obtener los créditos necesarios y obtener un papel que 

haga constar que es persona es un licenciado, médico, etc. cuando 

en realidad se deja a un lado el interés por conocer verdaderllllente 

lo que se está estudiando, ya sea a nivel primaria, secundaria, 

preparatoria y hasta nivel superior. Pero esto se origina desda el 

nücleo familiar, en donde se exige que el estudiante obtenga un 

nflmero elevado sin poner verdadera atenci6n en lo que ha aprendido. 

Tampoco se va creando desde paqueflos el interés, para conocer, 

investigar y aprender algo por gusto; incluso las tareas, lejos de 

verse como ejercicios para reafirmar lo aprendido en la escuela, 

o que pretende originar la investigaci6n de algo, se hace parecer 

como un castigo impuesto en ocasiones desde la misma escuela. 

No se diga da loa ex!menes, que resultan ser algo llW!l&mente 

angustiante. Desafortunadamente, este temor se fomenta en el aal6n 

de clases en donde el profesor (a cualquier nivel) lo plantea como 

una especie da amenaza, la cual es reforzada en el hogar cuando loa 

padres imponen al estudiante sansiones o castigos si no ha logrado 
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un n11mero elevado de aciertos. Finalmente, si una sola calificaci6n 

fu6 reprobatoria, aunque las dem&s sean buenas, éstas quedar&n 

olvidadas o escondidas y la que cobrar& mayor importancia ser& la 

reprobatoria, lo cual prvocar& sansiones. Y en pocas ocasiones se 

puede ofrecer ayuda para mejorarlas. 

De acuerdo a lo anterior, Wilson42 , sellala los aspectos que se 

contemplan el el curr1culum tradicional; algo interesante e• au 

propuesta hacia un curr1culo abierto, en el cual al alumno no se le 

ensellen las cosas y él permanezca pasivo, eino que se le den los 

elementos necesarios para que él mismo desarrolle au potencial al 

m&ximo, investigando todo aquello que le parezca intere•ante, de 

ésta manera se enriquece el conocimiento y el alumno aprende porque 

desea hacerlo y no porque se le haya impuesto lo que hay que 

aprender, limit&ndolo. 

También es importante, el hecho da que el alumno sienta que 

esta pisando firme, que aunque se le presenten obst&culos o 

tropiezos, va a tener la capacidad para librar dichos obst&culoa, 

aceptar cuando haya cometido un error y corregirlo con 

responsabilidad. 

Por otro lado, ya que en la conformací6n del curr1culum ae 

lleva a cabo un lucha de intereses por determinar la aelecci6n de 

41 Wil11on, L. Craiq. •BL CUl\RICULO ABIERTO•. Ed. el Ateneo. Bueno• Airee, 
1979. 
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contenidos culturales que conforman un curr1culum, se observa que 

tal. lucha es de negociaci6n e imposici6n. En este sentido, se 

observa u problema de poder, en la medida en que algunos da los 

grupos tendrAn una situaci6n de mayor fuerza, lo cual origina la 

imposici6n por aquel que tenga una fuerza mayor • ., 

Las particularidades da cada barrio, regi6n o Estado, se 

pueden apreciar con mayor facilidad en J.os aspectos procesales 

prActicos, los cuales se refieren al desarrollo del. curr1culum; que 

en los estructurales formales. Un ejemplo a• cuando existen 

poblados en los cuales se venera al Santo patrono, cuando es la 

fiesta del pueblo, los festejos comienzan algunos d1as antes, el 

último d1a es el m6s importante por lo que programan los mejore• 

eventos. Por lo tanto, en esos d1as ds fiesta se suspenden las 

clases, aunque no esten incorporados en el calendario escolar. 

Esto demuestra que los alumnos y la comunidad en general 

imponen ciertos contenidos culturales, que para ellos son vAlidos 

segün sus creencias y tradiciones, afectando la vida cotidi~na de 

la escuela. Da esta manera, los grupos humanos son productora• y 

reproductores de la cultura, la cual se entienda como: 

•un plano general ordenador de la vida social que le dA 

unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace 

posible la producci6n, la reproducci6n y la transformaci6n de 

43 Da Alba, A. Ibid. 
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sociedades concretas".(Bonfil, Batalla: 1986¡ 7)." 

Es importante retomar el concepto de contacto cultural, al 

cual se concibe como un proceso hist6rico social, que se 

caracteriza por ser conflictivo, desigual y prod.Jctivo, ya que 

tiene relacion con el campo curricular. 

En este capitulo, se abord6 la problem6tica y caracterizaci6n 

del campo curricular. Con la pretensi6n de mostrar lo intrincado y 

complejo del tema. Lejos de concluir, es importante mencionar la 

estrecha relaci6n que deberia existir entre la planeaci6n educativa 

institucional y los curricula particulares. Luego ent6nces, al 

trabajar en alguno de los aspectos anteriores, debe tomar•• en 

cuenta al otro que lo complementa. En el siguiente capitulo, 

pasaremos a un elemento m6s detallado del curriculWll: el plan de 

estudios. 

44 Ibidem, p.45. 
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CAPITULOill 

PRINCIPIOS BASICOS PARA LA ELABORACION 

DE UN PLAN DE FSI'UDIOS 

Sl planificador,. ha de concentrar int•n•AMnt• y con 

1ma9ln11ci6n, dentro da 11u eampo da competencia, la 

c:anformac16n del 'ambienta humano, presentando al pat• 

iml;anaa y pr09ramas d19noa de aua potancialldada• y 

movilizando au capacidad para iaplementarloe. 

L. craiq Wilaon, &l c:urrtculo abierto. 

La crisis educativa que se vive en la actualidad, la cual ha 

sido expuesta en los cap1tulos anteriores, ha hecho necesaria la 



participaci6n activa de investigadores, profesores, alumnos y 

sociedad en general para promover reformas que puedan adecuarse a 

la problemática socioecon6mica presente. 

Las reformas que se han propuesto para dar soluci6n a ésta 

problemática han sido muy variables seglin la instituci6n que 

pretende dicho cambio. Es por esto, que se han implementado 

diversas formas para disefiar o elaborar un plan curricular; sin 

embargo, existen algunas semejanzas entre unas y otras posiciones. 

El presente capitulo pretende abordar aspectos importantes qua 

se deben tomar en cuenta para la elaboraci6n de un plan curricular. 

1. ASPECTOS GENERALES 

Al elaborar un plan de estudios, es necesario tomar decisiones 

en cuanto a los resultados que se pretenden alcanzar mediante la 

formaci6n de los estudiantes, el tiempo y la forma en que se 

alcanzar! dicha formaci6n, los recursos que se han de utilizar y el 

método que se necesitar! para evaluar el aprendizaje de los alumnos 

y el propio plan curricular. 

Primeramente, es importante retomar la definici6n de 

curr1culum de acuerdo a Zabalza" "el currtculum es el conjunto de 

.. Zabalza, H. A. DISEllO y DESARROLLO CURRICULAR PARA PROFESORES DE 
BllSEllANZA BASICA. Madrid, Narcea, 1989, p. l4, 
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los supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los 

pasos que se dan para alcanzarlas, el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc. que se considera importante trabajar 

en la escuela afto tras afto". 

Dentro de lo que persigue la educaci6n escolar, el curr1culum 

tiene un lugar muy importante, pues va a ser el contenido de la 

escuela en donde el alumno tendr6 todo un conjunto de experiencias 

que lo van a formar como individuo con una personalidad Qnica, la 

cual se ir6 perfeccionando cada vez m6s. 

El curr1culum como tal, no puede ser estético, debe ir 

cambiando y desarroll4ndose de acuerdo a las necesidades del 

momento, da ah1 la importancia de su evaluaci6n. De tal manara qua 

al evaluarlo peri6diclllllente se tiene en cuenta la modificaci6n 

constante de las profesiones y de la sociedad misma." 

Los fundamentos del curr1culum son los valores, tradicionea y 

factores que influyen sobre las experiencias que ofrece la escuela. 

Dichos fundlllllentos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a) :ruu.saaantoa hi•t6ricoa: Son los acontecimientos o reaeftaa 

educacionales que permiten ampliar el panorama de la aducaci6n 

hasta el momento. 

" Glazman e Ibarrola. DISBRD DE PLANES DB ESTUDIO. México, CISB- UJIAll, 
1901. pp. 13-18. 
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b) l'Un4amentos filo•6fioo•i Son los conceptos te6ricos, valores, 

ideales o ideolog1as que dan los elaboradores del curr1culum 

de acuerdo a su propia filosof1a individual. 

c) l'Un4amento• p•iool6gioosi Son los conceptos que se. han de 

manejar de lo que es el proceso de aprendizaje e influyen de 

manera importante en la estructuraci6n de las experiencias que 

se pretende que tenga el alumno.Q 

d) l'UD4amentos •ooielesi Son conceptos y teor1as acerca del aodo 

en que se manifiesta la cultura, las relaciones entre 

individuos, grupos e instituciones en donde se desarroll• la 

actividad humana. 

e) l'UD4aaento• profe•ional••• Abarca a los anteriores para 

realizar investigaci6n sobre curr1culum, qu6 conocimientos ya 

no son aplicables a la realidad, omisi6n o integraci6n de 

algunas materias escolares, etc. 

Sarramona, plantea que la elaboraci6n del curr1culum es algo 

tan complicado e importante, que deben intervenir padres, alumnos 

y profesores para poder enriquecerlo y as1 considerar todos los 

aspectos posibles para su buen desarrollo. Dice que quizA no sea 

tan fAcil organizar la participaci6n de la sociedad; sin embargo, 

Q Robi•on, B. CRICIMIIN'rO Y EDOCACION. Citado por John1on, H. CUrr1culum 
y educaci6n. Bueno• Aira1, Paid6a, 1974. p.9-16. 
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opina que todo ciudadano deberla dar su opini6n para poder decidir 

algo que beneficie la vida de dicha sociedad en determinado Estado 

o Pa!s. Agrega que un centro para el Desarrollo curricular debe 

disponer de expertos junto con hombres de la calle que participen 

en la realizaci6n de una filosof!a de la educaci6n. 41 

Desgraciadamente, la pérdida de la totalidad hist6rico

social, ha hecho que se perciba a la educaci6n como "cerrada sobre 

s1 misma". o sea que, mediante la pr.1ctica profesional en el 

capitalismo, el universitario solo sabe de la universidad, el 

empresario, de la empresa; el campesino, del campo, etc. sin saber 

de qué manera se va articulando el campo, la empresa y la 

universidad entre s!. Esto llega a suceder en carreras 

universitarias que no tienen definido su perfil profesional. Atln 

cuando existo un departamento universitario que tiene el prop6sito 

de crear la renovaci6n acad6Jllica de la profesi6n, desconcentraci6n 

de alumnos, uso eficiente de recursos y sobre todo, la formaci6n da 

profesionales de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad. 

Hablar de recursos en la elaboraci6n del plan curricular ea 

tomar en cuenta una serie de condiciones internas y externas a la 

instituci6n educativa, como son: el profesional que impartir& la 

carrera, el alcance de las disciplinas, la práctica profesional, 

la• necesidades sociales, la legislaci6n educativa, los principios 

da aprendizaje, etc. _____ , _____ _ 
41 Sarramona, J. CURRICULUK Y BOUCACION. Barcelona1 CEAC, 1987. PP• 13-23. 
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Los procedimientos qua se necesitarAn depender! del ndmero de 

alumnos a los cuales se ensellarA en un mismo tiempo, da la 

legislaci6n, organizaci6n interna de la instituci6n y por supueeto, 

da los recursos con los que cuente."9 

Al concebir al plan da estudios como un instrumento para quiar 

el proceso de ensellanza-aprendizaje, es necesario comprender que 

también se requiere de una aistematizaci6n para dar soluci6n a la 

gran cantidad de problemas que una instituci6n debe enfrentar. 

Dicha sistematizaci6n se basa en la formaci6n de objetivos, la 

bQsqusda de métodos y medios de ensellanza que vayan de acuerdo a 

los objetivos planteados y, por Oltimo, la evaluaci6n da todo el 

proceso. 

Da ésta manera, se han organizado qrupos da investigaci6n con 

la finalidad da difundir estudios sobre los objetivos de ensellanza, 

los métodos y la evaluaci6n; as1 como, los medios da ansellanza 

programada y audiovisual. 

Follari y sams, critican al discurso te6rico qua sustenta la 

departamentalizaci6n universitaria y analizan las ventajas y 

desventajas objetivas del modelo. BAsicamente un dapart!llllanto 

universitario es responsable de reunir profesores a investigadores 

en un campo especializado del conocimiento centrAndose en la 

asignatura; da tal manera que dicho departamento es la unidad 

49 Glazman • lbarrola, 1981. PP• 41-62. 
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b6sica administrativa da la universidad.~ 

Ribairo, dice que al departamento es el local f1sico donde 

cada agrupaci6n de docentes de una especialidad presta servicios a 

toda la universidad; concentrando los recursos de la docencia, 

investigaci6n y servicios auxiliares." Por tanto, estas 

necesidades docentes y administrativas sostienen al trabajo 

universitario y determinan las actividades tanto de la docencia, 

como de la investigaci6n, difusi6n y servicios. 

La manera en que funcionan estos departamentos varia da un 

lugar a otro, de tal manera que para algunos pueden •ignificar 

ventajas trabajar en &reas separadas; y para otros suela ser un 

error. Algunas da sus caracter1sticas son: 

1) Permite f laxibilidad en el uso del personal acad6mico; ya 

qua, cada maestro puada ser asignado a funciones acad .. ico

curricularas variables. Esto permita qua haya diversidad en lo 

que imparta el profesor, pues no siempre repita al mismo 

contenido, de tal manera que se seguir& preparando. 

2) El conocimiento aparece dividido en diferentes áreas. Esto 

favorece la relaci6n del académico con otras da su misma &rea. 

Sin a:llbargo, otros opinan qua trabajar de esta manera impida 

~ AnderHn (1968). Tomado de Pollarl. y Sama. p.362. 

" Ibidam. p. 363. 

55 



la relaci6n con otras Areas del conocimiento. 

2. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

Existen propuestas para analizar un plan determinado y la 

forma en que puede ser elaborado uno nuevo, pero ésto bAsicamente 

dependerA de las caracter1sticas y necesidades de la instituci6n, 

as1 como de sus propios intereses. 

Generalmente, cuando se trata de elaborar un curr1culum, se 

hace reuniendo la mayor cantidad de informaci6n acerca de los 

disellos vigentes en el pa1s o instituciones que tengan mayor 

prestigio y se hace una selecci6n y adaptaci6n de temas de acuerdo 

a las preferencias y posibilidades. 

Posteriormente se hace una revisi6n detallada de los avances 

cient1ficos y técnicos en el Area y se les distribuye a lo largo 

del curr1culum, adapt&ndolos a las opciones profesionales que ha 

definido la instituci6n interesada. 

También se elabora una relaci6n de los problemas m&s 

relevantes del pa1s, relacionados con el campo de acci6n del 

profesionista y prepar&ndolo para que tenga la capacidad de 
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resolverlos. 

Bl Biat .. a d• Bnaaftanza Modular'', propone que la elaboraci6n 

del plan curricular debe basarse en un marco te6rico o de 

referencia de la carrsra¡ el cual de manera escrita, sintetiza, 

analiza y reporta los datos obtenidos a trav6s de investigaciones. 

Dichas investigaciones tienen carácter hist6rico y econ6mico, 

ya que se toman estos aspectos de tipo social. Tlllllbi6n son de tipo 

interdisciplinario pues necesita manejar diversos contenidos da 

diferentes disciplinas (econom1a, historia, sociolog1a, pedagogla 

y desarrollo curricular). Por Oltimo, tiene carácter exploratorio 

pues hace formulaci6n de hip6tesis basadas en el marco te6rico.9 

Por otro lado, Follari y Barrua•o ~ proponen los siguientes 

elementos para analizar un plan de esi:udios establecido o para 

confeccionar uno nuevo: 

- En primer lugar, .ea noces"rio definir la profesi6n qua 

interesa, con la finalidad de dif eranciar los requariaianto• 

concretos de la práctica profesional. Dentro de la aiama 

52 "IL SISftKA NODULl.R DI LA ISCUILA DI KBDICINA VITSRINARIA Y IOOTSCNIA 
DS LA U.A.s.•. 'remado de Poro Univ•r•1tuio, Mhico, 1981. pp. 58-70. 

U Ibidem. 

5' Follar!, R. y Barruezo, J. •ca1T&RIOS B INSTRUMENTOS PARA LA UVISION 
~=6!~S DI ESTUDIO". M6xico, Centro de Eetudio11 Educativo•, A. c., 1981. pp. 
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definici6n es necesario hacer la diferenciaci6n entre esa y 

otras profesiones afines, as1 como su relaci6n; también se 

deben sellalar las caracter1st!.cas de dicha profesi6n. Todo 

esto debe especificarse claram~nte de tal manera que pueda 

con.prenderse la deCinici6n. 

- Otro punto importante es saber el tipo de pr6ctica 

profesional que el estudiante va a realizar en su formaci6n. 

Obviamente, los tipos de pr&ctica de una profesi6n son 

remunerados de manera distinta, adem&s suelen ofrecer un grado de 

servicio a los sectores desposeidos de la poblaci6n, claramente 

diferente. Este, por lo tanto, es un problema de tipo pol1tico• 

práctico que debe plantearse con gran preciai6n. 

Por lo que es necesario eellalar cuales son las 6reaa de 

trabajo: ubicaci6n precisa de los &mbitos sociales en que se dá la 

práctica. También debe haber una relaci6n de la demanda de 

necesidades sociales y establecer prioridades para ser atendidas en 

el plan de estudios. 

Hay que considerar, por supuesto, el momento hist6rico social 

en el desarrollo socioecon6mico y cient1fico- tecnol6gico que pueda 

beneficiar o afectar la pr&ctica de la profesi6n. "Una carrera en 

educaci6n superior es un fen6meno social m!is, por medio del cual se 
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forman profesionistas para actuar en la sociedad" • " 

Aqu1 cabe mencionar la diferenciaci6n que hace Anq•l D1a• 

Barriga entre profesi6n y disciplina: 

•La profeai6n, como campo de conocimiento queda circun•crita al 

problema da la ejacuci6n da un conjunto da habilidadaa técnico

cognoscitivas, mientras que un campo di•ciplinar apunta hacia la 

conformaci6n te6rica o conceptual de un saber eepec1fico•." 

Por lo tanto hay que recordar que los planes de estudio no 

pueden dejar de tener en cuenta la situaci6n social a la que 

pertenecen. La determinación de dicho plan requiere de una revisi6n 

y autoanálisis constante; ya que, si no se hace, miles de 

estudiantes pueden resultar afectados. 

Resumiendo, el estudio del campo profesional a~~rca: 

La descripci6n del campo profesional por los planes de 

estudio vigentes. 

Definici6n de los momentos hist6ricos del desarrollo 

socioecon6mico y cient1fico-tecnol6gico del pa1s. 

Análisis de la estructura social de la práctica profesional 

5l Follari, R. "CRITERIOS E INSTRUllBNTOS PARA LA REVISION Dll PLllNllS DB 
!l:S'l'UDJ:O•. M4xico, Revlata Latinoamericana. p.171. 

56 Olas Bari:-iga, Angel. LA PROFESION, tUN REFERINTE BN LA CONST.RUCCION 
CURRICULAR?. M6xico, CUadarno1 de CESU, UNAN. p.60. 
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en relaci6n a su historia. 

Etapas hist6ricas de la carrera. Prioridades te6ricas y 

metodol6gicas. 

Situaci6n actual de la práctica profesional. 

En realidad, si en un diseno del plan de estudios no existe 

una estructura pedag6gica, pueden existir confusiones en cuanto al 

planteamiento de objetivos y las estrategias pedag6gica• para 

lograrlas. En este caso habr1a que suponer "qué" se va a aprender 

y posponer el "c6mo" hacerlo. También se llegarla a la 

improvisaci6n debido a la ausencia de indicaciones sobre las 

actividades pedag6gicas. Esto no quiere decir que la improvieaci6n 

sea mala, de hecho puede ser ütil como actividad creativa, pero 

teniendo las bases necesarias para hacerlo y que vaya de acuerdo al 

programa establecido. 

Algunos elementos que es importante retomar para la estructura 

padag6gica del plan de estudios son:n 

- La relaci6n teor1a- prlictica en la producci6n de 

conocimientos; es decir, que exista relaci6n entre lo qua 

se piensa y lo qua se realiza. Dissnar talleres, 

prácticas, etc. par3 adquirir habilidades y lleverlas a 

n Ibidem. p.174-175, 

60 



la prlictica, 

- El aprendizaje como actividad de investigaci6n: es 

decir, la metodolog1a a usar para que el estudiante 

practique su labor como un trabajo de asimilaci6n, 

investigaci6n y discusi6n. 

- Delimitar la conveniencia o no de que haya un tronco 

comQn entre varias carreras. 

- Aclarar la concepci6n de aprendizaje y eetablecimiento 

tle prioridades para ubicar los cursos obligatorios y 

optativos para los estudiantes y poder evitar la 

saturaci6n de contenidos. 

- Por tUtimo, establecer criterios y relaciones del 

servicio social con la estructura del plan¡ es necesario 

vincular las materias con la pr4ctica social. 

Esta punto es indispensable, ya que en ocasiones las matariaa 

qua se imparten no pueden llevarse a la pr4ctica y, por lo tanto, 

carecen de interés para el alumno y aveces hasta para el maestro. 

Ya que el plan de estudios, se le ha denominado como un plan 

de objetivos a seguir. A nivel profesional, se le considera como 

loe requerimientos para ejecutar determinadas labores. 
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De acuerdo a Tyler, el curr1culum tiene importante relaci6n 

con la orientaci6n vocacional; ya que ésta se encarga de resaltar 

las habilidades para determinadas asignaturas e informar acerca de 

los lineamientos que requiere cada profesi6n. AdemAs, permite 

conocer las necesidades de los alumnos a partir de lo que el alumno 

sabe y espera." 

Lo anterior permite establecer los objetivos educacionales, 

estudiar las deficiencias observadas en los alumnos que ingresan a 

la formaci6n profesional, y estudiar los intc~eses de los alumnos 

para especificar los objetivos pues no pueden separarse de la 

realidad profesional. De tal manera que, por mucha informaci6n que 

se tenga de una profesi6n determinada, el ejercicio profesional 

tambien tiene importancia. 

Tyler tambien plantea la importancia del estudio de laa 

condiciones de la sociedad y propone hacer una inveatigaci6n para 

conocer cual es el mercado de trabajo para el profesional, en ese 

momento, y cuales son las habilidades y conocimientos que se 

necesitan para afrontar lo que constantemente se requiere en una 

sociedad cambiante. 9 

Actualmente, toma importancia el hecho de planear las carreras 

SI ACTA PSICOLOOICA MEXICANA. Ravi•ta de la facultad de paicologf.a. K•xico, 
UHAM, 1989, p.5-14, 

" Ibidam. 

62 



a futuro, pues debido a las exigencias presentes de la 

transformaci6n tan r4pida tanto de la tecnolo91a, como de la 

ciencia misma, se hace indispensable el tener una preparaci6n con 

una visi6n amplia y crítica para una proyecci6n real en el campo 

laboral. 

De ah1 la importancia de que la planeaci6n de objetivos y 

contenidos dentro del currículum, sea de manera cuidadosa. Lo 

deseable es que al establecer los objetivos, éstos sean encaminados 

a la soluci6n de problemas y al trabajo pr&ctico, respetando la 

ideologla del egresado. 

Tyler recomienda que los objetivos establecidos sean viables 
·---- ---

respecto al aprendizaje que se espera. La psicologla en esta campo 

de la educaci6n ha tenido grande~ aportaciones con investigaciones 

en el 4rea de motivaci6n, aprendizaje, memoria y lenguaje; da llh1 ----la importancia de plantear objetivos' educacional.es y al mismo 

tiempo, establecer un plan como tal, sabiendo que los principios de 

aprendizaje constituyan la uni6n de los objetivos que se preten~n 

y lo que se hace para lograrlos. 

Para que el currlculo tenga significado para cada educando, es 

necesario que los objetivos asten planeados de tal manera que 6ste 

adquiera habilidades para resolver problemas a futuro; dichas 

habilidades tienen interacci6n con todas las experiencias, 

motivaciones y aspiraciones que enriquecer4n lo aprendido en su 

63 



formaci6n profesional. 

El papel del docente es indispensable en la planeaci6n del 

curriculo, ya que el permitirá enriquecerlo con sus habilidades 

propias, motivaciones, actitudes y variables que de alguna manera 

se verán reflejados con los alumnos. 

Ola•man a IbarrolaM opinan que el plan de estudios se formula 

haciendo una recopilaci6n de informaci6n, delimitando alternativas, 

estableciendo criterios para hacerlas válidas y seleccionando los 

recursos adecuados para llevar a la práctica las alternativas 

seleccionadas. De acuerdo a esto, es posible realizar el siguiente 

anSlisis: 

- Tener un contenido formativo e informativo propio de la 

profesi6n significa que debe existir una definici6n del 

profesional universitario que pueda centrarse en su funci6n 

critica y en su papel como sujeto que es capaz de resolver 

problemas y tomar decisiones para_ lograr el aprovechamiento 

m6ximo da los recursos del hombre en la práctica profesional. 

- El contexto social, econ6mico, politico y cultural; en 

donde primeramente hay qua considerar las necesidades sociales 

y, a partir de ahl iniciar la i;>rogrimaci!ln del plan da 

tD Olasman e Ibarrola, et al. DISIRO DB PLANES DB BSTODIO. H6xico, CISl
ONAH, 1978, P• 13. 
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estudios. 

- La institución educativa, en la cual se detaquen las 

caracteristicas hist6ricas, sociales y legales particulares, 

frente a otras instituciones educativas del pais. 

- Por ültimo, el estudiante como sujeto de aprendizaje, 

tiene la capacidad de crear y desarrollar sus potencialidades 

al máximo y llevarlas a la práctica en el campo profesional. 

Retomando a Diaa Barriqa, . cabe seftalar que otro aspecto 

importante es la evaluaci6n continua del plan de estudios que se 

define como: "la comparaci6n de la realidad de un modelo, el cual 

podia haber sido externo o elaborado por el propio cuerpo diseftador 

y seria la representaci6n del plan de estudios óptimo según la 

concepción de sus formuladores. La evaluación se aplicaria al plan 

vigente, al propio proceso de disefto y al nuevo plan"." 

Por lo tanto, la elaboraci6n de dicho plan requiere la 

participaci6n de todos los sectpres de la instituci6n, es decir, 

jefes de departamento, profesores, estudiantes y el personal 

administrativo. 

Es obvio que la crisis curricular existe, pero es importante 

11 Tomado de Días Barriga, et al. EL CAMPO DEL CORRICULUH. H6xico, UNAH, 
1991. p.428. 
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considerar la propuesta que al respecto hace D!az Barriga:" 

"Necesitamos en forma colectiva, enfrentar una crisis 

econ6mica, pol1tica y social que nos desestructura; es 

solo en la revisi6n colectiva de ésta situaci6n que 

podemos revisar la crisis educativa que enfrentamos, 

crisis que es consecuencia de las otras ..• , necesitamos 

construir alternativas, necesitamos revisar los 

aciertos y los errores de las diferentes propuestas 

populares, sociales y nacionales por las que ha 

transitado la universidad mexicana". 

Pensando en la dificil tarea de construir alternativas 

colectivas que respondan a las necesidades, Alicia de Alba propone 

•campos de conformaci6n estructural curricular (CCEC) ", que son 

definidos como agrupamientos de elementos curriculares que 

pretenden propiciar determinado tipo de formaci6n en los alumnos. 

Con ésto se pretende atender a la problemática social y a las 

caracter1sticas básicas de una formaci6n universitaria." 

Dicho campo de conformaci6n estructural curricular, debe 

considerarse desde diferentes puntos, como son: El carácter 

epistemol6gico-te6rico, en donde es fundamental conceptualizar las 

62 Tomado dai Da Alba, Alicia. CURRICULUM1 CRISIS, MITO Y PERSPECTIVAS. 
H6xico, UNAH, 1991. 

63 Da Alba, 1991. p. 69-70. 

66 



particularidades epist~mol6gicas y la formaci6n te6rica para poder 
~ 

distinguirlas, permitiendo de esta manera que los estudiantes 

conoican las teorías y relacionen con el mundo de acuerdo a los 

tipos de razonamiento que hayan producido dichas teorías.M 

Por otro lado, existen diferentes métodos que permiten 

recopilar datos en poco tiempo, por ejemplo el tan utilizado 

cuestionario que debe tener cierto parámetro de respuestas y aOn 

as1 presenta dificultades en la interpretaci6n de los datos, debe 

tenerse mucha habilidad en su aplicaci6n y buen manejo para que el 

tiempo no sea largo. 

Un primer paso para recopilar informaci6n es la investigaci6n 

preliminar, la cual permite conocer que se ha hecho hasta el 

momento en materia de currículum y que se ha quedado pendiente para 

profundizar el conocimiento. Sobre los diferentes métodos para la 

recolecci6n de datos, ver Anexo. 

Para Gilberto Guevera, de la pedagogía fundada en nuevos 
• principios te6ricos, pueden derivarse nuevas bases para el diseno 

curricularM. Dichas bases en primer lugar, consisten en establecer 

las condiciones que debe cumplir dicho curr1culum mediante tres 

funciones principales: la investigaci6n, la docencia y el servicio. 

M Ibidem. 

65 Ou•vara, Cilberto. "EL DISENO CURRICULAR". Tomado d• Dolare• Hart.tnaz 
y Jorge Galeno. Documento para el an6lia111 del proyecto Xochimilco, H6xico, UAH
Xochim.ilco, 1987. p. 35-54. 
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El plan de estudios constituye el medio para formar 

capacidades especificas; es decir, que dentro del currículum se 

encuentra un rol determinado que el alumno debe cumplir dentro de 

la estructura social del trabajo, en una sociedad determinada. Esto 

permite subrayar la vinculaci6n que existe entre el plan y la 

sociedad. De tal manera que las innovaciones que se lleven a cabo 

dentro de las instituciones educativas respecto a sus planes y 

pro~Tamas de estudio, van a repercutir sobre la sociedad generando 

dimensiones ds la pr6ctica socialM, 

Tborn4ite planteaba que lo aprendido en la escuela, m6s tarde 

se utilizaba en la vida. La pregunta clave es, qué se va a enseftar 

y para qué. La respuesta a éstas interrogantes, es importante 

llevarlas a cabo en todos los niveles y programas educativos. 

Respecto a las metas del curr1culum universitario se plantean 

perspectivas sobre el hecho de que la educaci6n superior debe estar 

al servicio de la sociedad y por otro lado seguir su .desarrollo. 

Boyer y Levine (1981) habla de una educaci6n general basada en 

al conocimiento interdiciplinario de tal manera que pueda haber 

fortalecimiento y enriquecimiento de la misma. 

otro enfoque habla del desarrollo del concepto, del cual no 

existe una definición concreta sino que toman algunos aspectos para 

66 Ibidem. 
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inteqrarla. Existen tres procesos que se considera conducen al 

estudiante a construir el conocimiento: 

1) La transmisi6n por parte del profesor hacia el estudiante 

(supone que el estudiante permanece pasivo). 

2) La maduraci6n que res"lta de la abdicaci6n del profesor de 

patrones innatos del alumno. 

3) Reorqanizaci6n ds las estructuras coqnoscitivas como 

resultado de la interacci6n del individuo y el ambiente. 

otra perspectiva considera el hacer conceptos, etiquetarlos y 

comunicarlos. 

otro punto de vista habla de describir las actividades del 

profesor y el estudiante y enseftar al estudiante a pensar con el 

prop6sito de que tenqa un repertorio que le ayude a resolver 

problemas. 

3. ALGUNOS PRINCIPIOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

Una vez loqrado un marco te6rico general del plan, es 
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necesario tomar en cuenta algunos principios importantes para su 

desarrollo. 

scurati67 , considera importantes los siguientes principios: 

Principio de la realidad: Considerar las actividades que 

se realizan en la escuela, en su desarrollo real y 

efectivo. 

Principio de racionalidad: Se definen y seleccionan las 

experiencias, explicando cual es su finalidad y 

resultados esperados. 

Principio de socialidad: Plantear los conocimientos 

tomando en cuenta a la comunidad, es decir, no considerar 

al individuo por aislado, siendo el currículum una forma 

de comunicaci6n- negociaci6n social. 

Principio de publicidad: En donde pueden plantearse 

propuestas y criticas que hagan de la educaci6n algo 

pdblico, comunicable y controlable. 

Principio de intencionalidad: De acuerdo a los datos 

recopilados se toman desiciones adecuadas para integrarlo 

f7 Tomado de Zabalza, Miguel Angel. DISIRO Y DESARROLLO CURRICULAR PARA 
PROFESORES DE ENSERANZA BASICA. Madrid, Narcea, S.A. 1989. 
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en el marco de prop6sitos intencionalmente buscados. 

Principio de organizaci6n y sistematicidad: Se refiere a 

los aspectos importantes para organizar las partes del 

curriculum (en el caso de la carrera de psicolog1a, 

podr1an ser las condiciones econ6micas y del personal 

capacitado con que cuenta la escuela). 

Principio de selectividad: Es el proceso de selecci6n 

entre una gran variedad de alternativas posibles, 

respondiendo a los criterios de valor, congruencia y 

funcionalidad situacional. 

Principio de decisionalidad: Como su nombre lo indica, se 

refiere a la toma de desiciones en objetivos, evaluaci6n, 

etc. 

Principio de hipoteticidad: Esto es, tomar en cuenta las 

condiciones para plantear lo que se espera. 

Esta ültimo principio es primordial porque hay que considerar 

con que matorialos cuenta la escuela, por ejemplo para la enseftanza 

te6rica y práctica de la aplicaci6n de pruebas psicol6gicas. 

También para la presentaci6n de diversos casos cl1nicos a manera de 

video o visitas a hospitales psiquiátricos para hacer análisis 

profundos y ver dichos casos como algo real a lo que posteriormente 
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podria enfrentarse el psic6logo; el cual a su vez podria tener 

mayor tranquilidad, seguridad y seriedad al desempenar su trabajo. 

3.1 MEDIADORES DE LA EDUCACION 

Es importante recordar que la escuela es el eje principal en 

la adecuaci6n del programa establecido a las condiciones de cada 

lugar; también utiliza todos los recursos de su zona (personales, 

laborales, institucionales, culturales, deportivos, etc.). Requiere 

de la colaboraci6n de profesores, padres y representantes del 

municipio para que cada uno aporte algo lítil; requiere de la 

experiencia de los alumnos; y especificar el papel que ha de 

cumplir el profesor, padres, alumnos, etc.M 

Es importante que se tenga bien definido el papel del 

profesor, tanto personal como institucional y socialmente sabiendo 

qué es lo que ensena y con qué finalidad. De la misma forma, qué es 

lo que se espera del alumno y cuales son los requisitos que debe 

cubrir en el proceso de aprendizaje. 

Asimismo se requiere crear un espiriru critico, buscar 

actividades prácticas y congruentes con lo que se pretende y 

analizar lo que Ye ha obtenido. Para lograr ésto es necesario 

61 Ibidem. cap. 3. 
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realizar una planif icaci6n donde se plasmen las ideas o prop6sitos 

a cubrir con la finalidad de agilizar el trabajo y darle una 

jerarqu1a a los temas que se trataran durante el curso. 

Es necesario tomar en consideraci6n a los mediadores para la 

enseflanza, los cuales son indispensables, éstos son los libros 

relacionados con la materia, qu1as escolares o materiales 

didácticos"; como posibles alternativas se propondr1an cursos, 

revistas y experiencias vicarias (casos o1dos y leidos). 

Dentro del plan curricular, es necesario considerar las 

necesidades educativas que incluyan aspectos intelectuales y 

sociales que se adapten a las necesidades de la época actual. 

Es necesario que se establezca y se dé a conocer la forma en 

que se va a desarrollar el curr!culum y los lineamientos con que se 

trabajará, as1 como especificar qué y como se realizará la 

programaci6n. 

La manera en que contribuye el alumno en el desarrollo del 

curr!culum es aportando sus experiencias escolares y su propio 

rendimiento dentro del plantel. Para lograr ésto, pueden aplicarse 

cuestionarios o entrevistas, diálogos en clase, método Delfos, 

69 E• importante que esto• matariale• did6cticoa que ae incluyan aean 1011 
e1crito1 mis recientamenta de acuerdo a la prcblem.itica 1ocial del momento. 
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método Decum, etc. 70 (Ver anexo). 

Por otro lado es necesario conocer la diversidad de recuses 

con que cuenta la escuela, como profesorado disponibie, recuses 

materiales e innovaciones didácticas. Es indispensable que dentro 

de los programas haya variedad en clase; por ejemplo, que en 

ocasiones haya clases te6ricas y prácticas con un sentido bien 

definido. Hacer autocr1ticas constructivas entre profesores en vias 

de mejorar y hacer planes de acci6n inmediata. 

Mediante salidas programadas al medio, se puede lograr dar un 

sentido instructivo y formativo dentro del curso normal. Esto 

permite tener diversidad de actividades que resulten interesantes 

para el alumno-maestro. 

Otro aspecto importante es establecer prioridades de acci6n 

identificando el nivel de discrepancia entre los objetivos y la 

situaci6n real cuantitativa y cualitativamente. Las estrategias a 

utilizar para realizar lo anterior son: ordenar los objetivos y 

establecer prioridades para su aplicaci6n a los que presenten mayor 

dificultad, sabiendo de antemano qué utilidad tendrá su resoluci6n. 

Por lo tanto la educaci6n universitaria posibilita una 

concepci6n adaptada a las situaciones actuales y abre la 

70 Ibidem. 
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posibilidad de atender a las potencialidades de una acci6n 

transformadora71 • 

Es indiscutible que las personas que tienen parte 

indispensable en la tranformaci6n curricular, son los profesores 

mediante su práctica diaria con los alumnos. A su vez los alumnos 

también son fundamentales, ya que éstos a su vez son parte de ese 

intercambio de conocimientos entre maestro y alumno. 

4. TECNICAS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE 

ESTUDIOS 

La ensenanza de una profesi6n, mucho depende de la buena 

planeaci6n de dicha profesi6n y la valoraci6n de todos los aspectos 

que implica el aprendizaje, por tanto se ponen a consideraci6n 

alqunas técnicas para ello. 

A. Lewyn, indica que la prueba real de la utilidad de un buen 

plan curricular depende de su buena aplicaci6n; ya que, muchas 

reformas de ensenanza han fracasado por su mala aplicaci6n. 

11 Clazman • Ibarrola. DISl!!Ro DE PLANES DB ESTUDIO. Tomado da el campo del 
currtculum. D!a& Barriga, et al. H6xico, UNAM, 1991. p.430. 

72 t.ewy, Arieh. NATURALEZA DB LA EVALUACION DEL CURRICULUM. Tomado del 
Manual para la avaluaci6n del curr1culwn. Bo9otl 1 UNESCO, 1977. 
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Algo importante dentro de la elaboraci6n de un plan curricular 

es la interdisciplinariedad; éste término se ha discutido por 

diversos aspectos, ya que, no se ha especificado claramente su 

verdadero significado pr6ctico. Desde el punto de vista piagetiano, 

la interdisciplina no puede ir m6s allá de las ciencias naturales 

o en todo caso debe forzar violentamente las ciencias sociales.n 

Ya que el conocimiento de una disciplina requiere el uso de 

otras en sus diferentes niveles, es importante el trabajo 

interdisciplinario en el momento de una planeaci6n curricular; ya 

que, esto permite abrir las puertas a diferentes perspectivas. 

Por lo tanto, el conocimiento no se puede fragmentar; es una 

din&mica continua, un di&logo continuo entre la realidad en 

movimiento y el sujeto activo y creador que avanza mediante el 

contacto con las demás ciencias y disciplinas." 

Lo anterior permite recordar que el conocimiento forma parte 

de la sociedad, por lo que se necesita de la participaci6n de otros 

para su desarrollo. Una disciplina necesita de otras que se 

vinculen con ella, para poder progresar, ya que aisladamente no 

seria posible su crecimiento. 

1J Follarl, R. INTERDISCIPLINARIEDADi ESPACIO IDEOLOGICO. Ponencia 
pr.1entada en el Si.mpoaio sobre alternativas univeraitaria1. M4xico, UAH 
Azcapotzalco, 1980. 12 pSga. 

74 Ibidem. 
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El problema principal en la elaboraci6n de un plan curricular 

se deriva de la carencia de una distinci6n previa entre el proyecto 

de la pol1tica académica y el plan curricular. si se parte de que 

el plan es una manifestaci6n del proyecto, se puede suplir su 

ausencia, puesto que el plan no es sino la expresi6n de las 

posiciones asumidas en el proyecto. De ah1 que surja la necesidad 

de que exista un proyecto universitario como elemento b6sico de la 

reflexi6n y acci6n curricular. 

Dicho proyecto debe comprender las finalidades y pol1ticas 

académicas precisas a partir de una posici6n ideol6gica adoptada 

por la universidad y del compromiso que asume con el tratamiento y 

8oluci6n de la problem!tica social, filos6fica, cient1fica y 

técnica del pa1s. La siguiente propuesta contempla aspectos tanto 

instrumentales como otros de tipo social. De ah1 el interés por 

desarrollarla. 

4.1 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

una vez que se tengan definidas las funciones que cada persona 

puede y deba desampeftar dentro del sistema educativo, tanto de los 

padres da familia, profesores, alumnos y la sociedad en general; es 

neceaario llevar a cabo una evaluaci6n de necesidades; es decir 

conocer lo que se requiere en ese momento hist6rico social en donde 

pueda verse beneficiado el alumno y la sociedad en general. 
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La necesidad en el terreno educativo debe incluir componentes 

del desarrollo que constituye lo que un sujeto o grupos querr!an 

saber (necesidades individuales) • 

Este dian6stico de necesidades es muy importante y no es f.1cil 

si realmente se lleva a cabo con absoluta seriedad. 

Se tienen que valorar necesidades de tipo econ6mico, politice 

y social principalmente; ya que las tres est.1n intimamente 

relacionadas. 

En la actualidad por ejemplo, existe cada vez m.1s desempleo y 

auchos profesionistas no ejercen su carrera debido a las 

necesidades econ6micas; siendo escasa la remuneraci6n con la que se 

paga el trabajo del profesionista tanto a nivel público como 

privado. Eato ha ocasionado que el profesionista busque la manera 

de satisfacer sus necesidades econ6micas, sintiendo que no ha 

valido la pena el esfuerzo realizado de tantos afies de estudio. 

Por otro lado, la sociedad estli en constante conflicto, existe 

gran deserci6n en las escuelas desde nivel b.1sico al superior; 

debido en gran parte a dichas carencias econ6micas y sobre todo a 

la apat1a de la sociedad para crecer en conocimientos, en cultura, 

en •aprendizaje" positivo. 

Esto l6gicamente exige el apoyo del gobierno del Estado para 
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promover con el ejemplo el interés y la necesidad de que la gente 

se prepare, dar mayor apoyo al proresionista y que en verdad tenga 

reconocimiento y respeto para motivar a las futuras generaciones a 

estudiar en un nivel de ensenanza superior y no quedarse en 

educaci6n bAsica. 

Es necesario lograr que resurja la humanizaci6n del hombre por 

sus semejantes para poder erradicar la ignorancia y el detestable 

bandalismo qua hoy en d!a crece cada d1a más. 

Taba plantea que el diagn6stico de necesidades permite 

mantener el curr!culUll a tono con las necesidades de la época." 

Tyler (1973) dice que para evaluar las necesidades es 

necesario el estudio del alumno, los especialistas y la sociedad, 

Zabalza (1989) opina que "las necesidades pueden convertirse 

en objetivos•. De esa lista se hace una sElecci6n, clasificaci6n y 

ordenaci6n partiendo ae las más importantes, En todo momento debe 

existir buena interacci6n entre los programadores a nivel de 

di4logo. 

D!az Barriga plantea que al principal probleaa del diagn6stico 

d• necesidades es la falta de recursos econ6micos para realizar la 

75 Taba, 1976, p. 305. Tomado de Zabalza, Miquel A. DISERO r DES.AMOLLO 
CURRICULAR. PARA PROFESORES DE ENSE9ANZA BASICA. Madrid, Narcea, S.A. 1989. 
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investigaci6n, el constante cambio social, lo cual exige mayor 

apoyo por parte del Estado". 

4.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Una vez que se han analizado las necesidades inmediatas y 

despues de haber dado prioridades de acci6n, se establecen los 

objetivos reales y alcanzables. 

Los objetivos curriculares se formulan como una descripci6n de 

loa resultados que se deben obtener a lo largo del proceso 

aducativo, como una forma de satisfacer una o varias necesidades de 

tipo social. 

Da tal manera que el egresado podrá hacet· algo va.iioso fuera 

da la instituci6n educativa tanto para s1 mismo, como para la 

sociedad en que vive; por medio de la aplicaci6n de sus 

conocimientos. 

Por aao es necesario considerar que, la formulaci6n de 

objetivos curriculares es una tarea que se inicia con la actividad 

destinada a precisar las necesidades que se atenderán. 

El curriculum ha de servir para guiar un proceso concreto de 

1' Dta& Barriga, Ang•l. ENSAYOS SOBRE LA PROBLEMATICA CURJUCULAll. M6xico, 
Trilla1, 1992. 
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enseftanza-aprendizaje que debe realizarse bajo responsabilidad de 

la instituci6n educativa determinada". 

En esta fase entra el qué hacer o c6mo llevarlo a cabo. La 

idea de los objetivos es explicar claramente lo que se desea 

realizar, las •ituaciones que se van a crear y lo• resultados que 

se esperan. 

Al ser claros los objetivos, cumplen con una funci6n 

clarificadora, la cual •upone un proceso de reflexi6n (trabajar con 

prop6sitos legltimos, viable• y funcionales) y otra de explicaci6n, 

e• decir, comunicando y haciendo püblico el discurso educativo. 

Ya que se han determinado los objetivos, se organizan los 

contenidos, actividades, foraas de relaci6n y evaluaci6n. Es 

importante considerar que los procesos finalizados alcanzan 

objetivos conductuales. Los procesos abiertos tienen metas 

indefinidas y globales que permiten alcanzar nuevos logros. En 

ocaaionea los proceso• deben cerrarse o permanecer abiertos 

dependiendo de las circunstancias que se presenten." 

Lo que se espera da los objetivos terminales es: 

77 Arnaa, Joal. LA PI.AlfZACIOlf CURRICULAR. Mlxico, Trillu, 1981. pp.15-45. 

" labalza, 1989. cap.a. 
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- Describir 111 conducta a desarrollar por el alumno (su 

aprendizaje). 

- Deacribir lo que harán los alumnos despues de una (s) 

experiencia (s) instructiva (s). 

- Diferenciar la tarea y el resultado de la acción. 

Se describe la conducta a alcanzar en términos de 

habilidades. 

- De preferencia deben •er conductas observables y explicar el 

momento en que han de eer avaluadas. 

- La forma da escribir los objetivos debe tener en cuenta los 

verbos que se han de utilizar para indicar capacidades o acciones. 

4.3. PLAN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS 

Laa actividades que se han de desarrollar dentro del plan 

curricular, e•tar4n planeadas de acuerdo a los objetivos planteados 

anteriormente. De esta manera dichas actividades tienen congruencia 

con lo que se aspara obtener. 
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Con el plan de actividades a seguir, el profesor tiene una 

gu1a que le permite seguir una secuencia 16gica; ya que, en 

ocasiones las reformas de enseftanza no han tenido éxito por no 

tener una aplicaci6n correcta. 

Algunas medidas que permiten asegurar una correcta aplicaci6n 

de dicho plan, son:~ 

a) Formaci6n previa del personal docente. Esto es, que el 

profesor haya tenido una preparaci6n profesional, además de cursos 

de capacitaci6n para el mejor desempcfto de su trabajo en cuanto a 

la aplicaci6n del plan curricular dentro de la instituci6n. 

b) Garantizar las instalaciones, equipo y recursos didácticos 

nscesarios. Esto permite un mejor ambiente f1sico de trabajo. 

c) Coordinaci6n entre las diferentes ramas de la 

administraci6n, de los programas, de la supervici6n y de la 

evaluaci6n. 

d) Enriquecimiento del programa mediante publicaciones, 

progralll&e culturales, eventos académicos especiales, etc. a manera 

de enriquecer el plan curricular .• 

79 Furl&n, Alfredo. EL CUltRICULUN PENSADO Y EL CURRICULUH VIVIDO•. Ponencia 
preMntada en la• V Jornada• •obre problema• de enseftanza- aprendizaje en el lrea 
de la •alud, M•xico, ENEP Iztacala-UNAM, 1981. 10 p&911. 
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e) Evaluaci6n de los resultados del programa. 

f) Actualizaci6n constante de proqramas. 

4.4. PLAN DE ESTUDIOS PUESTO EN MARCHA 

Poner en marcha un plan curricular no es cosa fácil, eti' 

necesario considerar varios aspectos que pueden entorpecer o 

hacer fracasar dicho plan. 

En oca•ionas puede suceder que un plan haya estado muy bien 

elaborado, pero no se previnieron alqunos problemas que pueden 

hachar abajo el trabajo. 

Alqunos factores que pueden afectar la ejecuci6n de dicho plan 

son: Falta de material didáctico, falta de capacitaci6n en el 

profesor, que el material didáctico sea obsoleto y no actualizado, 

que no haya evaluaciones peri6dicas cuando ya exist1a un plan, que 

la• instalaciones educativas no sean adecuadas, etc. 

Si •e tienen en cuenta todos o la mayor1a de los factores que 

puedan afectar la ejacuci6n del plan curricular, su iaplantaci6n 

pueda resultar muy enriquecedora; ya que, se está dando el cambio 

institucional junto a los cambios sociales, se está trabajando en 

el presente y posible futuro y no en el pasado. 
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Lae etapas de implantaci6n del plan curricular abarcan desde 

las pol1ticas generales a nivel macrosistema, hasta las 

derivaciones a nivel microsistema, previendo mecanismos de 

retroalimentaci6n y ajustes permanentes en funci6n de los 

prop6sitos educativos'°. 

Cada instituci6n tiene su propia forma de trabajo, por lo 

tanto no se pueden especificar los pasos a seguir en la ejecuci6n 

de un plan curricular, cada una debe implementar su propia 

metodolog1a como mejor le convenga de acuerdo a los intereses de la 

misma y de los propios educandos'. 

La implantaci6n del curr1culum es algo que requiere verdadera 

responsabilidad, de tal manera que es necesaria la participaci6n de 

todos los integrantes de la instituci6n, no solo del "personal 

calificado" •11 

Al modificar o implementar un plan curricular, se dan también 

cambio• en las actitudes; ya que, en toda acci6n educativa existe 

un determinado modelo de relaciones humanas, las cuales son el 

reflejo del modelo de relaciones que prevalecen en el sistema 

social. 

IO Aquirre Lora, Ma. J:ather. ALCUMAS CONSIDERACIONES SOllU LA IKPLANTACIDN 
DB UN PLAN DI ESTUDIOS. Mlxico, Univer•idad de Morelia, 1979. p. 25-27. 

11 Ibidem. Todo el pmr•onal adminiatrativo y docente, da una u otra forma 
ti,ene qua ver con la formaci6n dal educando. 
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Por dltimo, es necesario considerar que la participaci6n de 

los profesores no se reduce solo a impartir cursos did4cticos, no 

es un simple ejecutor del plan elaborado por especialistas. Es el 

profesor el que tiene la experiencia directa con los alumnos, es el 

que comparte con ellos la enseftanza¡ de tal manera que constituye 

una fuente importante de experiencias para avalar la toma de 

desiciones en relaci6n con el currlculum. 

El docente es un profesional y, en el ejercicio de su docencia 

se deriva12 : 

"º" la comprensi6n que tiene de al mismo, de sus alumnos, 

da la aanera en que ambos establecen una interacci6n a 

través de la cual son simult4nea y rec1procamente 

educadores y educandos; de la imposibilidad de desasirse 

su personalidad, sino que es 61 como persona cabal, 

sus inquietudes, sus carencias, su historia personal, 

asume un compromiao con los alumnos". 

4.S. EVALUACION 

de 

con 

el que 

La evaluaci6n educativa he cobrado interés en l•• dlti-• 

dlcada11, por lo que actualmente se realiza la evaluaci6n de 

docentes, de planes y programas de estudio, de materiales 

12 Ibidem. Tomado dei CUADERHOS DEL CENTRO DE DIDACTICA. número e•pecial, 
UNAM, H6xic:o, 1977. P• 17. 
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in•truccionales, de la instituci6n o de su relaci6n con la 

sociedad. 

Glazman e Ibarrola la definen como 11un proceso de comparaci6n 

de una realidad con un modelo, de modo que los juicios de valor que 

ae obtienen de esta comparaci6n acttlan como informaci6n 

ratroalimantadora que permitir4 adecuar el plan de estudios a la 

realidad, o cambiar aspectos de ésta""· Se puede hablar de 

evaluaci6n curricular en diferentes momentos del proceso de 

planeaci6n o desarrollo practico; tambien esta en el proceso de 

reetructuraci6n cuando se trata de cambiar o reformar el plan de 

estudios vigente sin perder de vista el desarrollo hist6rico de la 

proresi6n que se vive en esa momento. 

cuando existe un plan curricular, la evaluaci6n se inicia como 

un paso necesario para determinar ei los objetivos del plan vigente 

son v&lidoa o no da acuerdo a las exigencias qua plantaa·e1 modelo 

y, si es necesario, senalar las modificaciones que se requieran. 

cuando ee inicia al diseno de un plan da curricular para una 

profesi6n, la avaluaci6n se aplica para valorar cada una da las 

etapas del proceso da diseno y una vez que se ponga en marcha el 

plan deber& avaluarse peri6dicamente. El prop6sito da la evaluaci6n 

curricular as dar cuenta de todas las partes que confol"lllan el plan 

u Ola&man • Ibarrola. Proce1os da evaluaci6n. Tomado da DISERD DS PLANES 
DB !lSrtlDIO. México, CISE-UNAM, 1981. p. 71-90. 
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da estudios. 

La evaluaciOn tiene como funciones principales el proporcionar 

informaciOn sobre los criterios y la experiencia que se han tomado 

en cuenta para la ensellanza de las profesiones; valorar el plan de 

estudios vigente; valorar los procesos y operaciones aplicados 

durante el disello del plan y sus resultados; y, por ültimo, valorar 

los recursos utilizados para loqrar los objetivos planteados". 

Alicia de Alba8 , realizo un programa de evaluaciOn de un plan 

de estudios en la carrera de Bioloqia; partiendo del análisis del 

objeto por evaluar; posteriormente se realizo un análisis critico 

en el cual se reconocen la11 limitaciones, diferencias y 

deficiencias de los elementos encontrados en la fase anterior. 

Posteriormente, en base al análisis critico, se plantean 

propuestas, en donde se determinan los cambios que permitan llevar 

a cabo el proceso de restructuraci6n. 

En sl, las referencias teOricas relacionadas con el trabajo 

prlctico juegan un papel muy importante. De tal manera que resulta 

interesante considerar al objeto por evaluar y desprenderse de la 

idea de aplicaciOn de técnicas de manera mecánica y basarse en el 

" Ibid•. 

U Alicia de Alba. "IMILUACION DI: LA CONGRt1J:NCIA IllTHJIA Dll LOS PLANES DS 
IS'f'UDIO. Tomado de la R•vi1ta de la Educación Superior 54. Htxico, 1985. AHUIBS. 
p.111-136. 
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marco conceptual p<1ra e:cplicar dicho objeto y plantear las lineas 

11etodol6gicas que permitan su evaluaci6n16
• 

Existen diferentes concepciones acerca de la evaluaci6n; 

Garc1an, se ocupa de la evaluaci6n educativa en general, indicando 

su carácter permanente, integral y circunstancial a cualquier fase 

o etapa del acto educativo. Opina que sus funciones son de carácter 

informativo, retroalimentador de los procesos y su aplicaci6n 

requiera de una definici6n de los aspectos valorados. 

Heredia11 , presenta el término de •evaluaci6n ampliada", la 

cual tiene la intenci6n de observar los fen6menos educativos dentro 

de la realidad social integral. La autora insiste en la necesidad 

de incorporar "lu dimensiones psicol6qicas y pedag6\¡icas 

implicadas en lo que se va a ensellar•; esto con la finalidad de qua 

puada haber mayor amplitud en la evaluaci6n y resulte ll&s enriquecedora. 

La mayor parta de los trabajos recopilados sobre evaluaci6n 

curricular, h&n sido proyectos o informes de investigaci6n, 

mientras que otros tienen carácter de ensayo te6rico. En relaci6n 

a 6sto, Escobado'' sel\ala lo siguiente: 

"Ibidem. 

17 Citada de Claz.man • Ibarrola. Proce•o• de evaluaci6n. Tc8ado d9 otsalo 
DI PL!INEI Dll ESTUDIO. Kbico, CISE-UNAll, 1981. P• 71-90. 

U Ibidaa. 

" Ibidem. 
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•cuando se intenta realizar un trabajo de evaluaci6n 

curricular, dif1cilmente se encuentran referencias que proporcionen 

lineamientos espec!f icos para que sean aplicados directamente a la 

aituaci6n particular en donde se vaya a realizar dicha evaluaci6n. 

E•to es debido a que en la mayor!a de los casos, las 

recomendaciones son o muy qenerales o demasiado apegadas a una 

experiencia muy concreta, de tal manera que resulta de poca 

utilidad.•. 

Lo• estudios realizados sobre plan curricular, reflejan la 

pobreza de sus datos. Esto hace necesario pensar en la construcci6n 

de marco• te6ricos y de •u• derivaciones metodol6gicas con el fin 

de construir el objeto de estudio de esta actividad. 

Un proyecto interesante que se desarrolla en la ENEP

Iztacala, es desarrollar cuestionarios para determinar las 

necesidades del sistema educativo; oe lleva a cabo un trabajo de 

seguimiento de egresados, que busca conocer la situaci6n actual del 

egresado, para sopesar a este nivel, la forma en que el curr!culum 

contribuye u obstaculiza la soluci6n de problemas sociales y 

disciplinarios y obtener datos sobre la inserci6n del psic6logo de 

acuerdo a la demanda tradicional y potenci&i del trabajo~. 

En el aoaento de realizar la evaluaci6n curricular, lu 

fuentes de infol"llaci6n m4s 6tiles son las autoridades, los 

~ Ibidem. 
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profesores y los alumnos. 91 

Existen dos clases de autoridades: las de un campo 

di•ciplinario, que por su experiencia y conocimiento contribuyen a 

definir los criterios y seftalar las pautas para la explicaci6n y 

anAlisis del plan; y las autoridades administrativas de una escuela 

o facultad, quienes proporcionan la informuci6n sobre los planes y 

proqramas viqentes, los recursos disponibles, las reformas a los 

planes y proqraaas anteriores, etc. 

Por otra parte, los profesores contribuyen al proporcionar 

informaci6n sobre: el contenido temi!.tico viqente, las formas 

empleadas para evaluar el aprendizaje y los resultados obtenidos. 

Es decir, que el trabajo de evaluaci6n curricular debe ser te6rico

pr6ctico92. 

Los alumnos y los profesores son fuente de informaci6n 

respecto a las necesidades académicas y, sobre la forma de 

operaci6n de las innovaciones implantadas con base al modelo de 

disefto curricular. 

lrn conclu•i6n, l• evaluaci6n cu=icular deb• ser consu•tancial al 

acto educativo, ya que la sociedad est~ en constante tranformaci6n 

91 Ibidem. p.90. Yo a;re9ar1a que el r••to de la •cC":iedad tambi6n puect. dar 
informac16n, ya qua •• parta importante del proce•o educativo.· 

92 Dt1 Alba, 1985, pp.111-136. 
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y la educaci6n como parte de ella, también. La evaluaci6n requiere, 

por tanto, de la participaci6n conjunta de alumnos y profesores, 

as! como de la sociedad en general. 

En el siguiente capitulo se analizan aspectos relacionados con 

la importancia de la pr!ctica profesional en el currículum y plan 

de eetudios. 
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197t. 

CAPITULO IV 

LA PRACTICA PROFESIONAL Y EL CURRICULUM 

Todo alumno, ••• cual fuere •u raza, color, credo, nivel de 

capacidad, edad, eeao, grado que cursa, antec•dente• 

faailiare•, •1tuaci6n econ6mica, nivel de ••piracionaa o 

neceaidade1, •• •lente impul•ado, por au propia naturales•, a 

ba•car d••af1oa intelectualaa, a ejercitar al talento para la 

cuducta 11.mti611ca da qua di aponen todo• 101 hcabra•. Todo 

alumno •• digno del encuentro con laa diaciplina• del 

conocimiento. 

Arthur 11. lting y .:rohn A. arOWMll". 

tl Tomado de Wllaon, L. Cralg. SL CORRICULO ABIERTO. auenoa Airee, Ataaeo, 
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La práctica profesional juega un papel muy importante dentro 

del diseflo del plan de estudios, sobre todo a nivel profesional; ya 

que, en la mayor1a de los casos, eerA el comienzo de la experiencia 

del futuro egresado, 

Para abordar éste tema, es necesario considerar la definici6n 

que da Gonzllez casanova~ del término prof esi6n: 

"e• el re•u.ltldO de proce•o• de diferenciación •ocial que implican 

conocimiento• t•cnico• mi• o menos •lmpl•• o complejo• y, en clartoa 

ca10•, de una formación Cianttflca, cultural o filoa6fica que 

pannita de1mpeliar tarea• debidamente i.ntegradaa para •••gurar la 

producción aflc!anta da bien•• o aervicio1 concreto• de parte de 

qui.anea la• practican•. 

La• practicas profesionales, estan determinadas por el mercado 

de trabajo y por la estructura ocupacional por lo que se asocia a 

un grupo social determinado. Sec¡W¡ Follari, en la pri!.ctica 

profesional, se pueden distinguir tres cateqor1as": 

a) DeoaGeate, que son las profesiones qua tienden a desaparecer 

en su ejercicio libre o individual para ser absorbidas por 

inatituciones. 

M Oaa C.rd&, Alma. IL Pl:Rl'IL 11' LA BLABORACIOH DEL CUJUUCULUM. intk!ito, 
Mbico, KDP Zaragoza- UNAK, 1982. 47 plga. 

H Ibidem. 



b) Doainante, es la que absorbe la mayor cantidad de recursos 

111ateriales y humanos, proyecta su influencia sobre las dem&s 

pr&cticas y su im&gen se recoge en la mayor1a de los 

currtcula. 

c) .. ergente, se refiere a las practicas nuevas que empiezan a 

ganar espacio. A diferencia de las alternativas que son 

aquellas pr&cticas orientadas a la satisfacci6n de necesidades 

de las mayortas. 

El t6rmino de tormaci6n profesional, abarca los aspectos 

econ6mico•, •ociol6gicos, pedag6gico•, ideol6gicos, hist6ricos y 

pol1ticoa, la planeaci6n, la concepci6n del profesional y hasta la 

did&ctica de la ense~anza. 

Whealar" plantea que exbta una estrecha ralaci6n entre 

curr1culua y cultura y hace la diferenciaci6n entre la aducaci6n 

general y la e•pecializada; de acuerdo a esto existir&n dos tipos 

de curr1culos, uno basado en las tareas que se ejcutar&n y en los 

conocimientos y habilidades que se necesitan para realizarlas. Y el 

otro, basado en elementos ideol6gicoa y culturales que •• 

consideran a&s valioaoa y significativos. 

91 Ibidem. 
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l. ANTECEDENTES DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

Aproximadamente desde 1972, comienzan a aparecer referencias 

sobre el tema de la práctic;;. del egresado. La manera de tratar éste 

tema var1a, desde la forma de considerar dicha práctica en términos 

de precisar cual es el quehacer del profesional en su medio de 

trabajo, hasta ver cual es la organizaci6n de las disciplinas, 

observándose dicha estructura como reflejo de una manifestaci6n de 

la diviai6n social del trabajen. 

La mayor parte de les publicaciones el respecto, se refieren 

a loa niveles superiores, aunque poco se he analizado sobre lo• 

curr1culo11 de las carrera• técnicas u otras en las que, la 

capacitaci6n para el trabajo juega un papel determinante". 

Algunos estudioso11 sobre el tema del curr1culum, hacen 

planteamientos importantes en relaci6n a la prActica profesional. 

n Glasman, Rac¡uel y Piperoa, Milagro•. PONINCIA DS LA IKVSSTOOACIO. ~ 
DSSARROLLO CURRICULAR. Tomado de Victor Arredondo. DESARROLLO CURRICULAR. M6aico, 
CDngre•o ftal. d• Irwe•tigac16n Educativa, 1991. p. 384. 

• hiaten inatit.ucionaa educativaa, que al parecer analizan al campo 
laboral da loa ttcnicoa aqra1adoa. CONAL!P, cuautltl&n Izcalli. 
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Glazman a Ibarrola99 , consideran a la práctica profesional 

coao la "especificaci6n de las actividades de trabajo propias de 

las distintas carreras. Dicha práctica tiene dos dimensiones; una 

88 refiere al· tipo de actividades que exige la delimitaci6n del 

campo de acci6n en la que se ejerce y, la otra, al nivel de 

comportamiento que alcanza el universitario". 

A su vez Villarreal1"' menciona que los factores de una 

protesi6n son el 4rea de actividad e influencia y el grado en que 

el ejercicio de la profesi6n respor:id.e a las necesidades que la 

generaron. De tal manera, que el plan curricular debe formularse de 

acuerdo a las caracter1sticas de la profesi6n; es decir, de acuerdo 

a las necesidades personales, sociales y académicas, que puedan 

corresponder a la preparaci6n requerida para satisfacer necesidades 

personales y sociales. 

Lo• objetivos profesionales se definen a partir de la 

problea6tica potencial que la comunidad ofrece, independientemente 

de la demanda que haya en el momento101 • 

" Gla ... n, Jlaquel y d• Ibarrola, Maria. •AJIALISIS Y CRITICA. tlS LA 
8ITUACIOll ACTUAL DS LA BNSZRAllZA DE LA FACULTAD DB CIENCIAS POLITICAS Y 
SOCIALES•• M•xico, UNAM, 1972. 

to:> Tomado de Ola&man y Pic¡ueroa, 1981. p. 385. 

IDt Sn la carrera de P•icologla de la ENEP- Iztacala, •• cueetl,,,na el plan 
da aatudioa. 
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De tal manera que se intenta establecer conqruencia entre la 

profesión y la problemática social y evaluar sus efectos. Si se 

limita a la demanda momentlinea se responde solamente a sus 

intereses y ajustarse a un conjunto de relaciones sociales en donde 

la fuerza de trabajo se reduce al valor de uso que ·la mercancia 

pueda tener. 

Por otro lado, Guevara102 afirma que: "Todo currículum se 

inteqra en torno a una imáqen de la prlictica social como una 

repres~ntación de la estructura •ocial, es una parte de la división 

del trabajo liqada a la estructuración qlobal del sistema y 

descarta la posibilidad de contradicciones o inconqruencias en esa 

relación•. 

La Reforma de la educación a nivel superior comienza a 

pre•entarse en los afies setentas con reorientaciones y 

contradiccione• que contin1lan en la actualidad. Dicha reforma, ha 

consistido bAsicamente en ampliar <ll acceso a la educación superior 

y vincular esta educación al proceso productivo de:~ pa1s. 

Actualizar tllllbil!n la actividad cient1fica y pedaqóqica de las 

instituciones. 

Da esta manera al interesarse por los problemas de tipo 

econ611ico, politice y social del pa1s, se convierte el término, en 

llJ'l GU•Y&ra Niebla, Gilberto. l:L DISBRO CURRICULl\R. Mlxico, UAH- Xochimilco, 
1976. Tomado de Raquel Glazman. p.386. 
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reforma modernizadora que precisamente promueve la actualizaci6n de 

los hechos. 

Algunas instituciones que se han interesado por dicha reforma, 

11on: La Universidad Aut6noma Metropolitana, que pretende dar 

respuesta a la crisis de la educaci6n superior. El plantel 

Xochimilco, ha intentado modernizar su actividad cient1fica y 

pedag6qica. Busca unir la docencia, la investigaci6n y el servicio, 

por medio de los problemas reales que se extraen de las pr&cticas 

profesionales. 

2. PROBLEMATICA ACTUAL 

Al abordar el problema de la pr&ctica profesional, pareciera 

que es ajeno al campo que corresponde al disello curricular; sin 

embargo, el curr1culum es una respuesta a un conjunto de problemas 

econ6micos, pol1ticos e ideol6gicos y, por lo tanto culturales y 

educativos. 

La pr&ctica profesional, es la que actüa como un !actor 

integrador del plan y su an&lisis puede ser m4s enriquecedor que el 

diagn6stico de necesidades•m, 

tm Otar.: Barri9a, 1992. p. 24. 
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Algunos columnistas en los peri6dicos, han mostrado especial 

preocupaci6n por la talta de inter6s de los j6venes en estudiar 

carreras a nivel profesional. El avance industrial que se ve 

trenado por el ingreso de mlís egresados de carreras sociales y 

meno• tecnol6gicos o t6cnicos, y por la deserci6n escolar. Se dice 

que lo ideal serla que de cada cinco técnicos, entl·ara un egresado 

de ciencias sociales'°'. 

Es muy probable que esta situaci6n se deba a la falta de 

informaci6n de lo que son realmente las carreras profesionales y 

técnicas. En muchas ocasiones, el alumno se inscribe en determinada 

carrera sin saber realmente en que consiste, culíles son sus 

objetivos, temas did4cticos y, sobre todo cu&l es el campo laboral 

en que se ha de desarrollar el profesionista, si es amplio o 

liaitado. 

Precisamente por la falta de una verdadera orientaci6n 

vocacional se dan muchas confusiones, de tal manera que el egresado 

da secundaria o bachillerato no sabe cual elegir y, en el mejor de 

les ca•oa se va por la que le llame m&s la atenci6n por la vaga 

informaci6n qua tenga da ella y, que piensa qua puede darle mayores 

inc¡rasos econ6micos. También debido a su situaci6n acon6mica, se 

inclina por la que resulta m&s "barata". 

lot rollar!, Roberto. •sL CURRICULO COMO PRACTICA SOCIAL·' •n memoria• del 
encuentro •obr• Di••fto curricular. H6x1co, EN!P Arag6n, UNAM, 1982. p.41-64. 
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Debido a loe cambios constantes de la sociedad y a las medidas 

de carácter pol1tico dentro de los mismos, se cree necesaria la 

planeaci6n de la rormaci6n profesional de personal tecnol6gicamente 

caliricado para que pueda ser realmente aprovechado por el pa1e1M. 

Desde esta perspectiva, es importante adaptar la universidad de 

manera más estrecha a las necesidades reales del mercado actual y 

al ruturo del pa1s. 

Respecto a lo anterior, Follari"" sel\ala lo siguiente: 

"habr1a que preguntarse por qué existe separación entre la 

ciencia y la tacnolog1a, por qué la administraci6n y 

burocratizaci6n de los procesos van eliminando la posibilidad 

de actividad intencional sobre loe objetos de trabajo 

alienándonos de nuestras propias actividades, de tal manera 

que se limitan las relaciones humanas por la m1nima 

comunicación•. 

Partiendo de la concepci6n de que la técnica es la base de la 

resoluci6n de problemas sociales, por ser el motor de la producción 

y la productividad; las universidades o instituciones de educación 

auperior, deben centrarse en éste aspecto. 

La cultura de la ciencia y la ticnica, chocan con la cultura 

previa del individuo, es decir con todo su bagaje de creencias, 

105 Ibidem. 

1°' Ibid.,.. 
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religi6n, etc. pues la ciencia parte de conocimientos objetivos y 

observables y eso lo consideran como "irracional". 

La tecnolog1a y la ciencia pueden funcionar con eficacia en 

espacios donde la capacitaci6n de la mano de obra resulte alta, 

donde los accidentes de trabajo sean evitados por la sistematicidad 

de loa movimientos, donde los empleados sienten la m~quina como una 

prolongaci6n de su cuerpo'"· Esto es importante llevarlo a cabo en 

la medida en que exista mayor participaci6n tanto de la escuela 

cono del mismo sector productivo. 

E>dsten dos aspectos fundamentales en relaci6n al sector 

productivo, ante la necesidad de transformaci6n en el curr1culum 

universitario: 11• 

Por un lado, la vinculaci6n de las univeraidade" con el 

aparato productivo: ya que, un alto porcentaje de programas que se 

realizan en las universidades del pa1s no tienen aplicaci6n directa 

con el sector productivo. 

Por otro lado, la necesidad de reestructurar los curr1cula 

universitarios de acuerdo a loa avances de la ciencia y la 

tecnoloq1a: pues se ha criticado la calidad de la educaci6n 

ID! lbidam. 

im De Alba, Alicia. CURRICULUHs CRISIS, HITO Y PERSPECTIVAS. M6xico, UNAN, 
1991. 
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superior en universidades pdblicas. 

Respecto a lo anterior, se dice que se ha denigrado la im6gen 

de la universidad pdblica frente a la privada, pero que en la 

dltima no dedican ni el lt de sus recursos a la investigaci6n que 

se realiza en el pa1s. Y la universidad pdblica dltimamente se ha 

visto como inestable y de poca calidad. 

Frente a la problemi!.tica actual, el concepto de pri!.ctica 

profesional desarrollado en la concepci6n curricular modular, 

ofrece la posibilidad de entender las caracter1sticas hist6rico

sociales de las diversas formas de ejercer una profesi6n. 

Las pri!.cticas profesionales son determinadas socialmente, por 

lo que se requiere estudiar las estructuras econ6mico-sociales que 

afectan el ejercicio de una profesi6n1~. 

3. IMPORTANCIA DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

Se han realizado investigaciones en relaci6n al curr1culum 

basi!.ndose en la recolecci6n de datos sobre el tema, tomando en 

cuenta escritos, revistas, libros, conferencias, etc., en donde se 

consideran aspectos relacionados con el tema. Los aspectos bAsicos 

que se han considerado, son las definiciones de los autores, la 

lot Dtaa. Barriqa, Ang•l. ENSAYOS SOBRE LA J?ROBLZHATICA CURRICULAR. M6xico, 
Trilla•, 1992. p.21. 
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importancia que tiene el docente en la educaci6n y la relevancia 

que tiene la práctica profesional a nivel medio y superior. 

Los enfoques te6ricos que vinculan a la educaci6n y a la 

ideolog1a, hari · ocasion.ado 'las revisiones en el plan curricular 

dentro del contexto sociopol1tico y, trabajos espec!ficos de dicho 

vinculo que repercuten en el curr1culum110 • 

Algo importante es el servicio social (como práctica 

profesional) , el cual se implement6 con la justificaci6n de 

retribuir el trabajo a la sociedad y no como elemento formativo •. Es 

decir, como una manera de pagar a la sociedad los servicios 

prestados por culminar una carrera profesional, a la cual hay que 

corresponder con un trabajo en el que no se percibe ninqün salario, 

puesto que ef! una forma de pago a dicha sociedad en la que 

obviamsnte entra el gobierno o el Estado111 • 

Esto es int:eresante si se considera como parte de la formaci6n 

profesional, en donde se tiene la oportunidad de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en la instituci6n educativa; y, como 

una oportunidad de dar a conocer su trabajo a la instituci6n donde 

preste el servicio, con la posibilidad de que se logre la 

oportunidad de conseguir un puesto para laborar en dicha empresa. 

11º Glazman y Pigueroa, 1981. p.380. 

111 ouevara Niebla, Gilberto. •EL DISEÑO CURRICULAR.•. TOmaclo d• Dolora• 
Har.ttne& A. y Jorge Galeno M. Documento para el an4liais del proyecto Xochimilco, 
Klnico, UNAM, 1987. P• 35-54. 
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El estudiar las determinaciones de una profesi6n, permite 

comprender que existen factores econ6micos y sociales 

principalmente, los cuales van a condicionar las posibilidades de 

cambio de una práctica social establecida. 

También el análisis de habilidades técnicas profesionales que 

se exigen en un trabajo determinado influyen en tal profesi6n. Por 

lo tanto, un estudio del campo profesional, permite analizar el 

mercado real de una profesi6n y su vinculaci6n con los sectores 

sociales favoreciendo de ésta manera el ejercicio profesional"'. 

El estudio de un campo profesional significa hacer un análisis 

de las fuerzas productivas y la consideraci6n hist6rica de la 

evoluci6n de las demandas del mercado de trabajo profesional, 

tomando en consideraci6n que cuando aparece una práctica 

especifica, es porque en ese momento se requiere. 

4. PROPUESTAS 

La intenci6n de ligar la universidad al mundo de trabajo, va 

encaminada a cubrir las necesidades de desarrollo de los paises. Si 

esto es asi, se tendria que pensar en una estructuraci6n curricular 

que plantearan objetivos que no pueden surgir directamente de las 

pr4cticas profesionales que desarrollan los egresados. 

112 Diaz earrige, 1992. p. 21. 
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Follar!'", propone formar profesionistas con gran capacidad 

te6rica y con la habilidad para ejecutar diferentes prácticas; y no 

solamente formar profesionistas atados a las prácticas actuales de 

una profesi6n; ya que ésto resulta muy materialista. 

Cuando el estudiante se ha convertido en profesionista, lo 

absorbe el mercado de trabajo y tiende a ser atrapado 

necesariamente por éste; ya que, es el Qnico modo de subsisitir. su 

modo de pensar es diferente y, por lo tanto, sus intereses también 

aunque su situaci6n econ6mica sea diferente a la que tenia cuando 

era estudiante. De tal manera que los profesionistas tienen una 

ideolog1a diferente y se comportan de acuerdo a los criterios del 

sector social o clase a la que ahora pertenecen. 

La propuesta que ofrece Follari114 para estructurar la 

práctica universitaria es la siguiente: 

a) Incluir en el trabajo de aula, espacios de aniilisis de la 

problemiitica personal e institucional de los alumnos y no sea 

el método de exposici6n clásico. 

b) Promover el valor de la teor1a, frente a la tecnologizaci6n 

creciente de las profesiones. Es decir, no abandonar la 

llJ Follar!, R. 1982. p.60-64. 

114 Pollari, Roberto. CURRICULUM1 EL SUJETO RECLAMA SU LUGAR. Ponencia 
pre11entada en el encuentro aobre currlculum. MAxico, Un1veraidad Aut6noma de 
Sinaloa, 1982. 19 p&ga. 
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teor1a, la cual es un aspecto fundamental e incluso útil para 

evitar la dependencia tecnol6gica. 

c) Prepararse para dar servicio a comunidades marginadas y 

sectores populares, sin pretender cambiar su cultura, su 

ideolog1a porque no se tiene el derecho de cambiar la vida de 

los demAs; se deber! aprender a escuchar eu palabra, 

interpretar su silencio, en pocas palabras, respetarlos y 

ayudarlos'". 

Rafael Serrano116, propone como alternativa de transformaci6n 

a la educaci6n modular, en la cual se produzca el conocimiento 

basado en la ciencia aplicada a la realidad social. Por lo tanto, 

dicho proceso de transf ormaci6n debe ser apreciado como un proceso 

social, el cual va reproduciendo ideoloq1as, ciencia y 

conocimiento, en donde existen participantes sociales activos. 

Finalmente y en relaci6n a la cuesti6n curricular, Carlos A. 

Hoyos (1982) plantea que existe incoherencia metodol6gica, técnica 

e instrumental entre lo que se implementa en el curr1culum y la 

practica profesional, es decir, que pocas veces la teor1a que se 

debe cubrir,tiene estrecha relaci6n con la ejecuci6n en el campo 

laboral. critica el hecho de concebir a la planeaci6n 

11' Ibidem. 

111 Serrano, Rafael. "OBJETO DE TRANSFORMACION Y BDUCACION (•u• dimeneione• 
•Pi•temol6q1cae y •ocial••) "• Tomado da Foro Univeraitario 10, México .. STUNAH, 
1981. p. 11-16. 
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(actualizaci6n) en tres aspectos básicos: nacional, estatal y 

reqional; ya que, de ésta manera se muestra una vez más la 

concepci6n tecno-burocrática. Propone que la transformaci6n 

cualitativa es necesaria en términos de eliminar aspectos propios 

de "lo social, c6mo es lo hist6rico, lo contextual"; y el autor 

toma estos aspectos como variables extraftas que deben ser 

controladas o eliminadas. 

108 



DISCUSION 

La presente investigaci6n ha tratado de abordar aspectos 

relacionados con la problem~tica actual de la educaci6n superior. 

El plan de estudios como parte de ella, es un punto importante que 

ha sido necesario desarrollar; ya que, es la base primordial en 

todo desarrollo educativo. 

De acuerdo al desarrollo del trabajo, es posible observar que 

uno de loa problemas da la educación es el hecho de que haya mucha 

discrepancia en cuanto a la manera de concebir el propio 

cu=1culum. 

Otro problema consiste en determinar los aspectos que se deben 

tomar en cuenta para la planeación del cu=1culum; ya que, existen 

algunos autores que consideran que es importante, primero 

considerar el marco te6rico de la carrera y, otros piensan que es 

necesario primero hacer un diagnóstico de necesidades sociales, 

econ6micas y culturales para que, a partir de ah!, pueda 

estructurarse el plan de acuerdo al momento actual. 
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El objetivo principal de este trabajo ha sido, hacer 

conciencia al lector, de que este problema no es de ahora, sino que 

se le ha tratado de dar soluci6n desde los afias setentas (o a 

p¡irtir de esas fechas se han publicado m!s documentos). Es un 

problema actual en el que la participaci6n debe ser de la sociedad 

en general. 

Un punto que se ha considerado importante tomar en cuenta, es 

la pr6ctica profesional en el momento en que se elabora el plan 

curricular; ésto con la finalidad de que el estudiante tenga una 

vioi6n clara de cual es su papel dentro de la sociedad como 

profesional y qué se espera de 61. 

Aunado h lo anterior, no puede dejarse de lado la práctica 

profesional como parte de la formaci6n profesional; ya que ésta 

permitir6 al alumno tener la responsabilidad, seriedad y respeto 

que debe tener hacia las personas o problemas que atenderá. 

Otro de 1011 objetivos fué destacar la importancia de la 

prActica profesional desde la formaci6n del futuro profesionista; 

ya que, en la mayoria de los casos, el egresado no sabe cual es el 

campo laboral en el cual se puede desarrollar. Esto llega a suceder 

por la falta de informaci6n que existe de la carrera y de las 

posibilidades que ésta ofrece. 
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En un momento dado, si las materias que se imparten van 

encaminadas a la práctica profesional responsable, el alumno podrá 

adquirir experiencia desde ese momento aceptando su 

responsabilidad. 

Además, el profesor va reflejando su propia ideoloqia hacia la 

carrera en el momento en que imparte sus clases y esto influye en 

la concepci6n que el alumno se va a formar de la misma. 

Es importante destacar las siguientes interrogantes: si dentro 

de la universidad se hace un estudio del medio, de las necesidades 

socioecon6micas del momento, del campo laboral, etc. antes de 

elaborar un plan curricular; ai a dicho plan se le dá un 

sequimiento para realizar los cambios necesarios, hay que recordar 

que la sociedad está en constante transformaci6n y por lo tanto, la 

educaci6n también lo esta, asi como el mismo profesionista. 

Hoy en d1a la educaci6n es un tema cotidiano, el presidente de 

la Reptlblica ha ordenado cambios dentro de ésta, desde el nivel 

básico. Los rectores de algunas universidades están conscientes de 

la problemática de desempleo para los profesionistas, incluso el 

rector de la universiclad de sinaloa ha manifestado que mientras 

eic¡a el desempleo en esta ciudad, crecerá el vandalismo. Quizá esto 

sucede en cualquier ciudad y tal vez aqui radica la importancia de 

la educaci6n y la informaci6n, acerca de las funciones que puede 

desempeftar determinado profesionista. Mucho de este desempleo se 
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debe a la escasa remuneraci6n que se le dá al profesionista, esto 

ocasiona que opten por dedicarse a ser choferes de microbus, 

taxistas, a instalar su propio negocio, etc. Porque ni los mismos 

empresarios valoran el trabajo que pueden desempefiar y pretenden 

pagarlo mucho más barato. Es por esto que actualmente prefieren 

contratar a j6venes estudiantes o recién egresados; ya que, ellos 

no exigirán sueldo justo por adquirir experiencia; pero, en 

contraposici6n, están los que requieren ds personal con 

experiencia. 

Es importante que, al momento. que se elabora el plan 

curricular, no se incluyan materias de relleno pues esto ocasiona 

falta de interés en el alumno y las pasa porque s1, sin haber 

dejado algo importante o práctico en él. 

cuando no existe un curr1culum definido y se pretende 

elaborarlo, es importante en primer lugar, buscar informaci6n de lo 

que se ha hecho hasta el momento; ya que, esto servirá como base; 

una vez que se tenga conocimiento de ello, es necesario determinar 

las necesidades hist6rico-oocblas y econ6micas del pa1s mediante 

un diagn6stico; esto permitirá conocer lo que necesita el pa1s o la 

sociedad para crecer de acuerdo a su momento actual, lo cual 

servirá para tener una base s6lida de lo que necesitará en el 

futuro. 

112 



De acuerdo a las necesidades de la sociedad, se debe 

especificar y concretar la profesi6n o materia que se desea 

planear. Una vez definida, se procede a elaborar las metas y 

objetivos. Posteriormente se planean las actividades que permitirá.n 

el cumplimiento de dichos objetivos. Se lleva a la práctica dicho 

plan y posteriormente se realizan evaluaciones peri6dicas para 

detectar fallas que puedan corregirse, eÜminar .. püñtos innecesarios 

y agregar otros mi5s importantes, de acuerdo a los cambios sociales. 

Dentro da la planeaci6n de los objetivos, es importante 

destacar aquellos que tengan relaci6n.con lo que eerá la pr&ctica 

profesional; ya qua, asto permitirá. que el alumno tenga una visi6n 

m:§s amplia de la forma de llevar a cabo su trabajo posterior de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos, destacando la 

responsabilidad del mismo. Sin olvidar la formaci6n te6rica. 

cuando ya existe un plan de estudios, el método cambia un 

poco; ya que es primordial hacer un an&lisis del plan anterior, ver 

lo qua funcion6 de acuerdo a las necesidades de ese momento, y lo 

que no. Hacer una revisi6n de lo que se ha hecho en materia de plan 

curricular y salir al campo de trabajo para tomar en cuenta las 

necesidades presentes y futuras en cuanto a dicha profesi6n. Para 

obtener ésta informaci6n, pueden realizarse encuestas en empresas 

p11blicas y privadas, a personas que transttan por la calle (para 

que den su opinión de dicha profesi6n y lo que consideran 

necesario), a los alumnos y egresados de la carrera profesional y 
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a los padres y maestros. Si se lograra obtener informaci6n de 6stos 

sectores, ampliarla mucho la visi6n; esto permitir1a tener mas 

claridad en cuanto a las necesidades actuales de la sociedad y, en 

base a 6sto, realizar los cambios necesarios en la planeaci6n de 

los objetivos y de las actividades que necesitarian seguir 

evalu&ndose peri6dicamente, lo cual permitir& la tranformaci6n 

continua de la formaci6n profesional. 

De acuerdo a las lecturas revisadas, es posible dar algunas 

sugerencias para la carrera de psicolog1a. Considero importante 

integrar en el proceso da transf.ormac.i6n del plan de estudios, a 

todos los que la conforman: profesores, alumnos, padres de familia, 

administrativos, etc. Ya que; de una u otra manera, forman parte de 

la carrera y se ha podido ver que cada &rea, se dedican s6lo a sus 

programas. 

Pueden dividirse la• actividades pero buscando su integraci6n, 

por ejemplo: que algunos profesores, administrativos y alumnos, 

hagan lecturas y discusiones de los materiales relacionados con el 

tema y al final, unificar criterios en cuanto a lo que se ha hecho 

en materia de educaci6n y planes de estudio. otros, elaborar 

encuestas y aplicarlas en empresas y personas que transitan por la 

calle; y, todos los alumnos, aplicar un cuestionario a sus padres. 

Posteriormente, hacer grupos para detectar las similitudes en 

cuanto a necesidades actuales y proponer objetivos y actividades 

que permitan satisfacer dichas necesidades. 
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Por otro lado, los administrativos, pueden dar seguimiento a 

los egresados de la carrera y aprovechar cuando éstos pretendan 

titularse, haciendo el trAmite menos engorroso asi como establecer 

entrevistas con ellos sobre cual ha sido su trayectoria laboral, 

qui ventajas o desventajas vieron en su formaci6n profesional y 

finalmente pedir sugerencias que permitan mejorar la formaci6n 

profesional de las futuras generaciones. propuestas. 

otra sugerencia es que dentro de las materias prActicas 

(servicio, seminario de tesis), se impartan las actividades con 

profesionalismo. Por ejemplo: en servicio, que no se suspendan los 

tratamientos porque se atraviesen ver.:aciones intersemestrales y 

cambien los alumnos que lo atienden. Esto causa descontrol en los 

pacientes y, a pesar de que hay demanda, hay mucha deserci6n. En el 

caso del seminario de tesis, que esa materia se tomara como 

requisito importante y obligatorio haciendo hincapié al alumno 

sobre la importancia de terminar el trabajo antes de salir de la 

carrera, de tal manera que el alumno salga titulado. 

Esto ahorrar1a problemas administrativos; al alumno no se 

conformar1a con ser solo un pasante al cual se le cierren las 

puertas y ae sienta inseguro por no haber concluido totalmente y 

podr1a ser remunerado mejor en su practica profesional. 
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En el presente trabajo no fué posible abordar todos los 

elementos del curr1culum, pero se destacaron alqunas interrogantes 

que pueden ser desarrolladas posteriormente, por todo aquel 

interesado en el campo educativo. 

No se quiere concluir antes de mencionar alqunos aspectos de 

la problem!tica de la UNAM. La primera se refiere a la relaci6n 

ingreso-egreso de alumnos, en comparaci6n con otras instituciones 

de Educaci6n superior. Se menciona insistentemente en que ésta 

relaci6n no es la adecuada. En la gr6fica 1 se ilustra que la UNAM 

continlla encabezando a las otras ins.tituciones en el indice de 

egresados de eus estudios. 

En la gr!f ica 2 as mueatra como es que en la llltima década se 

ha mejorado el porcentaje de titulaci6n con respecto a las cuatro 

décadas anteriores. 

En la gr!fica 3, se ilustra la reducci6n en apoyo a la 

investigaci6n en Humanidades en comparaci6n con el apoyo a la 

investigaci6n en Ciencias. 

Finalmente, la gr!fica 4 muestra la reducci6n del presupuesto 

total para la investigaci6n en la UNAM117 • 

117 Hart1nec de la Rocca y Ordorika Sacriatan, I. Sapejo del mejor K6xico 
po•ible. México, UNAM, 1992. 
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Se dice en los medios de comunicaci6n, que la UNAM tiene bajo 

nivel acad6aico y pocos resultados para la sociedad, sin embargo, 

los datos presentados anteriormente demuestran que ésto no es 

cierto y que en algunos aspectos se han superado los logros de 

tiempo atr6s, 

Los aspectos ilustrados tienen relaci6n con la problemAtica 

curricular, tema del trabajo que se presenta. Y son el contexto 

dentro del que se ubican las propuestas que aparecen en las pAginas 

precedentes. 
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ANEXO l 

:U METODOS PARA RECOLECCION DE DATOS 

Existen métodos do tipo cualitativo a nivel exploratorio que 

proporcionan datos •obre las actividades que se realizan en este 

y la manera de organizar dichos datos en un curr1culum terminado. 

Dicho curr1culo en su desarrollo, busca obtener informaci6n 

especifica como las funciones primordiales de trabajo y las 

tareas a realizar en cada ocupaci6n. 

B&sicamenta el prop6sito de la investigaci6n exploratoria 

a nivel educaci6n superior, ••ta centrado en determinar y 

comprender las caracter1•ticas de la ocupaci6n o actividad que 

se estudia con el fin da ampliar el desarrollo curricular. 

Esta investigaci6n exploratoria comienza con el 

planteamiento de buenas preguntas de investigaci6n para poder 

relacionar las necesidades de los estudiantes con la comprenei6n 

da la forma en que se organiza el trabajo, considerando que las 

necsaidadaa del momento demandan nuevas habilidades. Para obtener 

inf ormaci6n se amplian los asp<lctos de alcance y secuenciaci6n 

del aprendizaje y las demandas de adquiaici6n da conocimientos; 

comprender lo que necesite el alumno y mo·tivarlo a seguir 

aprendiendo. 
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A) M6todo Delfos. 

Se puede utilizar para identificar necesidades y establecer 

prioridades da entrenamiento en ciertos sujetos; ya que, es un 

procedimiento de an!lisis que cumple con lae caracteristicas de 

buscar puntos de vista del personal especialista en la materia, 

resumir dichos puntos de vista y analizarlos. Puede utilizarse 

para aclarar un problema localizado en el presente o futuro e 

identificar su soluci6n. 

Una de las ventajas del mitodo es la retroalimentaci6n que 

•e produce debido a la serie de participaciones que hay, 

dependiendo del ntimero de exponentes interesados en la situaci6n 

del problema. Este método puede utilizarse a nivel conferencia 

o cuestionario, pero en ambos se utilizan preguntas abiertas, 

preguntas cerradas (acuerdos, desacuerdos, significado de algun 

t6rmino), explicaci6n de los desacuerdos (hacer razonamiento), 

y por dltimo la definici6n clara de acuerdo o desacuerdo. 

Al desarrollar las primera& preguntas se plantean 1011 

objetivo• de eatudio, tipo de informaci6n que se necesita y 

cuales ser!n los expertos que requieran, posteriormente 

establecer comunicaci6n con ellos y explicarles el proceso para 

que ellos decidan si participan con responsabilidad o no. 

El tamal\o de la muestra depender! de la homogeneidad del 

qrupo. 



El an4liais del cuestionario tiene la finalidad de revisar 

las respuestas y hacer juicios individuales sobre la impotancia 

de cada raacivo. 

Este método se ha desarrollado para predecir desarrollos en 

la educaci6n de los maestros, en la administraci6n educativa y 

presupuesto federal. 

El método Delfos tiene la ventaja de recoqer y orqanizar 

juicio• de manera sistem4tica, no hay presiones o discusiones de 

qrupo, loa participantes tienen acceso a la informaci6n y tienen 

tiempo para pensar y reflexionar sobre sus ideas y las de loa 

dem4a. 

B) Técnica del Grupo Nominal (TGN), 

Esta técnica puede utilizarse para definir un problema o 

qenerar solucionas en la planificaci6n del desarrollo curricular. 

Consta de los siCJUientes pasos: 

1) l!Xplicaci6n del método. 

2) Presentaci6n de la pregunta TGN qua aarvir4 para enfocar 

los aafu~rzos del grupo en la tormenta de ideas. 

3) Generaci6n da ideas escritas por el grupo sobre al 

problema o soluciones que se proponqan. 

4) Expoaici6n de ideas de cada miembro del grupo y 

enlistarlas en un pizarr6n. 



5) Aclaraciones de ideas. 

6) Combinaci6n de reactivos para simplificar las necesidades 

y acuerdos. 

7) Votaci6n para dar prioridad a reactivos. 

8) Discusi6n de reactivos-adiciones y combinaciones. 

9) Voto final. 

La desventaja de esta tlcnica puede provocar desacuerdos 

entre loa miembro• del qrupo, que si se laa permite pueden 

convertirse en diticultades personales. Sin embargo, si la 

participaci6n se hace por turnos para hablar o eacribir, pu~~• 

reducirse la redundancia de la diacusi6n y aumentar la retenci6n 

de ideas; reduce la influencia de miembros dominantes que posean 

magnetismo personal, atatus social alto o posiciones da poder; 

permite igualdad de participaci6n concentrlndoee en el problema 

... que en las personas. 

!ata tlcnica puada aer muy 0.til cuando el qrupo esta de 

acuerdo con laa necesidades problema que deban resolverse y no 

esta seguro de como hacerlo; de tal manara qua loa participantes 

deben utilizar su conocimiento y experiencia (Hegarty, 1977, 

p.33). 



La persona que decide aplicar ·esta técnica debe tomar en 

cuenta que las psrsonas ssleccionadas tengan verdadera 

di•posici6n e interés para participar, debe identificar a las 

personas que pueden impedir la participaci6n ds los dem4s 

(lideres); mantener a la vista de todos, los objetivos que se 

persiguen utilizando los elementos que se ajusten al prop6sito. 

C) Método DECUM (desarrollo del curr1culum). 

!11 una técnica de an4lisis de tarea que se ocupa de la 

identificaci6n de habilidades. En su proce•o, un coordinador o 

facilitador trabaja con individuos sele.ccionados cuidadosamente, 

debe tener eicperiencia en el manejo de grupos y facilidad de 

palabra. 1 

La secuencia en una sesi6n DECUK es la siguiente: 

1) Introducci6n general y orientaci6n: 

- Presentar un resWDen del DECUM sobre la importancia de 

identificar conductas o actividades. 

- Dar un re•umen de la experiencia laboral del facilitador 

u orqanizador. 

- Presentar los antecedentes sobre la necesidad de revisar 

el programa de la carrera que se estudia. 

1 Ibidem. p.61. 



- Dar infcirmaci6n sobre la revisi6n y los mecanismos de 

aprobaci6n que se aplican al currículum que se va a estudiar. 

- Explicar la forma en que surgirán los objetivos de 

aprendizaje y como será organizado el curso. 

- Importancia de las aportaciones de los participantes para 

el desarrollo de un plano DECUM. 

2) Revisi6n del 4rea ocupacional. 

Se presentan nombres o titules de los puestos de trabajo y 

el 4rea ocupacional de cada uno. 

J) Identificaci6n de 4reas de competencia general. 

Son las 4reas que ocupan parte significativa del tiempo de 

la persona que practica la profesi6n. Es importante utilizar 

tarjetas con la definici6n de las habilidades y tenerlas a la 

vista de los dem6s. El facilitador debe hacer participar a los 

damas ai811broe para establecer dichas definiciones mediante la 

tormenta de ideas. 

Una vez que se han definido las habilidades se debe hacer 

un an4lisis da ellas para ver si se ha tomado conciencia de la 

ocupaci6n y en un momento dado tomar decisiones mas complejas. 



4) Estructuraci6n final del plano. 

cuando se han terminado los niveles de competencia ya saa 

limitado, moderado o experto; se lleva a cabo una revisi6n final 

del plano para hacer correcciones o modif icacion~s necesarias, 

finalmente se dan copias a los participantes de la implemetaci6n 

del curr1culum. 

Desde hace más de cincuenta afias, diversas personas se han 

preocupado por resolver los problemas del curriculum, Tyler 

aenciona que algunos eepecialiet~s, se reun1an cada afio para 

hablar acerca de lo que hab1an estudiado hasta ese momento. 
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