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IITPODUCC: 1 o 14 

El presente trabajo de Jnvestipacidn tiene como 

propósito el reflexionar acerca de las determinantes 	teórico 

metodológicas que subyacen en el 	proceso de disefto curricular 

dentro de la Politica modernizadora universitaria de los altos 

setenta en nuestro país. 

Para Vines de estudio el trabajo se ha dividido en 

cuatro capítulos, el primero de ellos revisa los orígenes y 

desarrollo del curriculum en el contexto de su aparición en el 

proceso de instrucción pública estadounidense.asi como, la teoría 

curricular befo los paradiamas imperantes. 

En el segundo capitulo, se hace una revisión de diversOS 

modelos teóricos en tres momentos.; el 	enfoque clásicO, .1a 

sistematización de la ensenanze y el planeamiento de la,.  

instrUcción. 	En el tercer capitulo. se :trabaJa el aspecto 

metodolópico del diseno curricular de la UNAN. así com0. la 'turma 

en coso se genera la transferencia y su consolidación a través de 

la tecnologia educativa. 

Por último en el capitulo cuarto. se plantea el repensar 

el 'curriculum desde la articulación Istado-Educación-Curriculum,. 

como una actividad condicionada a redescubrir al curriculum :como 

una comPleJa interrelacióp de ideología-poder. 

Es evidente que el desarrOilo del CAPITALISMO a nivel 

mundial, el avance científico-tecnológico, la carrera esPácial Y 

las ideas progresistas que con respecto a /a eduCación se tení".,-

son el marco aue dan origen a coasiderar que-10S problemaS vuela 

Periferia enfrenta se deben a la wala.planeación de la educaciÓn 

superior en' ',nuestro 



Se Pone en yoga las ioeas de progreso. considerando a la educación 

superior como la tormadora de cuadros profesionales que la región 

requiere para enfrentar los problemas del subdesarrollo. Por lo 

que la teoría curricular se hace necesaria como una forma de 

explicar y fundamentar la revisión del currículum. 

La nueva Perspectiva con que se ve a la educación es 

la generadora del desarrollo económico, lo 	que trae 	como 

consecuencia una nueva actitud frente a la educación superior; 

esencialmente .iesarrollista. 

Por otra parte. la formación de paradipmas en la 

psicología le dar, el carácter de científica, de ahí el ubicar a 

una Teoría Curricular en correspondencia con las primeras ,  

manifestaciones de grupos que sostienen el planeamiento curricular 

racional. 

Pe.adul se desprende el surgimiento de algunas posturas 

teóricas -t norteamericanas 1 que tratan de explicar a través de 

Sus textos las lineas oue al Parecer habrán de doainar el quehacer 

de pensar e 	instrumentar el curriculuoi patrocinados por 

grandes olonopolios. 

En nuestro contexto esta serie de pjanteamienlos 

curriculares sor, retomados en los setentas. DebidO 	ello 

presente análisis se refiere exclusivamente a estos teóricos . va 

que, es la propuesta que hegemonira 	la Oráct.ice  educativa del 

pals.tratamiento supeditado a la expansión del capitalismo 

en nuestro pais como proyecto político, pedagógico' enfocado - a le 

transferencia de ciertos modelos pedagógicos (te reprodUcción al 

interior de las instituciones educativas a nivel formal. 

Con el,propósito de 	 información, Wie permita 

, hacer una caracterización inicial de Jos textos qu'e sobre 

currículum se han escrito, inicialmente retomaremos la propuesta 

de Furlán que seffala: 



al Material bibliográfico que se refiere exclusivamente al dizefle 

modelos y metodología curricular. 

LO Textos cuya reflexión se enmarca sobre procesos de planeación 

didáctica de la instrucción. (0 

El proceso de difusión se da en dos vertientes: la 

referida al apoyo editorial y la que se da a través de organismos.  

internacionales. En este marco, la incorporación de nuevos textos 

y formas de trabaio curricular viene a renovar e! discurso 

eedagógico.impulsando una práctica con rasgos democrátizadores.Sin 

embargo. desde otra óptica viene a incrementar el problema de la 

dependencia, con rasgos netamente educativos. 

Por otra parte, en nuestro pais asistimos a la presencia 

de una serie de acontecimientos políticos,,sOciales 	'econósilcos 

que permiten una coyuntura apropiada para la adopción  de una 

propuesta curricular para la eduCación uperior 

Una de las tareas centrales del Estado en relación al 

nivel superior plantea como urgencia el superar el desfase en 

relación con el desarrollo económico del pais. a partir del culo, 

surgen proyectos políticos-pedagógicos con un matiz moderniZante. 

cuya principal preocupación no radica en la articulación de la 

educaCión y el aparato productivo, sino la concepción qué plantea 

el papel que ha de fugar la Universidad dentro del deisairrolla 

social del pais. Plasmado en los Acuerdos de la Asamblea-Ordinaria 

de Jalapa (1968). que plantea como ineludible una reforma en, la 

Educación Superior en cuanto a su funcionamiento, : organizació
n  e  

. 
integración a un verdadero sistema capaz de hacer frente a lasr 

necesidades del pais. 

Proyecto 	de 	inv. 	Currlcular, 	curriculum 
--- - - ------------- - 

C ocledad. enáltele el discurso eobre plantftectetón de La -práctica 

*duo:Lava. pp. 40 



El objetivo de la politica modernizadora en la 

Universisdad va a derivar en la racionalidad con el propósito de 

lograr más eficiencia sin la intervención de factores 

desestabilizadores. en donde la orientación tecnocrática-normativa 

se suboordinan a la oo/itIca. a través de elementos ideológicos 

como la apertura democrética, los valores nacionales. la autonomía 

universitaria, entre otras. 

En este contexto, una institución que se inscribe en la 

adopción de la propuesta referida, es la Comisión de Nuevos 

Métodos de EnseManza de la UNAN. cuyo trabajo se encaminó a la 

formación de recursos humanos y apoyo didáctico pedagógico. 

caracterizado Por el uso de la tecnologia educativa. 

Una vez mencionado el contexto polttico-pedapópsco que 

permitió la transferencia y la adopción pasaremos a explicar el 

marco teórico.integrado Por los conceptos fundamentales que le dan 

forma a esta investigación. 

El uso del vocablo currículum, en América Latina.Obedece 

a la politica de difusión de organismos internacionales y casas 

editoriales: sus escenarios lo formal y lo oculto: evocando 

ProYectos. Polémicas y personas., P"Ibiliter14° .511  u" 	en',  
formulaciones de la escena educativa y enfrentando como afirma •.  

Furlán una polisemia que da lugar a confrontaciones, en ti* 1 tiples 

sentidos. 

Los significados que la noción de currl¿4lum , 91nera  

en su caracterización que al igual que 	origen es,poco 

definido, pero que Con la aparición de paradigmas de la PsiCólogla 

tienen a caracterizar el uso del término como monosémico.Ae <ahl 

que entendamos al curriculom.como el conlunto de actividad/S 



logran de manera intencional en el quehacer cotidiano del aula, 

el cual se centra en la adquisición inconsciente de una serie 	de 

destrezas-habilidades necesarias para coeistir en el Aabito de la 

producción. denominado curriculum oculto. 

Una vez que los Paradigmas generadoS en el momento 

histórico unifican la teoria curricul ar, se pasa a tratar de. 

comprender y organizar el trabajo 	eduCativo.• 	• ahi 	el 

surgimiento de dos conceptos fundamentales: el aspecto 

metodo/ópico y el diseefo curricular, (tItUIP de la presente :  

investigación). 

El aspecto metodológico hace referenCia al conjunto 

concepciones filOsóficaS'. psicolóqicaS, epistemológices, sociolá 

picas y eedaqóelcas que peseen qiiienes elePoran':ciirriculas.. 

es decir, el marco ideológico que fundamenta la organizacido del 

trabajo educativo. 

En cambio el dzseW curricUlar enmarca.a todos aquellos 

métodos y procedimientos a través de los cuales se pretende 

estructurar los contenidos de una ddIrcieljee cae el fin de ser  

transmitidas y determinados por el perfil de profesionai que se  

pretende. 

teórico-practicas mediante las cuales la institución escolar 

pretende sistematizar y/0 normar la futura práctica del egresado: 

CORO Producto de determinaciones históricas. Refleja este 

curriculum institucional. las intensiones sociales. las normas 

legales de certificación. los contenidos oficiales. la actividad 

del docente-alumno. es decir. el proyecto del Estado-Educador. 

Sin embargo, paralelo al trabajo del curriculum formal 

encontramos metas que nunca llegan a expiicitarse pero que se 



En este orden de ideas se concibe al Plan de Estudios 

como la propuesta formal 	institucional del conjunto de 

conocimientos y destrezas de una profesión, expresados a partir de 

metas y objetivos: el cual Taba denomina trapa Curricular. Dando 

cuenta de la organización del conocimiento de cualquier profesión. 

modelo que se circunscribe en asignatura. área y la más 

reciente en el módulo. 

En este sentido. el curriculum oosibilita y define la 

orientación de la relación educativa, respetando su dimensión 

curricular: otorgando status al profesor y el alumno. bajo el 

marco normativo del programa escolar. 

El Programa Escolar es una formulaCid0 de los 

aprendizajes que se pretenden lograr en una unidad, didáctica que 

conforman el Plan de Estudios: siendo el elemento de ,interaCciÓn 

entre alumno — docente, concretizando las acciones del ?lechó 

educativa. 

' es aqui, en donde !a Tecnologia. Educativa tien cie SUS 

redes de trabajo, con técnicas  y procedimientOs gua naran más 

eficiente y eficaz el proceso' de enseManza-éprendizaje 

desarticulando problemas de tipo técnico en relación a la validez 

y legitimidad del discurso científico. 

Analizar el nivel metodológico implica el senalar que las 

lineas de formulación curricular de quienes se encuentran inmersos 

en ♦l están subordinadas al nivel ideológico. "El 	Currtcalo 
formal existe teóricamente en congruencia con la politice y> 	14  

10 



orientación legal. académica y administrativa. propia de la 

facultad o escuela de que se trate, por lo cual adquiere ciertas 

características que 	pueden generar. contradictorias que se 

explican acorde'al proceso histórico-social y económico de la vida 

de la institución. " (2', 

El eiercicio de mi profesión pedagógica fuente de 

experiencias contantes. me permite Presentar este trabajo no como 

un estudio totalizador. sino a la luz 	del análisis y la 

aproximacIón critica acerca de las determinantes metodológicas que 

subyacen en el proceso de diseno curricular, sujeto a nuevas 

consideraciones que lo enriquezcan. 

2.- (»Un  auca, y Mann M. marco teórico para el 

r•ndimi•nto esco"w. P. 42  _ __ ------------- _ 



1. ELEHENTOS TEORICOS PARA UNA CONFIGURACION CURRICULAR. 



Dentro de una sociedad capitalista dependiente como la 

nuestra se pretende un tipo de profesional que reponda al proyecto' 

cultural dominante. De ahi que la educación superior sea uno de 

los elementos .que contribuyen a ello. La educación superior es el 

último nivel de la pirámide formal de instrucción, donde 	se 

adquieren conocimientos, destrezas y habilidades oropios de una 

disciplina y/o profesión, es decir, es el eslabón de la formación 

de la fuerza de trabajo. Para el caso de la Universidad es ../a 

institución que conquista el espacio no sólo de transmisión, sine 

de producción y dzfusión.del conocimiento social, a través de la 

transmisión del conocimiento que el currículum ofrece. 

Es a partir de los arios cincuenta qUe se acentúa el 

Interés de los E.E.U.U.por el estudio del currículo, momento en el 

cual se da la expansión del capitalismo y el interés por el estudio 

del curriculum y permiten considerar que el avance 	cientifito 

obedece al énfasis puesto en la educación superior. La tesis 

central de esta postura es que la educación prepara para la 'vida, 

en donde se requiere el desarrollo de habilidades, aCtitudes, 

hábitos y formas de conocimientos que je requieren socialmente, 

por lo que, el curriculum será el conJUnto,de experiencias que los 

niños y jóvenes deben tener para el logro de sus objetivos. 

Paralelamente se,  manifiesta el desarrollo de las 

princitiaieS lineas piicolódicas, conformandO 	un: Cuereo 	de 

explicaciones que parten de considerar el aprendizaje como aquél 

proceso observable y medible, 	en .estrecha vinculación ̀ con 1 

utilización de método cientifico Para considerar la validaz de 'la 

bropuesta, Asi mismo. simultáneamente se desarrollan:, también' iris 
supuestos filosóficos del pradMatismo Y elementos TaylorjStaS 

sobre administración:due nermiten un análisis funcional. de -  la 

eficiencia i la efiCacia en la educación.. 



El vinculo de interpretación lo constituye la 

tecnológica educativa como el conjunto de técnicas y 

procedimientos que apoyan desde la confección hasta la 

instrumentación curricular. Como resultado de lo anterior se da 

una metodología que quia ( leaserhegemoniza ) las prácticas del 

quehacer pedagógico en México. 

Como consecuencia se generan diversidad de estudios 

promovidos por grandes monopolios, dando 	una metodología que 

guía gran parte de los trabajos sobre curriculum, presentando 

diserfoi y modelos específicos-. Esta metodología se caracteriza por 

ser un elemento sistemático que sirve más cómo técnica de 

elaboración curricular limitando el estudio del currículo 

determinantes histórico — económicas. Esta metodología 

proliferado presenta una seria de'pasos 	normativos 

elaboración e instrumentación del currículum. Se pretende:que con 

los conceptos implícitos en cada uno de los diseflos se responda a.  

la problemática de estructuración'. en la confóraa0em 

profesión.- . 

¿luchas de las contradicciones que se 0riginen-en , e1 seno 

de la 'sociedad tratan de ser diluidas -Majo el enfóque - justificador' 

de las necesidades sociales como elewento que debe. dar priqená'la. 

Planeación Curricular. 



Consideramos que este tipo de metodología dentro de 

la óptica neopositivista. prevaleciente en la escuela 

norteamericana intenta parcializar y dar una resouesta poco válida 

a la problemátiCa curricular. ellos a través de concepciones 

filosóficas, psicológicas, sociológicas y económicas reducidas o 

parcializadas en la interpretación del objeto de estudio. La 

problemática de la metodología nace precisamente del origen propio 

de la propuesta y sus limitaciones en la interpretación que se 

hace. Apoyamos la idea que es la realidad curricular el elemento 

aue mejor explica e interpreta la 	problemática .curricular. 

Reconociendo oue /a propuesta estadounidense.no constituye una 

propuesta válida. siendo sólo una visión Útil a los intereses 

monooólicos del capitalismo que siempre tiene 'Un arovecto 
cultural de dominanzlón. 

Reflexionar una realidad social determinada per 

aspectos económicos, politices y sociales en re/ación al Y.PriómenO 

de expansión del canitalisMo v sus' modps de,  apropiación .Wo 

implementación para las regiones de la América Latina impi.ica otra - 

forma de interpretación. Es desde el fin que 'se desea 'alcenzar 

donde se desarrollan las formas que lo cenfrguran, 



1.2. EL INTERES POR EL ESTUDIO DEL CURRICULUM, 

El tema del curriculum ha tomada gran vigencia en su 

estudio. siendo los paises en desarrollo los vanguardistas en 

ello, en cambio en América Latina el estudio del curriculum es un 

fenómeno de producto 	importado para el quehacer pedagógico. 

Actualmente la planeación curricular no esta determinada C4 fecha 

especifica de surgimiento sino se considera un quehacer tan 

antiguo como la aparición del primer Estado-Nación y la necesidad 

de vincular el sistema educativo a las metas sociales. 

La aparición del sistema de instrucción pública de 

cualquier Estado - Nación determina el tipo de ciudadano a formar 

'de ahl que la educación tienda a apoar, dicha labor. 

linea curricular norteamericana en 

estudio 	del 	curriculum 	está 	determinada 

siguientes variables: 

relacidm al 

por 	las 

11 el desarrollo del capitalisao buscarla redefinir el papel de la 

educación en dos vertientes:la de conservar las estruCturiis.' ,Y 

la otra. la de Propiciar el desarrollo social a través de 2, 

formación 	educativa. 

II) la aparición del funcionalismo como corriente pedagógica que 

apoya el estudio del currículum: el conocimiento pragaktico 

adquiere gran relevancia. 

16 



111)los planes nacionales debían tener 	como 	parámetros el 

nrooreso. debían desarrollar la eficiencia v la productividad 

en todas sus actividades y servicios. 

IV) el pacto social como proyecto del imperialismo 	respondía al 

expansionismo económico y el proyecto cuitural aparejado.. con 

zonas lieo9ráfIcas de influencia — consolidando la hegemonía en 

el concierto internacional. dando Inicio a la Guerra Fria. 

Por lo tanto. /a formación de recursos humanos para el 

desarrollo. la transmisión cultura/ y sus proyectos de expansión 

y la formación del ciudadano del Estado — Nación son los ejes del 

estudio del currículum en el capitalismo. 

Históricamente el interés por 

ha presentado dos líneas fundamentales: 

.. la dirección científica de los 20. y que lo 

fundadores del movimiento del currículo tales como 

Charters 

1. - olroux, Hary. Hacha uno nueva socLelogii del curn culo. 	4* 



bi la linea más reciente llamada por Gzroux la racionalidad 

tecnocrática que orienta la teoría y el diseno del currículo 

tradicional actualmente. encontrando como evoonentes Taba 

Ralph Tyler cuyas aportaciones Ion hoy en día el fundamento 

teórico del diseno curricular: las necesidades sociales. 	los 

estudiantes y la filosofía educativa sus principales líneas de 

trabajo. En donde la toma de decisiones hacen referencia a 

posturas teóricas y para la cual es preciso asumir una 

determinada posición en cuanto a una teoría de aprendizaje, 

consecuentemente la elaboración del curriculum es un acto 

académico-político con significaciones ideológicas Manil'ejtas fi 

no. 

En esta segunda linea de trabajo se justifica el estudio 

de) curriculo bajo el argumento de la primacía espeCial lograda 

por parte de los soviéticos ( 4-oct-57) "... el acontecimiento.:  

produjo en aquel momento un impacto traumático 	en la opinión 

pública mundial. sobre todo en los Estados Unidos ...(a), es e» 

esta coyuntura que se cuestiona el sistema educalivo a nivel 

superior, argumentando que el lanzamiento del Seuenik 

deraba entrever los logros de la educación superior 

socialista. 

A. Partir de este comento el estudio del .currículo se: 

intensifica y reorienta. "Para remediar esta falla los ameriCanos 

pensaron primero que nada en mejorar /a 'educación.. con. 

senalado enYásis en la enseftanza de las ciencias , en todos 

niveles " tsJi el desarrollo de los conocimient0'. tuvo un 

avance de ahí la necesidad de reorganizar el cUrrlculum. 

• . - Maldonado, Tomás. aducactón y filmo( i o. educativa. p. 

5. - castririón D. .5. 5et,, «ab. casi" din Currieutum. p. u? 



Se concluye que es el proyecto ex/pensionista del 

capitalismo el que de alguna manera a través de su proyecto 

cultural oet.ine las principales lineas de acción curricular en 

cuanto al aspecto metodo/ópico uue habrá de regir en sti disello y 

de imperar en la periferia. 

En este momento la atención radica en la forma del cómo 

estructurar el contenido a enseMar y balo qué requerimientos. 

,..estos 'factores nacen que el problema del qué y .:ó1170 Se enseriar 

pase a un nivel de discusión privado y comunal, a ser un problema 

público que exigía respuestas pror'esionales por parte de 105 

agentes dei sistema educativo. tn este momento aparece el tema del 

currículo como punto de debate Político y técnico al mismo tiempo" 

om). 



La construcción de /a teoría se da en dos momentos : 

a) el primero de ellos refala cuales son los fundamentos que 

explican el cómo o sobre qué bases deben tomarse en 

consideración el trabajo Curricular, linee mercada Por rier 

que comprende los fines de la educación, las experienCias, su 

organización y la evaluación. 

b) la segunda apunta hacia una serie de fundamentos unificadas que 

den forma y 	determinen un diserto v Por ende su 

metodología, como exponente tenemos a Taba y que da a conocer 

una serie de pasos para ello. 

1.2 LAS NECESIDADES SOCIALES CONO 7E0R1A CURRICULAR. 

Intentar reflexionar en cuanto a la conformación de la 

teoría curricular no ha sido tarea fácil debido a los pocos 

trabajos que hay sobre el tema. A pesar de lo anterior. hemos 

querido _malar cómo se lleva a cabo la construcción de la misma. 

por lo que se comprende como teoría curricular al conjunto- de 

explicaciones. fundamentos y conceptos que deben tomarse e» 

consideración para iniciar el trabajo de elaboración curricular. 



Los primeros textos representan una propuesta curricular más 

sólida sobre las bases que habrían de regir la etapa inicial de 

elaboración curricular. La tesis fundamenta/ radica en que 	las 

necesidades sociales, son las que dan origen a determinadas 

profesiones; idea aue queda manifiesta a lo largo de los textos. 

La sociedad. los alumnos y los especialista constituyen las bases 

del currículo. Estos elementos para que sean válidos deben ser 

vistos a través del filtro de la Psicología y la Filosofía. 

Se considera como tesis fundamental la articulación 

entre las necesidades sociales y el aparato educativo, con el fin 

de garantizar el establecimiento de las, relaciones sociales de 

Producción en una formación determinada. Estas demandas 	socia/es 

son determinadas por las necesidades del aparato productivo. 

Siendo a través del diagnóstico de necesidades el puntar de partida 

el cual se justificará el inicio del trabajo curricular,. Este 

diagnóstico deberá hacerse a través del método científico, de tal, 

manera que las necesidades sociales sean decisiones tomadas sobre 

criterios válidos que deriven de la cultura y la sociedad, " 

tal 	suerte, estos diagnósticos en .la mayoría de; los casos 

realizan para beneficiar a los grupos dominantes " (7). 

7.- 	Di az,A . ~tradiciones de lo Teoría curricular. 



Analizar y evaluar la estructura 	económica, 	las 

relaciones sociales y la cultura sirven como principios para 

definir qué debe enseNar la escuela, expresado en fines a través 

de objetivos educacionales que contemplan contenidos a transmitir 

y experiencias de aprendizaje a seleccionar, constituye la esencia 

de la teoría y el diseNo. 

Es el proyecto expansionista del capitalismo el que da 

pauta para indicar que es la sociedad y el desarrollo de las 

fuerzas productivas las que constituyen el origen de la teoría 

curricular. Cabe seMalar, que es el educacionismo la linea de 

Pensamiento de la sociedad norteaméricana " ... dado por sentado 

que la educación tiene el poder de redilcir la pobreza y la 

desgracia, de prevenir la delincuencia juvenil y promover 

bienestar del individuo, el uso inteligente del sufragio y 

riqueza y la estabilidad del Estado " (e). 

De ahí que los supuestos que 

curricular se pueden definir : 

- El desarrollo de las fuerzas productivas 

social. 

- El avance de las fuerzas productivas . sólo se genera con 

instrucción del 	ciudadano. contribuyendo al avance 

capitalismo monopólico. 



disciplina que realiza grandes contribuciones a la teoría 

curricular. 

... el discurSo teórico de la tecnología educativa 

encuentra vinculado con los supuestos .eplz.temológic'os de la 

Psicología conductista que va de Watson a Skinner, en Jos 

supuestos filosóficos del praqmatismo ( Dewey 1, y en desarrolló 

de una sociología empresarial. que Se finca en la eficiencia y en 

la productividad ( Taylor ) " (el. 

En este contexto surge la teoría curricula 

poco se aproxima y J'e apoya en.las concepciones de 4a . icitoiógta 

educativa tobietivás conductuales. modelos de instrucciÓn.'domin40

del aprendizaje. etcétera 1 " lea). 

0. -Oías 0a.nri.g.a.A. Alcance* y limi.Lockonee d. ta rnietodologi u. p. Id 

- Es el aparato productivo el Que determina las necesidades 

sociales a considerar en la elaboración del currículum. en 

relación a las profesiones necesarias en el momento. 

- El establecimiento de objetivos educativos implica el tipo de 

educando a formar y los resultados que se esperan. 

La segunda Parte lo constituye la propuesta de TABA en 

dende son Jos fundamentos /os que dan origen al diseMo. marco que 

le da sentido a la tecnologia educativa. Corriente que implica 

estimar el estudio de la Psicología del Aprendizaie como 



¿1 curriculum com,.,1 	 eÑoresa diversos or,yo/emasde 

estudio entre los cuales se ubican. sus fundamentos .teórzcos. el 

analisis de las principales líneas de estudio y los modelos aue 

propone: lo cual e.1:. pre.sa la articulación entr‘e el aparato: escolar 

y las necesidades sociales. 7ambién es importante retomar.  0 

estudio de la praxis educativa al interior de) aula en donde ,es. la :-- 

relación maestro-alumno la que 	enriquecerá o limitará 	la 

instrumentación del curriculum. 

La posición imperiaiista es la que de una u otra maniera 

ha difundido la pedagogía que hahra de auiar los modelo; de diseno 

brindando un conjunto de concepciones de lo etre cenl,titUYe el 

proceso educativo. Cabe seftelar 	que 	la metodología. a pesar 

de su universalidad, plantea que se debe adecuar a las necesidades 

educativas de ,2ada 

.3. 1.L CUPLU 	fL 

prpósAto 4e e..;te 1-.naci,,  es reliv,v ,~ 

metodola utfizala en la ,, iaPoración ce 	Planes ‹,:e Itudo 

sus repercuione2,  en 	el 	CIM,'.7eZ 	ve uhrzeb,:,!?za-anre:, :e. 	Id 

merodo.loola im,7o de la nece:.,;Ja9 qe un _tf2MC 	 oar 

abordar el problema earriculer 	 e J 	ooeracionailzar sas 

(:orsr,uccione,T. 

 

en dome la teoria curriular covs-c.tue ¿ola 

conciencia cientil'i.. 	eien, deriva ,:.ontindenlas 	caráccer 

ideojód,r,:o -noijtivo. partiendo de seha/ar 	las no,::.:•:,:dads 

:?ociales ,:neo el fundamenrc te la c(2wrección curridiar. que 

posteriormente 

 

e través ae /os contenidoJ será la rnstrumenvac/ón 

del ,7urrículam, 



la necesidad de organizar y normatizar las actividades 

administrativas y académicas. no sólo en la selección e 

instrumenvac'ión del contenido sino d'e establecer las 

necesidades dentro de lo que forma. Organizar su estructura. 

definir sus funciones constituyen formas válidas de conformar 

le vida académica de cualquier institución educativa. 

Legitimar la Práctica educativa ante una sociedad Que le sirve 

de base y que demanda la formación específica de ciertos 

cuadros. 

5e plantea la necesidad de elaboración de un curriculum bajo 

ciertos lineamientos, estableciendo una metodología para ello. 

Si consideramos al currículum como el conjunto 

actividades teórico--practicas que permiten . la formación de 

profesional, de acuerdo a un proyecto social iMperante se 

considera que la metodología que subyace Permitirá un conJuntd 

de concepciones mediante los•• cuales se podrá • trabajar 

currIcula. El proyecto social que define al curriculum en cierta 

medida presenta los conflictos de clase 	como neceS. idades por 

satisfacer. Es por ello que se piensa..en éste'sentido.en una 

de pasos que permita la toma de decisiones con respecto a lo que 

debe considerarse como secuencia de procedimientoS Para la 

conformación del mismo. 



La metodoloola responde a ciertos conflictos de clase y 

a la posición que impere, que se transforma en un proyecto 

ideológico de lo qué se debe enseriar, calmo hacerlo y su 

estructuración para la formación de un profesional, Por 

profesiónista se comprende a toda 	persona que se forma a través 

de ciertos conocimientos, destrezas y habilidades de una 

disciplina o ciencia en una institución educativa y que constituye' 

como intelectual en la medida que establece. relaciones sociales de 

Producción en un modo de producción esPecifico.. 

La planificación del curriculum exige un Proyecto 

ideológico que constituya un cuerpo de explicaciones teórica de 

quién trabaie en ello y la relación de ias corrientes pedagógicas 

que lo sustenten, que implica participar en este trabaJo con, 	una 

posición de clase,que de una u otra forma responde al conjunto 

de intereses de /a institución educativa de que se 	trate sin 

olvidar de los lineamientos del Estado-Educador ( para el caso de 

nuestro pais .1. El proyecto pOlitico - pedagógico 	responde a 

una sistematización que permite presentar un Pensamiento ordenado. 

desde la planeación del curriculum hasta su operatividad. 



• en la planeación curricular al ordenar los contenidos 

oresentarlox. 

* en e2 aula: 

dor medio del vinculo de : 

• /a lógica de la disciv/ina o materia a estudiar y. 

• Dor la palco/odia del aprendizaje del alumno. 

11.1Y correzoondlentes 'zignifiizaCienes sociale:3. 

* y la relación que :barda con el cOntexto 

E/ 	diserto 	curricular 	 el 	oroce:,7e 	de 

ensenanza-avrendizafe constituye UP sistema ideo/ógico, ya que 

oreJenta una serle se normas para vincular contenidos y formas ac 

enseManza.ello'representado a través de un maga curricular el cual 

canstituve 14 forma de representación de los contenidos a 

transmitir y agruoados en forma •e asignaturas. wateria.5 

áreas. 

La relación del curriculum 
	e) proceso se 

enseñanza-aorendizaie 	da en dos momento: 



implicaciones. De esta forma se impone un MOd0 -de vida que 

refuerzan la visión del mundo cle cierta clase y garantiza la 

reoroducción social. "... la cultura hegemóniza dominante " decide 

arbitrariamente " lo Que se considera conocimiento nue :transmitirá 

la cultura escalar..." (44). 

El oroceso del curriculum 

momentos: 

* en el curriculum formal 

y en el vivido. 

oculto se da en dos 

Formalmente senala 

pica elegida. lo establecido en 

es decir, lo vivido en las 

particJpación del maestro y los 

fundamentación teór:ca - netodo/c5- 

20 Tormal se lleva e la Oráctica. 

iblytituczones educativas con la 

lir - oalán curca y Marin isénddrz. Mareo teórico Para rit.• . • p. ¡4 

El conocimiento y los contenidos desde la perspectiva 

de la escuela constituye ¿jr parte esencial en la conformación del 

sujeto ya que forma parte de los elementos más imoortautes de 

transmisión cultural. In que imelica la selección de contenidos 

los cuales :RE> organizan bajo la ideas de Práctica orofesional y se 

vierten en el llamado eiercicio profesional. 

En el curriculum (oculto) se transmite también relaciones 

sociales, valores culturales y ciertos hábitos de las cuales los 

alumnos se apropian de manera inconciente y sin conocer sus 



El diseno del curriculum y e/ proceso •Je ensenanza 

-• aprendzzale constituyen los ratrones de Juicio acerca de la 

naturaleza del conocLmiento, las relacione sociales del aula y la 

distribución del poder. por lo que ci moceio 	apoyado 	en la 

recnolodía Educativa solo reproduce y distribuye las habilidades 

necesarias para la división social del trabaio, a este respecto • 

6iroux cita: 

pido proceso social de producción es,. al mismo tiempo. 

un proceso de rebroducción C...7 La producción capita—

lista por lo tanto C. . J produce DO sólo mercancías. --

no solo piusvalor, sino también produce y reproduce la 

relación capitalista; Por un lado el capitalista, por 

el otro, el trabajador asalariado ' (12). 

En este sentido. el curriculum opera como instancia 

pedadódIca en la medida Que Legitima la arbitrariedad cultural y 

distribuye significaciones (conocimientos y saberes!. 

12. - Ma c.cil, pos. Uiroux,Ilenry. Tsorl os da la 



... las escuelas• mantienen a los Pii10,7 fuera de las 

calles y aseguran que la mayor parte de los días del 

ano puedan comprometerse en actividades que vayan a 

quebrantar un contexto social sujeto a la acumulación 

de capital ..." 

La intervención del Estado también se manifiesta en 

modo de como la política se formula fuera dél control • de 

padres y maestros. El interés económico no solo esta 'presente 

la 'planeación sino en los lineamientos burocráticos respecto 

acatamiento de reglas, que Apple llama " resultados nepativó 

LI. - Applextt . pos. ,alreux,a. Talar' ae da La itepraducelón. 

Es el Estado-Educador el que interviene en las 

condiciones de reproducción balo el argumento que las escuelas 

dan nauta en la acumulación de capital. mediante el 

requerimiento de los certificados para la reproducción. Establece 

lineamientos y normas de planeación. organización. instrumentación 

y evaluación del conocimiento. También lo que hice a través de los 

fondos educativos que apoyan los programas educativos en todos suz 

niveles.: la intervención del Estado en los Planes de Estudio, en 

las relaciones en el salón de clases. en los proyectos escolares, 

en su difusión de la cultura. etc.. equipan a los estudiantes de 

conocimientos, habilidades y destreZás para desempeMarse 

Productivamente. 



ts. - iSuchodelsky.ei.t. pos.. illamedi.r. contAnuidad y Ituptura. . . 

Hemos reflexionado hasta aqui, que el proceso 

enseManza-aprendiza,le son dos de.  los elementos de la situación 

curricular donde su correspondencia es lo que pretende, afirmando 

que ninguna Aetodologia Por si misma libera al individuo, " sino 

que estará limitada por las posibilidades que se derivan de las 

estructuras colinositivas del sujeto y las conceptuales 	del 

objeto; posibilidades determinadas por las relaciones sociales 

vigentes. el nivel científico y técnico alcanzado .por la sociedad 

y la ubicación del sujeto en el y frente al mundo .. " (14). 



..'. DESARROLLO TEORICO VE LAS DIVERSAS PROPUESTAS DE 

D'UPO CURRICULAR, 



El desarrollo teórico de estas propuestas obedece al 

surgimiento de los procesos de revisión curricular, dado en 	el 

contexto estadounidense como consecuencia del avance económico del 

capitalismo. Sin embargo, este desarrollo que aunado a la 

vecindad geopolítica en relación a nuestro pais, constituyen 	la 

esencia y marco de desarrollo de su política intervencionista 	en 

México.'que dan forma y definen los proyectos de penetración 

cultural plasmados a. través de organismos internacionales dentro 

de políticas pedagógicas imperialistas en sus distintas fases 

y momentos. Razón que permite recoger las características de 'cada 

fase. 

La primera de ellas la podemos ubicar en_un etapa de 

expansión territorial en estrecha vinculo con la necesidad de 

conVormación de la nación estadounidense (XIX). Una fase segunda 

(189e) lo que constituye el conflicto bélico entre Espana 

Estados Unidos donde el primero de ellos emerge como metrópoli, 

cuyas formas ideológicas de intervención estan marcadas por la 

" Doctrina Monroe " (América para los americanos) Y el ° Destiao. 

Manifiesto " <intervención de p.u, en la "región de A.L. 

cualquier problema oue afecte, sus intereses). 

Ahora. la Política expansionista en este momento sirve: 

a/ para conseguir posiciones estratégicas (militarmente) 

b) reforzar vínculos comerciales, 



Y es que la Segunda Guerra Mundial (1938-1945) peneró una 

emnanstón en todos los niveles y en formas tanto políticas como 

militar; y con el surgimiento del bloque socialista la aparación 

de la " Guerra Fria ". Para América Latina se enarbola la 

bandera del anticomunismo y se establecen bases militares y su 

nuevo proyecto ideológicó en la región " Alianza para el Progreso 

" y la intensificación de la inferencia de los Estados Unidos 

en la vida politica. social y cultural de la región.lts). 

tesde entonces. la penetración general y 	planificada 

hacia nuestros paises permiten la Proliferación de proyectos 

políticos pedagógicos imperialistas y con ellos una serie de 

trabaios sobre curriculum que se apoyan bajo los . lineamientos de 

la Tecnologia Educativa. 

Cabe recordar que " un movimiento de reforma del 

curriculum que se inicia ante el reto por ganar .1a- carrera de 

la conquista del espacio, genera un proyecto tecnblogiciota de la 

educación.."(w), debido al enfrentamiento URSS y los EE.UU. 

15. 	TO M440 de López y 	Oliveto. CL -  interven e tonlema 	da. 	E. u. 	en 
, 	• 

- ----- -- - ------- T - 
P.7 en ExceLeler. 	Domingo 	le 	de 	411,19 	de • .1000W. . 

• NUNAIMIZNEP/ARAOON. La politica hMAJNocedencarbil :di.togY.-›  

- - - - - 	- 
deudo la Segunda cuerra mundial; hasta Meugan. ánero4~0. ep 

110. - 	González 	caudiane.E. Implleacionoe 	políticas 	y 	metodelógicae 

------------ 	- 	- 
d•l veearrelle curricular en Edue. Superior. p. 1Z 
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La expresión de la Tecnología Educativa se tiene a 

través de los textos difundidos en América Latina por medio de 

diversos organismos internacionales y dirigidos a maestros 	y 

funcionario.,  básicamente. Revistas. reproducciones, traducciones, 

cursos de capacitación. materiales audiovisuales, textos de 

autoestudio fueron otros canales de penetración. Estos textos 

constituyen modelos de fundamentación de las propuestas, en donde 

la presentación de un metodología 	de 	Planeación educativa 

constituye el eie principal de análisis. Textos publicados en' 

región y difundidos en la década de los setenta, determinados por 

el momento en oue los oroanizmos internacionales difunden este 

discurso anplosajón.La planificación económica repercutirá en la 

planeación educativa del desarrollo en los sistemas educativos. 

Las lineas del discurso de los textos se dan en dos 

momentos: " al textos sobre curriculum escritos entre 1950.'1970 y 

los referidos al diserto de instrucción entre 1967 y 197.5, aunque 

su difusión en espatio1 fue simultánea. 	(a?). 

I?. - Purtán Mcmud.e. Proyecto de Inv. currixulacurncuLum y So 
. . . 



La variedad de textos elaborados por teóricos 

anglosajones y difundidos por casas editoriales y organismos como 

e) Centro Repiona) de Ayuda Técnica de la Agencia Norteamericana -

para el Desarrollo Internacional o la Organización de Estados 

Americanos t0EA) y su Proyecto Multinacional de Tecnologia 

EducatIva. 

Rápidamente se convierten en el saber científico con lo 

cual las disciplinas con este carácter son las que dan forma y 

sor, fuente de producción y/o 	operatjvidad 	de 	la 	prax1:7 

didáctica de estos textos por sus autores.Como tal, la revisión 

teórica que permita describir la forma en como operar dichas 

propuestas, que hemos dividido la siguiente forma: 

A) ENFOQUE CLÁSICO Y/0 ACERCAMIENTO INICIAL. 

- TYLER.R.PRINCIPIOS BASICOS DEL CURRÍCULO. TROQUEL.1973. 

- TABA.H.ELADORACION DEL CURRICULO.TEORIA Y PRACTICA. TROQUEL. 

1974. 

- JONNSON.N.T.CURRICULUM Y EDUCAC1ON. PAIDOS. 1970. 

- JOHNSON.MAUTRIZ.LA TEORIA DEL CURRÍCULO. 19.7. (En este caso 

en sólo un 	 se incluye en el estudio'por ser de Jos 

Pocos autores norteamericanos Que estudia le Teoría 

Curricular 



111 LA SISTENATIACION DE LA ENSERANZA, 

- CHADWICI-CD. TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA EL DOCENTE. PAIRO:,. 

1975. 

- GAGNE.R. Y OPIGGS.L. LA PLAN1FICAC1ON DE LA ENSERANZA Y SUS 

PRINCIPIOS. TRItLAG. 1970. 

- POPHAM..7. Y BAhER.E. PLANEAMIENTO DE LA ENSERANZA- PAIHQS. 

1972. 

L) PLANEAMIENTO DE LA INSTRUCCION. 

- CHRISTINE.CH. y CHRISTINE.D. GUIA PRACTICA PARA EL CURRICULO.  

Y LA INSTRUCCION. GUADALUPE. 1973. 

- HAUENSTEIN.A. PLANEAMIENTO DEL CURRICULO PARA EL DESARROLLO 

DE LA CONDUCTA. GUADALUPE. 1977. 

- KEMP.3.E. PLANEAMIENTO DIDACTICO: PLAN DE DESARROLLO 

UNIDADES Y CURSOS. DIA A. 1972. 

- BRIGGS.L. MANUAL PARA EL DISEÑO DE LA 1NSTRUCCION. GUADALUPE. 

197.3. 

- DOLL.R.C. EL MEJORAMIENTO DEL CURRICULO. ATENEO. 1974. (, este 

texto define el fin de la última línea tecno2ogísta de 

interpretación del currículo. que sin bien no se  Inscribe 

dentro del plan de intrucc,i6a 11  es uno de,  1" teXteS que 

dan término a la producción de trabajo de dlancq  

tecnocrático y que marcan el inicio de une linea nueva  de, 
textos que interpretan el currículo como erAnpAePleYOiref" 
y Eggleston,john: cuyos intentos " Pasan en la utilización 

de otras disciplinas que estudien en otro marco e9. problema 

de la elaboración v mejoramiento curricular. En este 'caso la 

sociología. 



la National Soczerv for the :.;tudy of Education en 2926 y " The 

organization and administration ot curriculumns programs " 	de 

Nichighan en 1934 " <tal textos que sin duda te n tan 	c o mo 

temática fundamental el currículum. Sin embargo. dichos trabajos 

no formulaban una propuesta que permitiera hacer una teoría 

curricular. 

La diversidad de autores que han trabajado sobre el tema 

consideran que la base de los estudios está en el trabaJo 

realizado por Ralph Tyler. titulado 	" 	Principios ' Básicos del 

Curriculum ". Discípulo de DeNey y representante del eradlatismo 

en la educación estadounidense. su obra adquiere gran relevancia.: 

sobre todo por su experiencia en la preparación de cuadros 'cara 

el' ejército. su participación en la Asociación Nacional del:centrO • 

de Estudios Avanzadas de Ciencias del ComportaPlent0 y . la 

Universidad de 	Ciencias de 	la 	Universidad de • Chicago, 

permitiendo la cenformación de su obra. 

te. Irurlan,111. Proyecto de Investigación• curri.cutcar . p. e 

2.1. LOJ KOPELUS fUNDAPENTALES EN EL CURR1CULO. 

Durante la década de los 30's en los Estados Unidos, 

los 	investigadores de 	2a educación se 	centraban en 	el 

currículum. Para esta época se recogian trabajos de principios de 

siglo " entre los cuales se pueden mencionar,por su trascendencia, 

" child and curriculum " de bewey en 1902; " The curriculum " de 

Bobitt en 191$: "Curriculum construction de Charters en 1923;" 

The fundamentacion and Techinques of curriculum, construCtion ' de 



El trabajo de Tyler se inicia seftalando los elementos 

que se hacen necesarios para la elaboración del currículo. 

planteando como parte fundamental un marco teórico referencia! que 

permita interpretar la planeación curricular, concretizando un 

di serlo especifico. 

La sociedad la considera en constante cambio. con la 

idea que el trabajo permitirá el desarrollo de la estructura y la 

oportunidad de una verdadera democracia, esta última como la 

distribución de las oportunidades educativas a la población y la 

participación de la misma en actividades de la sociedad. El. acceso 

al sistema escolar garantizará la incorporación a la cultura y a 

la estructura laboral. La escuela, en este sentido. tiene dos 

funciones la Primera dé ellas es la de apoyar al ciudadano a 

adaptarse a su medio; y Ja otra, lo constituye la comprensión de 

los problemas sociales en donde la escuela participa activamente. 

La construcción, de las metas y objetivos 	educativos 

responden a las necesidades sociales y a la estructuración del 

pensamiento; tratando de llenar espacios entre' Ja realidad social, 

y las aspiraciones del educando. 



este sentido el currículo incluye en su planeación el proceso 

metodolócico de los elementos oue intervienen en él. 

C1 autor popone la siguiente metodología de trabajo: 

l.Determinación de los fines de la institución escolar en estrecha 

relación con el sistena educativo. formulados por: 

* Los alumnos 

* La sociedad 

* Los especialistas 

Originando objetivos de aprendizaje preeliminarps yválides por 

la filosofía aue constituirán las metas sociales que lograrla 

la escuela y lo que se ha dado por llamar " la presentación 

Gradual de los objetleos alcanzables, va que ella ofrece Upa idea .  

aproximada de la magnitud de tiempo requerido para lograr un 

ob.retivo, así como también seMala los niveles de edad 

Jos cuales, la aelicación del escuerzo es más efectiva 	‹éti¡J 

Tyler, R. Principio° bitalcoo. . . 

so. - Tyler, e. Op. Cit. p. 42 

Dentro de esta posición el autor comprende al curriculum 

coma un programa para la ensenaeza. as! mismo. su planeamiento 

debe instaurarse dentro de una metodología, que propicie 	su 

constante revisión oara su meioramiento. mediante la utilización 

de un " método racional " 	que comprende las fuentes de las 

cuales se deriva que son la sociedad. el 	alumno 	v 	los 

especialistas.y los filtros la Filosofía y la Psicologia, a partir 

de Jos cuales se establecen los objetivos de 	aprendizaje, en 



que el 

conducta ,  

experiencias que le permitan actuar de acuerdo con el tipo de 

conducta seMaiado por ese obJetivo " eta). 

y) "... las actividades de aprendizaje deben 

estudiante obtenga satisfacción en el 

implícita en los objetivos " tes). 

"... las actividades de aprendizaje es 

de ellas se esperan deben 'iiqurar 

posibilidades del los alumnos ""(24). 

21. - t.ohyton,14. ,Tyler,12. Plo.nearntiinto leducactonal. p. 20 cit. pos Di az 

Ilurrtga,A. DuLtIcti.co. y currículum. p. 15 

22. - Tyterat. Op. ett. 

211. 	Tyter.11. Op, cit. 

24. - Tytior,0 Op. ctt. p. dP 

p. 0? 

P. de 

aplicación de lo anterior permitirá decidir la selección 

organización de los objetivos 	filosóficamente coherentes y 

factibles en el proceso de enseflanza-aprendizaje " <as). 

ll.Establecímiento de las experiencias educativas por medio 	de 

actividades de aprendizaje. 

Dentro de este enfoque es el aprendizaje la experiencia del 

estudiante en la interacción con su medio. de ahí que se centre el.  

problema en el educando. Estableciendo una serie de principios - a 

partir de los cuales se deberá iniciar la elaboración de la 

experiencias de aprendizaje: 

a) " para un objetivo dado, el e_tudi ante debe vivir ciertas' 



El estudio de Tyler manifiesta los fundamento; para 

iniciar el planeamiento del curriculum y el diseMo de Programas de 

Estudio que en última instancia tratan de lograr aprendizajes, 

estlin normadas a través de los siguientes principios: 

- Actividades de aprendizaje para desarrollar el pensamiento " 

(n), 

- " Actividades de aprendizaje útiles para adquirir conocimientos" 

(se). 

- " Actividades de 

sociales (Ami. 

. - Tyter.a. Op. clt. p. 77 

dl" Existen muchas actividades utilizables aptas paraa- 1  canzar los 

mismos objetivo; de educación " in). 

e) "... la misma actividad de aprendizaje da por lo general. 

distintos resultados " (ad). 



III.La organización oe la experiencias de aprendzzaie e partir de 

la organización del contenido 	Programas Escolares ). 

La organizacuón de las experiencia! responde al planteamiento 

de lograr los cambios de conducta esperados. La secuencia cue 

deber, presentar los contenidos es un elemento indispensable. Ya 

que permite ubicar caca una de les materias de acuerdo a los 

objetivos generales que se persiguen, este vínculo esta dado por 

dos momentos dentro de esta postura : 

a) Jas relaciones horizonales entre materia zap contenidos a 

desarrollar en diversos periodos de tiempo. 

b) le verticalidad. que establece etapas sucesivas en el 

aprendizaje. es decir, asignaturas dil'erentes en un semestre. 

vinculándose posteriormente con otras. 

La organización del contenido nos peralte 	la conformación de 

asignaturas dentro del mapa curricular, entendido como un esquema 

que muestra la ubicación de cada materia enel Plan ge EStudips 

seflalando sus interacciones y principios básicos de orOaniaCióni 

' continuidad. secuencia e integración " (m). 

La continuidad nos remite a la relación vertical 'de: la 

asignatura dentro del Plan de ES Udioz. "'aparece entorices 

principal factor " 

30, - Tylarr,it. Op. tía p.'17 



Las relaciones de continuidad se estructuran para un tiempo 

concreto y un número de horas, en donde cada asignatura contribuye 

a proporcionar los elementos cognoscitivos necesarios para abordar 

posteriores materias. 

La secuencia es el elemento del curriculum que permite 

profundizar en el conocimiento de cada asignatura, para períodos 

consecutivos de tiempo. teniendo estrecha relación con la 

horizontalidad. 4  en este sentido la secuencia ", considera como 

un criterio, que enfatiza acerca de la importancia de que 	cada 

experiencia sucesiva se funde sobre su precedente, pero avance en 

ancho y en profundidad de las materias que abarca (ort). Podemos 

concluir que este principio " pone el acento en niveles superiores 

de actividad de aprendizaje sucesiva y no en la repetición " (150. 

Por alt.tRo, la integración la comprendemos como la 

vinculación que se da en• el mapa 	curricular. "a la relación 

horizontal de actividades del curriculum, la organización debe ser 

tal que ayude al estudiante a lograr un concepto -unificado, 

como unificar su conducta en relación a lo .s eleMentos que mane 

La organizacidm del contenido..obedece a los tres momentos 

anteriores, pero para la organización. .dei 	conocimiento .eR 

asignaturas existen tres eiementOs en común a Considerar' en 

conformación, "conceptos, valores y habilidades"~.adeMMS .- Pe 

organización lógica de la disciplina. 

1111. 	Ilyterált. Op. cit. 

Pi. - 	Op. clt. 

14..- 



ad, - 	 Op. cit. p. 101 

37. - 

al. - Tyler.R. Op. cit.. p. sol-io2. 

»P. - Tyter,11. Op. 41. p.104 

La estructuración lógica de las materias podrá darse en tres 

niveles: 

Fi, lo general a través de "asignaturas específicas, por rema 

amplios. un currículo básico con asignaturas esoecIticas y por 

unidad "(»di. En lo Particular. oor medio ' de cursos basados 'en 

secuencias y cursos que conJtituyan unidades de semestre o un ano" 

(s7). Y en lo esoeclilco. ' la lección, ei tema y la unidad 	' 

(10e). 

Tyler. además de 	tratar la construcción de '''rogranfas 

Escolares proporciona algunos principios para planear unidades de 

aprenoirale: 

" a.- Ponerse de acuerdo acerca 7e.1 esquema general. es • decir. 

uniiicar la adooción de asignaturas específicas .,. 

b.- Concordar en los Principios generales de organización ... 

c.- Acuerdo sobre el tipo do unidad de bajo nivel que habrá de 

adoptarse 

d.- Elaboración de la unidades generadoras, 

enunciados de los objetivos principales 

aarendizaie. 	(sch). 



IV. La evaluación como proceso para el logro de las metas 

generales educativas y de obletivos de aprendizaje. 

Se trata de valorar hazta gué punto el currículo y su 

organización han permitido cumplir las metas oropuetas. menciona 

Tyler la evaluación nos Permitirá 	descubrir hasta qué punto 

las experiencias de apr•endzza.re. tales como se les proyectó, 

producen realmente resultados apetecidos, por lo tanto, supone 

determinar tanto los acierto: como los detectas de los planes " 

(sol. 

. Para esta postura el principio duo se desprende con respecto 

a la evaluación e; " que una situación evaluable es aquella que 

ofrece la oportunidad a los eztudiantez: de manifestar el tipo de 

conducta a evaluar " tati, 



los diversos niveles escolares. cursos sobre el tema y -  algunos 

ensayos) dar, como resultado su obra clásica Elaboración del 

Currículo. teoría y Práctica (1962). 

42. - Saad O.. cofia. Reflexi.ormis *obre ot. . 

Hasta aqui se puede definir due el mode/e+ presentado oor 

Tvler presenta dos rasgos esenciales: uno de ellos corresponde a 

los Principios básicos que se habrán de considerar el otro. al 

modelo clásico .de elaboración curricular. ::;e comienza a configurar 

una metodología 	como la articulación de técnicas y 

procedimientos según los diversos momentos del proceso de 

ensenan=a 	aprendizale 	oue reducen, esta configuración, a la 

racionalidad técnica oue /egítima en base a ciertas construcciones 

conceptuales — el análisis de la realidad en función a un modelo 

raer. 

La continuación del trabaio realizado por Tyler, dentro. de la 

línea clásica de currículum. es el estudio de Hilda Taba; producto 

de la ensenanzas al lado del. autor y como resultado-  de su 

participación en debates sobre el tema ( Estudio Experimental de 

Ocho Anos (1930) v su Proyecto de Educación para me ,orar las 

relaciones entre grupos (1945); su participación en la elaboración 

de curriculos. su vocación profunda en investigaciones menores en 
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4$. 	Ifurlan Maturnud,4. Illasi:›n Técnica y currículum. p. 42 



Taba menciona: 	A partir de la Segunda Guerra Mundial dc!s son los 

procesos que han acuciado tal revisión. En Primer término. ... una 

ola de críticas .sobre las escuelas v sus programas... además. las 

oninlones Que sostienen las críticas y sugerencias en oro de la 

revisión ..." 144). 

Y reitera Taba " la educación pública sufre hoy una crisis... las 

inscriociones numéricas siderales en las ciudades y los problemas 

cotidianos de los estudiantes. de las escuelas y los económicos... 

desde la Segunda Guerra Hundial. las escuelas públicas progresaron 

muy rápidamente. desarrollando programas inaccesibles viéndose a 

menudo wiectadas por ... asistencia masiva y escales de 

educadores. edificios y recursos ... Hoy... el malestar impera en 

ei campo de /a educación y es el resultado de las transformaciones 

Que la técnica y la ciencia operan en la sociedad y el punto 

critico se centra en el fracaso de las escuelas en la tentativa 

por resolver los problemas creados por ese cambio—, y una honda 

desilusión por las escuelas como instrumentos de progreso... la 

presión más fuerte a .iavor de la revisión del currículo Proviene' 

de los cambios drásticos de la tecnologia y cultura... una Sociedad 

cada vez mas compleja con relación a la capacidad creativa del 

pueblo. " les). 

Por último. 	 DesoUés de. la 9egunda Guerra Mundial. la 

responsabilidad en la elaboración del currículo pasó.:.gece a Poco. 

a manos de los organismos escolares locales. tendencia 	se 

mantiene... este cambio rue aCampahado por una aMpliaCión 

concepto de currículo... este concepto produio una corriente de 

trabajo exPerimentales sobre la revisión.... Provocó Cambios en el 

método de oreanizaczón y administración del er9ceso de :elaboración 

del currículo ' taa), 

14.45 y 40. Taba,«. itaboraclán del C. pp. 7-10 



La revisión del estudio curricular empieza con estos 

elementos de análisis; determinación de metas y objetivos 

específicos, selección y organización del contenido. modelos de 

aprenolzaJe y ensettenza y evaluación de resultados. Y menciona la 

autora, la ausencia de una metodología que permita unificar 

criterios acerca de la validez'social e institucional es uno de 

los Principales problemas oue se ha enfrentado, es por ello, que a 

Partir de considerar las necesidades sociales. los intereses del ,  

alumno, la estructuración lógica del contenido y las situaciones 

de aprendizaje en que será útil el conocimiento se pensará en la 

renovación del curriculum. 

A partir de aqui la autora empieza a conformar el maro' 

teórico-conceptual, es decir, una Teoria Cúrricular que-- habrá de 

apoyar el trabajo metodológico. En este enfoque el curriculum se ,  

entiende como un plan Para el aprendizaje y servirá para formar 

alumno que se adapte socialmente. :exigiendo.:aL.-alUmno 'una. 

serie de conocimientos que la escuela debe de proporciOpMr para el 

progreso material y socia“ El panel de la educación, -e n este.  

sentido, será definido en relación al tipo de sociedad par lo que. 

podrá preservar el orden establecido o se debatirávenotorgarle 

la educación las cualidades mesiánicas del progreso ec-oneolic0#: 

por ende. el individual, En una -sociedad con grandes, cambias 

producidos.en el. aspecto tecnológico. éstos dan pauta 	que la 

educación revise sus metas y programas para las condiciones 

cambio que as!, lo exigen. El curriculum deberá desarrollar en 

alumno los elementos ocie le Permitan oartic¿ear  en este cambio a 

través de la ensenanza de materias técnico-cientiticas que le den 

la Posibilidad de controlar su medio. El currículum deberá crear 



las condiciones cara el desarrollo cognoscitivo. aYectivo y 

osicomotrzz. centrando sus experiencias de aprendizaje en la 

espontaneidad y el esoiritu creativo a través de disciplinas que 

así lo logren, por lo que la educación es el camino de la 

movi/idad social por medio del desarrollo de las potencialidades 

del sujeto. 

En una sociedad de aran avance científico-tecnológico la 

educación es un elemento estratégico para la conformación de una 

ideo/oqia due permita compartir los logros del desarrollo de las 

fuerzas productivas y un curriculum que proporcione una formación 

a partir de la enseflanza de la ciencia aplicada y las matemáticas 

y disciplinas afines. Son las necesidades e intereses de la 

sociedad las que constituyen las metas a considerar por parte de 

la educación. 

en este orden de •ideas.la cultura es el espacio en donde 

las normas, costumbres, hábitos y creencias concurren y donde son 

adquiridos a trayés de instituciones como la familia, le . _estuele, 

los grupós de pares y compalieros de: trabajo, que permitirán ir 

conformando el marco de referencia del alumno que le permita 

utilizarlo en situaciones de vida -que. asi lo, requieran. En 

elaboracitn del curriculum el estudio de la cultura ' -incluye los 

procesos de interoretacito y toma de posición de los elementosiqüe 

deben.  constituirlo, como lo serán los contenidos. 



ffn la organización del contenido coexisten 	dos 

elementos, uno de ellos se refiere a su organización, v.el otro a 

la secuencia de las experiencias de aprendizaJe. es decir. las 

conductas que se habrán de contemplar para el desarrollo del 

aprendizaje. En relación al contenido que se habrá de contemplar 

para lograr dicha secuencia se consideran dos momentos. el orden 

lógico de la misma asignatura c que le es inherente 1 y el aspecto 

psicológico de las estructuras cognoscitivas-afectivas que se 

requiere en el educando para los aprendizajes a plantear. 

En este sentido. diversas teorías son las 

la organización: 

que Influyen 

* Psicología de la facultades 	el orden lógico de las 

disciplinas deberá ser considerado el que desarrolle la 

mente del educando 1. 

a Los Asociecionistas (deberán .inCoorperarsecontenido; que:  

den como consecuencia una serie de reSpuestas en el, 

educando. estableciendo las respuestai. que 'lo llevarán a 

ello y la ejercitación de la aamoria ). 

** La Gestalt (el contenido de/ cúrriculum deberkePoYarSe en el 
conocimiento de la materia desarrollando la estructura 

cognoscitiva ,y sus habilidades. porporcionando una 

experiencia de aprendizaje en tu totalidad y que se incluye 

tanto aspectos cognoscitívoS como afectivos.) 
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c. Pensamiento conceptual.- pensamiento y reflexión se dan como 

consecuencia del planteamiento de hipótesis. Abstrae la 

realidad y descompone en parte con facilidad. además de' 

incorporar el concepto de reversibilidad. 

El conocimiento que'el currículüge Proporcione debe Ser 

útil. transladando la experienCia a Ja solución de problemas,. 

reales. Por Jo cual. la experiencia de aprendizaje 	es 

Proceso de elaboración propia de ideas. afectos y relaciones que 

se estabiecen como resultado del conocimiento de una materia. le 

cual incluye además de una estructura propia concePtos. 

nrincipios, procesos de investigación y solución de Problemas. En 

este sentido. el aprendizale es social en cuanto establece /a 

adquisición de ciertos conocimientos 	en uh Proceso de 

El curriculum exioe niveles mínimos de madurez para la 

incoornoración del contenido y un ritmo para adecuar la enseRanza 

al nivel de madurez del educando. El desarrollo intelectual del 

individuo se enmarca en en modelo aresentado por Jean Piaget: 

a. Etapa Sensoramotora.- que incluye la formación de hábitos, 

capacitación de estimulas sensoriales que producen respuestas 

especificas y el °aso al razonamiento incipiente. 

h. Etapa de operaciones concretas.- se conforma el pensamiento 

simbólico tpreconceptual) para que después se perciban 

totalidades 	pensamiento intuitivo) y se logre la capacidad 

de oensar(concreto) transiadando esta aptitud para la solución 

de problemas. 



elaboración propia de las ideas. afectos y relaciones que se 

establecen como resultado del conocimiento de una materia. 

El proceso curricular pone énfasis en los 

métodos de enseMenza para el logro de Netas y objetivos.• en este 

marco la elaboración del curriculum se " concibe...como una tarea 

que requiere Juicio ordenado. es indispensable examinar tanto el 

orden de adopción de decisiones. como el modo en que se realizan. 

Para asequrarse que todos los aspectos han sido considerados. Este 

libro se basa en la suposición de que ese orden existe y de qUe 

respetándolo se obtendrá un currículo más concientemente planeado 

y más dináricamente concebido. Este orden podría ser:. 

5. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES. 

2. FORNULACION DE OBJETIVOS. 

3. SELECCION DEL CONTENIDO. 

4. OROANIZACION DEL CONTENIDO. 

5. SELECCION VE LAS ACTIVIDADES DE APZ. 

45. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE APZ. 

7. EVALUACJON (dm). 



El 01;010 Ole propone la autora para el trabajo dentro del 

Plan de E3tudifl.s. para el caso de la unidad, e3 	la si,,!cuencia 	en 

el planeamiento de los temas en relación a 	la selección y 

organización délas actividades de aprendiza/e, a continuación 5e 

dan algunos criterios cara ello: 

a) diagnóstico de proplema:;, condiciones y dificultades para su 

análisis. 

h) determinación de obietipos específicos que se habrán de seguir 

para la conformación del esquema cognoscitivo (conceptos. 

actividades. formas de Pensamiento. hábitos y destrezas), 

c) selección del contenido 	que comprende el tema principal de la 

unidad y su extensión. La organización de la nociones 	básicas 

que representan el esquema de pensamiento que el alumno debe 

poseer sobre el tema en bale a la lógica de cada materia y en 

relación al nivel de madurez psicológico del 

(aprendizaje gradual): caracterizado en dos etapas: 

- Definición del tema v - 	especificación de nociones básicas 

- desarrollo de actiyidades que lleve a la incorporación 	de 

contenido. 

Las experiencias de aprendizaje producen diversidad de 

ellos debido a lo cual la secuencia en su impleméntaCión- -ser*-

considerada a Partir de actividades: 



Evaluación. pretende verificar los alcance: y limitaciones en la 

organización dei. contenido. 

La Oraani=aCión del contenido genera modelos de 

Oruanización.y por ende.olversas formas de organizar el contenido 

de curriculo: 

a) Organización Por materias.— seguir la lógica de la 

"... Tiene .0 origen...en las Siete Artes liberales...'a medida' 

que aumenta la especialiiación, aumenta la 'cantidad de materias 

Introductorias ce exploración " orientación.— que establecen el 

arbiente para el aprendI2aje: upa actividad para cada idea 

central. 

Desarrollo. análisis. estudio y generalización.— unificación, 	de 

la; nociones básicas ce la asignatura y los métodos de estudio que 

se requieran para ello, que dan el mareo de referencia para el 

alumno. proceso dialéctico de adecuación de conocimientos nuevos y 

ezguemas cognoscitvos previos. 

Aplicación. resumen y culminación.— expresión de lo aprendido en 

situaciones de aprendizaje que a.a lo regUieran. 



especiales... una premisa de esta organización es aue las 

materias especiales cubren... las cainool de la herencia 

social... v el dominio totai ce la e.iticaciób ..." (mo. 

b) Temas Penerales.- delineamiento de los orinciplos 	temas 

esenciales y amplios que constituyen un núcleo. 

Activo.- intenta suberar al tradicional y estimula el 

aorendizaie activo. a partir de las necesidades e intereses 

del alumno; y del método de solución de oroblemas 	en 

situaciones reales. el currículo se centra en el apréndizaie. 

Las reflexiones últimas de la autora obedecen a los 

elementos del meioramiento del currículum.En un primer momento.'se 

remite a la transformación desde el punto de vista 

filosófico-institucional como marco de 	referencia 	para 	la 

elaboración.f el otro.lo forman aauellos eleaentos que exhiben 

el logro de ciertos obietivos olanteados. 

El siguiente texto que Yorma parte de los cIAszcos. en 

un segundo nivel. entendido ello como autores poco extudiadpj... 

pero aue de alguna manera representan un oriMer: acercamiento al 

estudio curricular es Currículum y Educación. de. .7onnsOn.' mInc.100a 

como tesis central. la carencia aue en' educación 'existe de 

una metodología que iustifique. fundamen'te y soluCione los prdble-

mas aue enfrente el curriculum.El. trabaio:_se divide en: dos 'Partes. 

tiene como objetivo e! de Proporcionar una serie ue exelicactones 

es. - Tabchht. elaboración del c. p. 503-502. 
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1. Fundamentos Históricos:- 

- la conformación del Estado y sus intereses. 

- la intervención de la Iglesia en la educación. 

- el florecimiento de la ciencia y su método 

- y el origen de la legislación en educación. 

2. Fundamentos Filosóficos y.axiolódicos.- es la orpanikación de 

conceptos que expliquen los valores que una cultura debe de 

incorporar en relación a los contenido$ y objetivoS de la 

escuela. El autor menciona en este apartado que " el curriculo 

ton respecto a la elaboración e instrumentación del curriculum. EL 

autor no plantea un diJeMo especifico sino una reflexión 

metodolópica para el campo de la educación. 

En la primera parre se remite a /os fundamentos que son 

comprendidos como " valores. tradiciones y factores que influyen 

sobre la cantidad y la calidad de las experiencias que la escuela 

proporciona a los alumnos " (45,1. Dentro de las cuales 

destacan: 



52. - itarold,j. Op. p. 

12. Fundamentos Procesionales.- ' 	está integrada por _los 

trabalos de investigación sobre curriculum. las prácticas aue 

constituyen un cuereo de conocimiento sobre el tema. 

Procedimientos de desarrollo del curriculum. la influencia 

diversas comisiones v la estructuración de conocis¿-entes en 

distintas materias escolares " fat). 

En la SeQUIlda parte se aborda al curriculum como 

suma de experiencias que los alumnos realizan .diriaidds por la 

escuela... y diste. a su vez. es el " contenido 	 isS). 	Los 

contenidos socialmente válidos sor, la consolidación 'dé 14n provecto 

Con el lin de satiltAcer las necesidades sociales Y loárair la 

unificación dé una estructura de Pensamiento en el educando.  

SO. - Hcirotd,./. Curriculum y Educación. 

51. - ilaret4.J. Op. cit. p. 4 

no representa urea DOSICIóri abso luta en re/ación 	los 1,a/ores. 

el verdadero problema consiste er, ,nvesrldar cuál es ie posición 

dominante " (sof. 

3. Fundamentos 1,:ociales.- 

Los fundamentos sociales del curriculum. como la lucha de 

clases que 7f ruedan al interior de la suciedad y el Pri?yE..7t0 

1 ,2ROlóg,ICO del Estado. son las explicaciones más comaleta:.1 gel 

aspecto metPdológico del curriculum. 



dada por el logro de los conocimientos y la 	incoerporación de 

conductas socialmente aceptables. La sociedad es el inter;ueao 

individuos o grupos sociales que proponen un proyecto y que la 

sociedad debe cumplir. 

1.a: disciplinas que apoyan la metodologla del curriculum 

están dadas por la filosofia, est cologla v 	Sociología. 12 

contenido'debe desarrollar experiencias de aprendizaje. 

través de los siguientes criterios: 

- la significación, del conocimiento. 

el interés del alumno. 

-. reflejar !as necesidades culturales y sociales 

y responder a una filosofía educativa. 

La función del docente es la de dirigir 

aprendizaje en relación al conocimiento. El 

incorporar 	un aprendizaje.  significativo que 

y promover el 

alumno deberá 

será capas de 

transferir a -las situaciones sociales y profesionales que : Se je, 

preSenten.-  Lok cambios de currículum están dados por las nOlémii:as 

El currículum DOrge énfasis en los métodos de enseftanza y 

búsqueda de experiencias conjuntas entre educador y educando. La 

escuela cono institución social es el espacio desde donde se 

dirigen las experiencias de aprendizaje del alumno, de acuerdo 

a una filosofía y a los fines del sistema educativo gua. irán en 

estrecha relación a los de la sociedad. 

La educación es entendida como el procese que proporciona 

las capacidades, conocimientos y actitudes que el educando 	debe 

poseer. vara su desarrollo social y en donde la cu/tUra 	estará 



v reflexiones due realizan tod,),s 	involucrados en su 

instrumentación. en El plano teórico — práctico. su resultado. es 

una visión más completa y menos imaolnaría de la ne.7eJidad que en 

educación existe de Investigar el desarrollo de/ curriculum. 

Por ultimo. e.voonoremos el trabaJo do Hauritir Johnson 

de la Universidad de Cornet. oue sz bien no contuve un te:1to 

es un material de carácter hemerográfico del estudio de la 

teoría curricular. fechado en abril de 1967 y titulado La Teoría 

del Currículo. 

El auror inicia la rustificación del articulo 

mencionando la oreocuoación de los especialistas en educación por 

melorar el currículum. dorando de lado 	.0 estudio de la teoría. 

Este Wonfam'en e.l meioramlento ha sido'apoyado en 'gran parte por 

la Teoría Organizacional v el trabajo ,de grupos' en, nsitOlogia. 

El estudio de la Teoría Curricular se circunscribe de 

acuerdo al autor en dos tendencias básicas, la prOaramática 

doctrinal. _ y la otra, la analítica. La primera de ellas se ocupa 

del estudio de una serie de Pesos que habrán de orientar su 

elaboración; mientras oue la otra. propone algunos criterloi.z de 

selección y orgar,ización curricular. que concluirá en un Programa 

de educación general. mientras= cue la linea .proeraMática 'arindrá 

énfasis en la olaneaCión del Proceso. 



Estas tendencias nos orinan a considerar aue la línea 

eroaramatica habrá de incluir. en una serie de principios 	(lease 

directrices) acerca de los pasos prácticos due habrán de. apoyar la 

elaboración dei currícuium v normas de rrabayo curricular.Mlentras 

ove el enroque anailtico debería fundamentarse en una teoría 

loase eu/icacione27) ove rustifiauen criterios de selección y 

organización. 

Ciertamente UPO de los mayores problemas de la teoría se 

da en la unificación de un vocabulario común 	que 	integre 

criterios de trabalo-interpretación. aue obedecerían a una 

posición teórica definida. Pero a pesar de estas limitaciones. 

desde el uso del concento currículum se encuentra diferencias. el 

uso común del concepto -- dice - Mauritz- identifica al curriculum 

como un coniunto de experiencias de aPrendlzaie 	Previamente 

planeadas: lo que implica un Propósito. Al ser el 	currículum 

una serie estructurada de resultados de adrendizaJe (que los 

anticipa) éste se relaciona con el problema de los fines ( 	auó 

debe aprenderse y el oorqu* de estos conocimientos). 

La tesis central del texto-es que el currículum. obedece :a 

lo que los alumnos deben aprender. siendo las experiencias de 

aprendirale su resultado de la organización. 19 cual implica des 

elementos: una actividad y un contenido. va Que como menciona el 

autor ningún tema se define e.,¿.clusivamente'por el contenido sino 

complementado dor un cuerpo instrúmental seleccionado 	dor el.  

Profesor Para facilitar el aprendirare- 



Desde 2a perspectiva programatica pi currículum influye 

sobre el orden de las experiencias. lo cual se relaciona con la 

estructura del conocimiento de la disciplina tanto conceptual como 

metodoló9ica. ¿P este sentido, los temas del currículum toman 

significado en esta relación. 

Es por ello que las fuentes del curriculum están dadas 

por: 

a) las necesidades de los alumnos 

452 la cultura total disponible 

cl v las disciplinas rconocimiento organizado). 

La selección oe estos elementos esta determinado por la 

politica educativa: lo que importa aqui dice el autor es que esta 

selección oonoa de manSfiesto el criterio empleado en le misma 

Los criterios empleados y posibles menciona el autor dependen de 

la ideología que se sustente y pueden circunscribirse en los 

siguientes puntos: 

li aquellos que proponen que los 

Problemas de la vida. 

lIl otros que consideran 

organizado del estudio 

IIII y /os últimos que se inclinan 

e intereses de los alumnos. 

El curriculum ve elabora en la selección de disCipIinas 

exelicando su estructura, sus cbaoonentes, 	su :Precese 

Pensamiento y sus formas de indagación - oreanikadoScon propósito 

de enseñanza. Y aqui. la 'evaluación adqUiere gran 'relevancia entre 

los resultados propuestos y los rtales. 



En este sentido podemos interpretar y coincidir con autores como 

Casarinz Rato aue tal enfoque parece " tan estructurado. tan 

armado que da la imoresión aue ni nada ni nadie Puede penetrirlo 

loe). 

Concluimos, que el enfoque científico del currículo-esta 

referido al quehacer de lo racional, entendiéndo este en su 

carácter de lo ordenado. lo útil, de a aplicación de la norma. 

del fin de los medios y de las conductas objetivas y medibles: 

base de su aspecto metodolópico. 

punteo de partido del curriculum p. id 

Por lo cual. /a principal función de la Teoría Curricular 

es la de proporcionar un nuevo marco de referencia 	con 	el 

propósito de analizar y liberar el carácter proaramático bajo el 

cual opera el curriculum. Advirtiéndose un escazo interés por la 

teoría Predominando la práctica de la elaboración en la Planeación 

de experiencias de aprendizaje. en donde las reglas oara la 

enseffanza abundan. sin considerar el origen mismo del trabajo: la 

teoría curricular. 



Ouisteramos seMalar aue en esta segunda parte del 

trabalo sólo pretendemós un acercamiento a los autores que 

establecen la lineas de pensamiento sistemético del 	cUrrICUleG 

Testifica esta poSición la revisión teórica bibliográfica de las 

diversas posiciones curriculares que ccinstituyen una linea - de.. 

trabaio homogénea. La clasificación de' los textos y autores 

pretende ser una avroximaCión de la Proaleiática curr icular,é 

través de una reflexión centrada en la instrucCión, 

análisis la definen como reduccionista. 

Los 4 modelos de' diseno deexPeriencias de emsIManza 

aprendizaJe Que han sido desarrolladas para presentar y organizar 

una serle de pasos considerados como titilen Para 

2.2. EL AUGE DE IA SlsrLhATIZACION DE LA INZI:SAN7A. 

La "conceptualización del curriculum.a través del estudio 

de los textos anteriores. obedece a considerarlo como un Plan Para 

el aprendszaie y lo Que implica como parte principal del proceso 

de enseManza. El aprendí ase sidnificativo se formaliza a 	través 

de la acción docente. estableciéndo una relación dialéctica entre 

el suJeto codnQszente y el sujeto aue orienta la acción de 

aprender. es decir. el oroceso de enseManza aprendizaje. La tarea 

de enseriar se entiende como el vinculo existente entre la realidad 

y su representación en los alumnos; tesis fundamental de' las 

siguientes disauiciones. 



analizar y preparar materiales y experiencias para situaciones de 

aprendizaje. Los modelos normalmente son secuenciales basados o no 

directamente en un enfoque del aprendlzaie ( una teoría o una 

Posición J y un enYoque hacia la ensenanza. Estos modelos de 

di:sello están estrechamente relacionados con la idea general del 

desarrollo del currículo y en algunos casos son litera/mente 

propuestos como nuevos en t ()pues hacia el desarrollo 	del 

currículo." fem. 

Para 1974 surge el trabajo de Gagné Aobert y 

Brieps Leslie, intitulado " La olanificaCión de la enseManza ( sus 

principios ).cuya justificación parte de concebir a la planeación 

como una necesidad del grupo de personas dedicadas a la ebseManza. 

fundamentando su trabajo en la in'stitución educativa en que 

se desarrolla. Debido a la necesidad de una enserlanza planificada 

se establecen algunos criterios del porque se debe.11evar a cabo 

esta: 

* debe ser una aproximación a las metas que la educación ;establece. 

* pretende el desarrollo del individuo en su contexto Social 

* desarrolla de las capacidades y aprovecha las 

oportunidades, COI) el fin de 1 grar le eficiencia 

aprendiza le. 

chadvtchk,Ctif Ion 	r. 	011ueiónoadopt.cextlan 	y 	mémaeldal _ 
- ..... - .. 	. . . 	 . ... - me*g  o, de  azoto
.  

 a. expertioncial d. ei!ap•Ibins~rerldigicki• 



Todo ello bajo el marco de una teoría curricular aun 

fundamente el trabajo: lueoo de reconocer los resultados de la 

ensenanza planIticada. se plantea como el obretivo del libro el 

dar a conocer-los Principios de diseno de planes de estudio y los 

procedimientos para planificar la ensenanza. 

Se presenta como un Proceso sistemático debido a que el 

aprendizaje due lo apoya earte del hecho que éste se presenta en 

etapas sucesivas o en una serie distinta de ocasiones. La metodo - 

logia en la planificación de la ensehanza que el autor propone es  

la siguiente: 

* El aprendizaje es duradero y se expresa a través de diversas 

capacidades. 

* Estas capacidades se establecen a 

conductuales y de ejecución. Los 

resultados del aprendizaje. 

* los objetivos de eiecución se estiman de acuerdo 

gue exponen. además de considerar las,  condiciones 

externas del aprendizaje. 

* Aebe haber un aorendizaie previo lo lo 

nociones básicas). 

* Planear la ensenanza 

ordenadoi 

* Disenar sistema de evaluación. 

Taba denomina 

(acontecimiento 



le deuemina Principios cdirectrices) debido a que la 

orientación sistemática racional se fundamenta en la lógica • y 

:secuencia del aprendizare. apoyado en los factores externo: que 

propician el aprendizaje: 

a) La Contiguidad - estimulo que propicia la respuesta. 

b) Repetición - practicar el aprendizaje vara mejorar retención. 

c) Reforzamiento - Yortalecimiento de lo aprendido. 

Los factores internos estarán dados por el orecepto de 

cualquier aprendizaje requiere de nociones básicas. dentro de los 

cuales encontramos: 

* habilidades intelectuales propias del educando 

* métodos autodidécticos 

* motivación 

* nociones básicas previas. 

En este Orden de ideas. el aprendizaje se entiende como 

una serie de comunicaciones que permitan. al alumno, el paso de 

un estado mental a Otro 	expresado por medio de .capacidade, , 
ejecutables. Gagné y Briass clasifican la,s capacidades aprendida 

en: 

información - conocimiento orevio. 

2.- Desarrollo de habilidades intelectuales 

J.- Adquisición de nuevas estrategias tognocitivas 

4.- FormaCión de actividades como. proceso de formación del 

Individuo. 



En donde el planeamiento qe la enserian:a: 

- 5e debe hacer de manera individual. 

- llevar a cabo obr¿tzvos a COrr0 y mediano 

- influir en /a formación del in.:Ñviduo con 

logro de su; metas. y personales también. 

- desarrollo de las condiciones óptimas. 

plazo. 

el fin de apoyar el 

En este sentido. la olanificación como la expresión de 

una serie de pasos secuenciales en forma de espiral y oue supone 

una oroanización ( metodologia 1 en relación a: 

1.- Diagnóstico de necesidades. 

2.- Definir metas y obietsvos del sistema escolar; 

Identificar formas de satisfacer neceiSdades 

4.- Eseecificos comoonente del si..,tema. 

5.- Recursos materiales y humanos necesarios. 

6.- Material didáctico. 

7.- ProPoner procedimientos de evaluación. 

B.- Puesta eh marche del curriculum y evaluaciones 

El estudio de este autor revisado en su 'texto 

permite concluir y establecer fórmulas instrumeritalisteS. 

donde el procedimiento esta por encima del COadcimleinto 

ninguna interacción - de ahí oue Para duchos estudiosos 

poltura reduccioni3ta - el conocimiento reducido a 1,i'llOción.  de 



Uno de los oroyectos pedagógicos más interesantes en 

esta serie de textos. es el clásico de Clifton 	Chadwinch. 

Tecnologia Educacional para el Docente, cuya Justificación de 

aparición obedece a) fin de mejorar y modernizar la educación, 

dentro del contexto norteamericano. •@n este trabalo no hay una 

concepción definida de lo que es el currículo pero si es evidente 

en forma latente establecer el nexo entre Tecnologia Educativa 

y Enfoque de los Sistemas. 

Se planea apoyado en la Tecnología Educativa. entendida 

esta última como un conjunto de procedimiento:: sistemáticos y de 

conocimientos y prácticas adjuntas para disertar y hacer funcionar 

los sistemas educacionales. La necesidad de apoyo o fundamento en 

la Tecnologia radica en el hecho - Para el autor -dei cambio tan 

acelerado y la expansión de la sociedad: con el fin de contribuir 

al rendimiento de los sistemas educativos y loS procesos qUe 

operan como componentes del mismo 

La metodeloola que se expone como modelo de diseno es e .  

siquiente: 

Las necesidades sociales fundamentó de objetives generales. 

La experiencia del proceso de ensertanzaaprendizaje '.deterainado 

Por la dOnducta que se espera. 

* Estimar centenidOs temáticos. 

*,Definir medios de meJorar la calidad dé la educación, 

* Establecer criterios de evaluación oon'el fin de retroalzmentar-

se.. 
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Educar para Chaduick es la " aplicación de un conJunto 

de conocimientos cientificos al ordenamiento de ámbito 

especifico " (551: en donde /a participación del docente es 

fundamental 'va aue 	colabora desde el diserto hasta los 

requerimientos de los lineamientos de la administración escolar. 

El aprendizaje es un cambio de conducta en donde " los estados y 

estructuras no visibles puedan ocurrir en cualquier instancia 

"(ad): era donde se tiene que mostrar io que el alumno asimilo. 

El diserto de instrucción que expone el autor es el 

siguiente: 

- Objetivos generales del curso. 

- Especificación de respuestas esperadaj. 

- Estudio de las caoacidades del educando. 

Establecimientos de Objetivos de aprendizaje. 

- Determinación de la Evaluación. 

Plan de instrucción t secuencia 'lógica del contenido 

- Técnicas dr aprendizaje a instrumentar.• 

- Programas de estudios. 

Naterial Didáctico a utilizar. 

Frente a este panorama la Tecnologia 

protiorciona lariosibilidad de alcanzar en 	calidad y 	cantidad 

mayor de rendimiento escolar en los siStewas educacionales. La 

calidad en relación al numero de alumnos que se atienden en menor 

tiempo. planes de estudio en relación a las necesidades. sociales; 

el sistema educativo definiendo su función, pdr. medív de :la, 

evaluación que estimará puién aerende. cómo lo ¡lace  y al través 

qui técnicas. 

Sfh - Cheavi•chir.Ctte ton,» . Teenotogi a Educacionat. • • P. *5 

50. •• Chadwtchk, etttionai. Op . cit. p. top 



En relación a lo cuantitativo. se pretende atender a 

diversos grudos regionales. con oarledad de edades. democratizando 

el cruces° de enseftanza y considerando la satisfacción para los 

padres de familias de contar con un sistema innovador eficiente. 

En síntesis. que el texto se fundamenta en la ordenación, 

de prácticas a través de la Tecnología Educativa. que pone como 

eJe central el enfoque de los sistemas dentro de una racionalidad, 

considerando la organización de la cultura expresado en conductas 

latentes y contenidos maniiiestos, entendido como un 	espacio 

homogéneo de incoorporación de sujetos en donde lá práctica del 

curriculum se dirige y se controla a través de una 	metodología 

esoecifica. 

Continuando con esta línea de la sistematización, 

abordaremos una obra clásica del tema y siendo el última trabaje 

al que haremos referencia. Surge en:la década de los setentas con 

el titulo de " Planeamiento de la EaseManza ", Por autores que.  541 

les encuentra citados muy frecuentemele; Ponhman y llakerti.O. como 

resultado de su quehacer docente en New Yerse. 

09. - exleten dee 	tendenctae 	en 	la reonologi a 	Educativa una 	dr 
sktnner y ~culada al apoyo de nwilodoe audtovtamatee y la,  
otra apoyada por organismos lnterneelonalee apoyada por el 
enroque 	de 	lea 	atetemos. 	pi as 	liare ga.e . 	Atoare** 	y 
lLmttoclones de la . . p. *d. 
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El libro se define de autoinstrucción. término que marca 

un momento coyuntural del enfoque siztémico. dando Paso a) 

planeamiento de la instrucción. el libro proporciona una serie de 

conocimientos prácticos aue el docente puede aplicar en la tomas 

de decisiones con respecto a la actividad educativa. preViamente 

Planeada.cara el logro de objetivos educacionales específicos. 

La metodología propuesta por los autores esta delineada 

en cinco programas de autoenseManza. de los cuales destacar, 

principios idirectricesi que han de guiar el trabajo docente, los 

cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

1.- Programa de Práctica adecuada.- sugiere la selección de 

actividades de aprendlraie para ejecutar una' condúcta 

determinada: ./as actividades oue se propone. es la oportunidad 

de poner en práctica la conducta. También el considerar 'las 

prácticas análogas en donde el docente es el quia en:el logro 

de conductas. de ahi aue e! aprendizaie se reduzCa al- logrfi 

ciertas conductas; en este sentido el alumno debe'poseer--<la;  

conducta preliminar para'la adquisición de las ',•nueves.' . rque 

ePOyen a la anteriores, La educación en esta linea de trapajo, 

puede describirse como un oroceso que intenta producir ciertos - 

cambios de comportamiento. 



	

-.e.auf.ta..-:is • 	i 

<- 1 	e 	r. • - 	V 9 	.1" e 	 .i,  a r r ; 	1,7 	,) 	" 

comunlaciár, 	 or.s.nolo 	 Os 

aorender bac!endo. con 	tzr, 	,:ourar 	nracrica adecuada. 

conocinslento de los resü/tados exnresa ramén Una 

retroalimenta.:zón 	 ;;;vsa positJvu 

eseeradas. 

3.- blnálisza 	o'lunamiJnzso dé ia conducta de los.; alumno..7:.-
s 

c!aneación 	Q 	Ja 	 cc-s- Lne 	 nry.ose ,; 	;:sa.:;;;.; 

tormula,:_tór, „le 	 ersplics: Jos 

diUM7.0.1: OPPé",r, pc),;ear condu,:res prelavInare 	y los docent-es 

sefeccIdnarán 	order,arán lassz 	 e: en el 	rda Ja 

concucta. 

Otro elemento a considerar es /a secuencia de /a enSeNakza. 

determznada por dos momentos de aprenaizaje. el aspecto 

esicolóai,:o y el proce.w proolo de /a disciplina. 

4.- Conocsmzento de íos propósiroz.- el cüal pa ;,, te del 	91,j0c:2010  

Que los alumnos anrenden lo Que le S Interesa.' le 	d;.sposlción 

para el aprendlr&ie o motavación: elementok aue el docente 

debe consi- derar, 	como pos.ibles ac;tividade3 del aerendlzafe. El'.  

autor oirece clertOs métodos de trabajo entre .  los cuales 

destacan: 

k Princiela deSe,;.:uencia.-  erodIsposicIón al aorendizate.' 
1 i Principio de Estimulación del zonocim,e,to lu  orooósztos 

destacand4 la Imnorcancia de /a materia.  

Üeioc.:ión. aesra.:a el bene11,:10 .n el at.renQuzaa.11 de /a, 

materia. 



* Aplicación de técnicas de medición. 

* Realizar evaluaciones previas con los alumnos. 

* Interpretar el rendimiento del alumno. 

* Instrumentar el Plan de EnseManza. 

El estudio de este autor Pone de manifiesto a la ,  

sistematización de la enSehanza exeresada y apoyada por el 

behavorismo. donde los obletivos educativos expresan conductas 

cuyo eje será la eficiencia o el éxito conductUal. : Diversos' 

autores han hecho criticas severas entre las que déstaCaru 

Adriana Puierrós mencionando -  que el 	reduCtoníSmo 

Posición'.., no se limita a los aspectos ticniciis de su formación: 

transformar al hombre eh un reProductOr del CaaitaliSMo: 

debendiente requiere como condiclein pile la formaión de la fUer.la 

de trabajo se realice en losmarcos de un proceso de sociali;faciÓn 

en el cuál el elemento ideológico col ira' más fuerza que aquel '  

estrictamente técnico " A55). 

5S. - Puiggrós,A. gmpurtalismo y Educación. . . p. 7 

* hétodo de recompesas positivas 

* Método de inducción - el cual evalúa la importancia del 

tema. 

5.- Evaluación.- la evaluación se reduce a la valoración del 

docente en cuanto a la aprendido Por los alumnos. parte de 

Proponer una serie de pasos a considerar; 

Establecer objetivos específicos. 



Los trabajos presentados en esta segunda parte son 

discursos que expresan paradigmas iniciales en estado 	puro. 

auspiciados por una e.a•uansión de la nueva tecnologia computarizada 

aplicada a la instrucción. se da paso a la modernidad 	pedagógica 

norteamericana atravesada fuertemente por la administración. entre 

dos fuerzas que luchan por explicarse el problema del Quehacer 

educativo y le perspectiva de la administración para organizar .  

todo (considerada esta última como ciencia) cualquier proceso 

incluyendo el educativo. 

Cabe selalar. que la sociedad norteamericana vive en 

estos momentos la creciente expansión de un capitalismo indus -

brial. en donde la organización de las empresas y su eficiencia 

eran .primordiales; apareciendo e 1 taylorismo como expresión 

teórica en el proceso de racionalizar y el organizar el trabajo. 

Las reformas en el terreno educativo no tardaron en copsiderarSe 

sobre la organización escolar, con orocédimientos- que. guían la 

vida en el aula y la organización escolar , 	Adustadas al, 

funcionamiento econÓmico. siendo• éstas las basas que hacen.. 

configurar los modelos dr instrucción Visto anteriormente y que 

representar el problema del diseno curricular en su aspecto 

metodológico. 



EL HLANEA•1IL'NIú VE cA INSTRUWION. 

Los textos a tratar en este espacio centran su atención 

en la planeación de cursos v/o unidades tendientes al mejoramiento 

del curriculum. además de considerar el papel del profesor como 

fundamental para el diseno de la instrucción. Hemos denominado a 

esta linea de estudio ' reduccionismo instruccional 	" por la 

inclusión de dos elementos. el primero de ellos tendiente al 

meroramiento dei curriculum. propuesta que no 	elabora 	n2 

desarrolla un pensamiento teórico•-metodológico profundo que 

permita un avance en el trabajo curricular. El otro confluye en un 

reduccionismo al tratar de sena/ar la manera de organizar la 

lección. como única alternativa de solución a loz problemas de 

organización e instrumentación del curriculo. una tanto empiristas 

y técnicas. 

heme Jerrold nos presenta un texto 

Planeamiento Didáctico ( Plan ce Desarrollo de Unidades 

en 1972. auspiciado por• el Centro Regional de Ayuda Técnica de la 

Agencia Norteamericana para el Desarrollo InternaciOnal. 

objetivo del texto es el estudiar el elemento de planeación en la 

innovación educativa. este presenta un plan de esta esencia. 

además de sugerencias Prácticas y e•remolos del cómo debe 

Procederse para obtener resultados deseados de los propramas 

escolares: Plan de DiseRo 	lnstruccional. temo areumen t a que 

entre el método tradicional para elaborar Planes.  de Estudio v el 

de lo2 sistemas. encontramos uno más real: el diseMo de la 

instrucción. 



Un buen Plan de Jnstrucción debe de enseriar a los 

estudiantes lo Que se debe de saber para enfrentarse a la vida. 

así como. para cubrir 5U; necesidades 	individuales. 	preparando 

al alumno para ser un buen ciudadano en la solución de problemas 

nacionales. El Diseflo lnstruccional es 	un 	coniunto 	de 

Procedimientos Que se utilizan para crear un sistema escolar. de 

manera flexible. interdisciplinaria y sistemática pero que también 

sirve en la valorización de una materia, unidad y tema. La 

metodología de diseno que el autor Propone es: 

1.- Materias y obtetivos generales que se Persiguen. 

Caracteristicas de los estudiantes. 

3.- Objetivos de enserianza. 

4.-- Temas a tratar. 

5.- Prueba previa cara diagnosticar el nivel de conocimientos. 

6.- Actividades y Recursos didáctidos. 

7.- Presupuesto para el elan de Instrucción. 

S.- Valorización del aprendizaje. 

El 'profesor es el medio para el logro del aprendizaje 

que conduzca y propicie la conducta. expresados los , objetivos en 

áreas: aiectivo. 	cognocitiva -y 	psicomotriir.''Aunago , . a ello 

con el apoyo de medios audioViSuales y material, diklActicw. El ,  

temario es la • 	parte organizadora de: -  .las exoerlenk:105-

aorendizaie: en donde la. eficiencia (gradó de logro de obietivos) 

y /a eficiencia (costo del planeamiento y aprovechamiento 	' 

alumno). son elementos claves del mismo. 
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En 1973 se pública el libro de Chrlstine 	CH. y 

Chiristine D.. titulado Guía Práctica para el Currículo y 	la 

instrucción, rustifi.ca su aparición la necesidad de elaborar un 

currículum racional y el meioramiento de la instrucción de 	loS 

sistemas escoiares.tin último de la triada instrucción—currículum 
aprenozzale. 

El planeamiento y currículum se cristalizan a través de 

un documento 4U2 conJtituye en un conjunto oreanizado 

de, decisiones acerca de los oue en la escuela debe enseftarse Y 

así obtener cambios oc conductas deseables. 

El libro destaca oue as un traca ro dirigido a personas 

involucradaJ en el ambito de la ensenanza y que presuPone el qué y 

cómo enseriar. ei docente es el director del aprendizaje apoyado en 

la planeación de sus unidades. Los autores abar4am'el tema, da 

elaboración del currículo contrastando la Teoría y Tecnolopla.:Los. 
autores consideran otle la construcción del 

tecnológico habré que dominar, y no 

oue 'conocer. 

También e:.tablecen cuatro razones a partir de las 

cuales se debe llevar a cabo la destión curricular. La primera de 

ellas es aue la planeación es necesaria Para obtener una buena 

comunicación.entre escuelas y póblico. En. segundo lugar: el 

planeamiento apoya a docentes y administrativos, a 	realizar 

adecuadamente susVuociones dentro de la escuela , auMentado, los 

proceso 

que hay 

cur r iculua, como un 

como. Proceso teór ice.) 
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cana/es de comunicación. En tercer momento. un Plan General que 

apoya a que el trabajo docente tenga una dirección unificadora, 

oor último. se manea el curriculum vara aprovechar los principios 

energéticos tanto de alumnos como de docentes. La metodología de 

trabajo que los autores exponen es la siguientes 

x Preparación Previa de reuniones constantes que definan los 

objetivas que persigue el curriculum. 

Elaboración de Programas Escolares que especifique las 

características de la enseManza y su disello; 

Organizar un Plan sucentibie de enseNanza. 

Elaboración de planes duo posean temas principales a tratar en 

un arto escolar en cada asignatura. 

Alustar el Plan de rendimiento intelectual del alumno. 

Realizar una revisión y evaluación del Piar.. 

formular conductas esperadas por lo alumnos con el fin de 

lograr el mejoraaiente'del curriculum evaluando el plan y. los 

elementos de p/aneamiento e instrumentación. 

Los autores planteab la necesidad de contar con un 

permita alcanzar varios fines; 

- Facilitar la tarea del docente. 

Proporcionar objetivos observables. 

- Evitar el conflicto de Objetivos educaciOnales'' 

entre docente. 



La metodoloola que apoya el trabajo curricuiar 	es la 

de control de su actividad docente.contando 	con un curriculum 

Personal. Por lo que al maestro le concierne la tarea de preparar 

el curriculum. 

Hasta aquí podemos concluir que este modelo constituye 

otros !arao camino para tratar de ' resolver el problema de /a 

planificación de la práctica educativa. 

Uno de los textos que retuerzan la concepción 

reduccionista instrumental es el Hauenstein 	A.D. 	intitulado 

Planeamiento del Currículo para el Desarrollo de la Conducta. en 

donde expone los procedimientos a seguir en el diseno del 

curriculo Y la instrucción. El mismo autor menciona que esta es 

una guía cara la elaboración del curriculum, para los educadores Y 

quienes se preparan para serlo: preocupado por sistematizar 	la 

enserianza a fin de preparar al eduCando para la vida 

Eminentemente es un trabaio behavorista 	influido Per 

la concepción tecnologista, en dónde el cuericulu m es t.ire plan 

educacional, su meJoramiento radica en evaluaciones 	revisiones 

constantes de las metas y obietivos planteados en el mismo. Clianto. 

mas se investiduen los 'elementos del curriculum y Client(' ‹mejor se 

disene, organice e instrumente. tanto más eficiente . .será el 

proceso de instrucción. 

Hauenstein menciona que reiormular el 'cureiculo es 

hacerlo mas compatible a la realidad. Desde el punto  ¿je 

se deberían hacer programas estructurales '4e  manera que reflejen 

las tecnologia; de cada una de las inStitucienes sociales: 	para 

conocer la vida y OS actos que la integran. 



El planeamiento del curriculum y su relación con la 

docencJa es fundamental - aqui se presenta un planeamiento basado 

en datos que proporcionen los procesos intelectuales requeridos 

para elaborar un currículo basado en la conducta. que representa 

los conocimientos y funciones de nuestra instituciones sociales. 

en donde el currículo y sus datos pueden absorber el avance del 

conocimientos Yacliitando la responsabilidad de docentes y alumnos 

asegurando la pertinencia de los estudios: relacionando la vida 

real y lo que se estudia. 

Otro texto dentro de esta postura es el de Bridas, 

Leslie de la Universidad de Florida preparado conjuntamente con el 

Centro Regional de Ayuda Técnica y La Agencia para el Desarrollo 

Internacional (1970-l973) titulada Manual para el Diseno 	de la 

Instrucción. 

El texto propone una serie de procedimientos para el 

diseno de la instrucción y modelo:éste lo, define 	" como el 

preceso total de diSeno pedadógido: 	basarlo 	 las 

comprobaciones de una investigación, en la teoría.psicOlódica y en 

el razonamiento común: producir. materiales PedadódicOS 

someterlos a ensayos y revisión empírica " (59). 

50. - itrigge,L. Manual para el diserto de la instrucción. p. tt 



El último texto a tratar es el Mejoramiento 
	

del 

Currículo ( toma de decisiones y proceso ) de Poli 
	

Ronald: 

publicado en Boston en 1914. de acuerdo a la experiencia Personal 

del autor como coordinador del Curriculum en la Oficina Central de 

la Educación. 

Cabe aclarar. Que si bien esta obra no es un texto 

circunscrito en el enfoque de la /nStrucción, si costituye el 

engranaje 	teóriCo 	para 	acercarse 	a 	una 	revisión 

(reforma. mejoramiento). lo que Implica el reconocer que 	existen 

formas Posibles para aproximarle a nuevas posturas teóricas. 

Para Vol) el curriculUm es un pian de aprendizaje...de afil, 

Que a través del texto se pretenda /a renoviciem de PercePciOnes Y 

valores de todas las Personas vinculadas con el curriCulum. 

Este autor utiliza el enfoque de sistemas-de actividades 

previamente establecidas además de preparar ciertos 	materiales 

autoeducacionalez para meiorar la clase. La ao/icación de este 

modelo dará c¿Jmb resultado una educación eficaz y eficiente para 

el educando. Ya que de acuerdo al autor no es el tiempo de probar 

en sistemas referidos a la instrucción. La adopción de un Modelo 

es un cúmulo de 000rtunidades ciara establecer una relación más 

estrecha entre /a educación y la industria. Considera el autor. su 

modelo como uno de los más completos de manera racionalmente 

técnica. y que se Presta a verificaciones. ya que se atreve 	a 

abordar sistemáticamente el proceso de ensenanza-aprendi'zaje. 



Para Doll el problema del meioramiento es una constante 

histórica. que ha dado un gran avance en el último medio siglo. 

Los fundamentos del mejoramiento del curriculum son: 

1. El aspecto histórico 

* La planeación como base en la toma de decisiones. 

* La selección, de contenidos. 

* El problema de la comunicación. 

* El método de la Planificación Central para el mejoramiento.. 

La evolución del curriculum ha sido patente ya no es el 

Programa de Estudios. ni la lista de materias ahora es la suma de 

experiencias de aprendizaje. En este sentido, se debe planificar 

de acuerdo con Poll,para evitar que sea una tarea casual; 	debe 

ser una actividad necesaria y continua. Siendo los docent e s los 

que deben contribuir al estudio del curriculum, va que parte de 

ellos son los que organizan sus programas, otros contribuyen con 

trabajos escritos 'y otros mas se dedican a la eválueción.. tocando' 

decisiones en materia de currículo dentro del aula. Se espera 'de 

ellos que trabajen sistemáticamente en grupos de planificación'. en 

las tareas de Mejoramiento promovidas Por la .escuela.. 

La planificación dél curriculum no se .concibe como 

serie de pasos predeterminados. ni modelo único para resolver . los 

problemas. el aspecto interdisciplinario es 'la forma mas: excluSiva. 

de encarar el problema. La planificeción es un método probable 

Para meJorar el curriculum. su adopción es conveniehte pero 
,
no 

iapuesta. Esta planeacidm debe obedecer 	a 	los - siguientes 

elementos: 

- Selección de objetiV0s. 

• Evaluar los objetivos. 

- ZeleCciohar la3.experiencias 



En re/ación al inicio del mejoramiento del currículum ize 

dan los siguientes parámetros: 

inspectores coordinadores. 

* Identificación de problemas. 

* Experimentación. 

* Medios de CaPacitación profesional. 

* Estudios de .Innovación. 

* Organización: secuencia. continuidad 	anticipación. 

Un tema reiterado por Volt es que los sujetos sor; los 

responsables de la planificación. donde la actividad centra/izada 

debe de continuar, por lo que. la conducta más eficaz y los medios 

de mejorar calidad parten de la oficina central. Pero también 

considera la planificación loca!, ya que muchos grupos de la 

comunidad son partidarios de uniformar el currículum en todo el 

estado. Homogeneidad aue t iene como ventajas económicas 

continuidad educacional.El proceso del mejoramiento del currítulum 

es dinámico y se da a partir del avance de la soCledad. 

Con este autor terminamos este segundo- capitulo. 

donde los discursos estudiados ofrecen una riqUeza particUlár 

constituyen lecturas obligadas para Los pedagogos interesados 

tópicos curriculares. mostrando posiciones encontrada. 'y 

complementarias. Entre ellas consideramos que la sistematizaciÓn::. 

es una .constante en la planificación. la cual se estrecha  con 

nociún de método racional apoyada por qiscialinas .cientlficas.tomo 

la administración y la psicología. Otro elemento en común, 'es 

escuela como sistema.que se apoya en el estudig sIstemlitico 

problemática curricular. Siendo en el 	segOiMientó:_ mismo del 
concepto donde se vislumbra al curriculum como un plan Operativo.,  

de la institución escolar. 



En relación al agrupamiento de los textos se dan a 

través de nuevos tópicos ocie introduzcan al análisis de nuevos 

elementos. lo cual da como resultado una visión panorámica del 

discurso norteamericano acerca del curriculum y como un primer 

acee-camiento de los elementos discursivos ocie los autores utilizan 

para justificar sus propuestas. 



3. LA TRANSFERENCIA DEL DISEÑO CURRICULAR: EL CASO MEXICANO. 



Hay un conseso unificado del carácter de las relaciones 

de producción gestadas en América Latina, interpretaciones 

diversas. y con las cuales coincidimos. nos 	hablan de una 

desacumulación de capital. mientras que otras nos exponen el 

concepto de periferia indisciplinada. Lo que es cierto es el 

carácter de dependencia que se ha generado en la región y por ende 

en nuestro Pais. El elemento básico de la acumulación en la zona 

fue el trabajo libre. El desarrollo del capitalismo 

imouesto/forzado. es decir. islotes de capitalismo incrustado en 

una misma región. sin unidad o proyecto de nación que impone y 

aniquila cuando es preciso. 

El desarrollo de estas nociones ha girado en torno a lo 

que Lenin denominó la vía Junker y la 	Parear, es decir. la 

economia primario-exportadora y posteriormente el camino que se 

tiene que recorrer para llegar a la indástrialización 	Cabe 

aclarar que los acontecimientos de la expasión del caoitaltsmo en 

el concierto internacional son el marco de interpretación' de .ies 

econonomlas dependientes y los altibaJos de la eceoleta central 

repercutirán en la periferia. Hoy en día bajo un 	tonte.xtó 

económico elobalizador, neoliberal. en SUS breas ■as radicales. 



El estudio del nrovecto educativo en Oéxico se encuentra 

2i di a la conformación del estado-nación Y su vinculación con la 

expansión del capitalismo norteamericano. por su vencidad poopoli-

tica y jos orOvectos de penetración.no sólo económica sino. 

ideológica (y últimamente .zon la ocuilación 

La existencia de la veracidad con los Estados Unidos 

de Norteamérica ha determinado Que en la historia de nuestro naLz,  

sea e:.,.oresada a través de tratados. doctrinas y planes siempre 

en defensa del intervencionismo del oais del norte en 	nuestro 

territorio. De ahi la incoorporación de 	cierto; • proyectos 

ooliticos-pedadódicos a la región y en especlYico en • nuestro 

cals. o lo elle alqUI105 aUtOreS detiDen COMO eDiSteM01094a 

Invasora. 

Es a partir de la década de los setentas que en el plano 

educativo de nuestro pais. en especial -la educación superior. se 

habla de modernización. como planteamiento generado en el ámbito 

internacional. Posterior a la posguerra 	que intenta ajustar ' a 

las fuerzas productivas a los Patrones de producción Y acubUlacIón 

central. adecuando la educación, a estos nuevos requerimientos. 

£1 modelo lordizta se agota. decrece la prodUetivided en 

el traba lo. los salarios se comprimen, el trabajo se vuelve 

.fraccionado Y repetitivo. Ante este panorama se tratan 	de 

reedefinir las condiciones de venta y producción 	de la fuerza 

de trabaio. denerándose una nueva división internacional del 	., 

trabajo la nueva opción el neofordismo.  



La necesidaa de transferir la metodología 	obedece 

a la expansión del capitalismo y los proyectos Políticos 

pedagógicos oue de ella emanan: encontrando en nuestro país las 

lineas de adopción. al deseo de incoroorarse a la modernidad. 

En el contexto mexicano es imoortante señalar aue con 

propósito de la consolidación del estado-nación la educación 

Jugado un papel fundamental : Estado Educador. cuyo protióSito en 

la orientación de los Planes y Programas de Estudio 	se 	hace 

evidente Y noreetiv.iza las 	accCione 	en cuanto a  .politica 

educativa. Elio da pie a considerar, la importancia de: 	la 

ideología en. la 'transmisión de valores. 'normas y conocimientos- ':  
determinados por lo oue el aparato escolar es el instrumento más 

idóneo para ello. Cabe recordar oue el Estado,-Educador lo es:énla 

medida nue organiza. estatuye.-  otOrga,  y da 	conten,140'.a 

educación Para sus fines. 

El'diseMo de Planes '1 programas de estudio: -en 

Proyecte 'anglosajón (visto anteriormente) tiene un ,-:carácter 

normativo - (Jientlfico - sistemático -- raciOnal. Lo que oridina.±dt 

incrementó de nuevas técnicas pedagógicas, entre .lesdue: destaCari 

Por lo que se plantea. refuncionalizar a la Universidad 

Pública ante las nuevas formas de acumulación. La educación 	se 

vinculará a las necesidades del aoarato productivo. por media de 

planeación y administración educativa. cuya caracterización, 

inicial será la liamaaa planeación del desarrollo, en donde la 

educación será una variable más. entre otras. como la Vor,mación 

de recursos humanos, la capacitación en y para e/ trabajo. la 

inversión en educación. con, el fin de promover el cambio social. 



comunicación educativa. 	elaboración de 

proaramación 	por 	obJetivos. 	elaPoración 	de 	cartuz 

dex..7r2otiva.r. 	diserto 	instruccIonai 	de 	-t'arma 	lineal 	e 

indi!,:aual. 

evaluación material 	didáctico. educativa. 	,:apacitación 

aodente. y sus recientes cursos de micro—enseManza. ,:OnVen20j,  

educativos internacionales y la (rganizacIón de nuevas formas de 

conocimiento y de administración escolar, otorgados por 	los 

paradigmas existentes en /a época. 

En las Instituciones de Educación superior Públicas en 

Héxico los currículos constituyen 'formas de alineaCión y 

Producción y reproducción de conocimientos de tal manera que 

reflewar las desigualdades económicas del modelo. ri curriculum ha 

sido concebido como 	un esPacio en donde confluyen diversidad de 

interezes.tanto de la sociedad poli t ¿ca como de le civil. que 

determinan la forma de organizar. seleccionar y transmitir el 

conocimiento. 

La educación, superior 	 ze encuentra orientada 

-fundamenta/Mente. haCia el desarrollo y ejercicio.: :de Prácticas 

profesionales, aue responda a las condiciones de una estructura 

ocuoacional determinada por Jo.; interese.: de guieneS detentar, los 

medios de Producción. Peru donde también se propiia la érOmoltjén.. 

de prácticas a.lternativas. que re6asa//  las fron teras de las 

disciplinas que contemplan la aarticioación real y efectiva de  

edresados en- Ja satisfacción de necesidades de Jaz,  sociedad civil. 
• • 	 . 	• 	• 

lo aue determina el oroblema de prácticas profesionales aue al no 

ser demandadas en el merdado de trabar.'. tienen oosibilidade.1 de.  

caer en, el 5u::,empleo y la gesocuoación como Consecuencia dé los 

desarusto: estructurale..7. cono lo reitera úónza/eZ''C'eudeh.an0  en 



los distintos recursos humanos a formar a través de la posibilidad 

del vinculo entre escolaridad—ocupación y oroductividad. Así pues. 

el comportamiento de la demando educativa se explica como 

consecuencia de la diferencias entre salario 	v 	nivel - de 

escolaridad, por lo que es a partir del trabajo de Philips Coombs 

que se trabaia una metodología para el desarrollo . y Que . 11a 

hegemonizado el pensamiento g-urrícu2ar yha servido de 	base 

teórica y metodo/óciica de estudio. 

Debido a la ausencia de un pensamiento curricular. 

en nuestra realidad es importante sertalar quer .•han 'Jarmo 

trabajos como los de Díaz Carriga. Alicia de Alba :y .Gon.7áler. 

&audeliano Edgar, básicamente los autores nacen una 'reV'isión 

critica de la incoorporación de modelos peaállógicos a la realidad 

curricular de nuestro pál's así como: la propuesta metodológica eor 

parte, de 1arrI9a. interesante 	de estudiar y con anePo.ltic. ión 

teórjca bastante ciara. Yá pue la tranzeretic'sa no e.5 más que el 

espacio Para cubrir un vacuo teórico. 

JU traba ro titulado El Curriculum VniverJitario. " lo aue indica 

que el control social 	ha sici 	asignado a la ezcuala. sea 

desplazado al mercado de trabaio y a la estructura ocupacional. A 

pesar de ello. la politi.l. a eduzativa desde su discurso. normativo, 

prooramátjco v operativo. consideran el reformar el aparato 

escolar univerJitario. 

La postura teórica Que ha infiuído en el pensamiento 

Pedagógico mexicano ez la planeación del desarrollo baso el 

supuesto de la probabilidad de armonizar la oferta y la demanda de 



Se recowlenda. POP tanto. la trausterencia irrestricta 

de cormas metódica_ de diseno. sin considerar que el Plan de 

Estudios conJ.tituve.dentro de una Institu,7ión, una estructura que 

establece la relación entre lo; contenidos.  'ie áreas de conocimiento 

v 	potirIcas instituciona/es para cada carrera v QUO ;e traduce 

en conseJ:cen.:ia :a-  conceptua/iza,:xón QUE se tiene de una profesión 

y el lunar asignado en el coniunto de las fuerzas productivas 

Ido). 

La escuela como instrumento cae opera 	el curriculum 

determina marcadas dilerencias económicas, culturales y _rociares 

que en buena medida representa o reproduce las desigualdades en la 

producción v distribución económica. De ahí QUE la construcción.  

metodoiórilca de los plane'y prodramas de estudio sea arbitraria. 

ya que obede...re a decisioneg de drupoz de poder. 

La agopción de une metodologla expeciflaa 

propuesta, de rrabalo que permite la tarticipación dejún 

poder involu,:rado, 	cezde la politica educativa ,del 

las diversas Tracciones de clase, Uue ha carecido 

experiencia metodológica totalizadora dile 5e explique a 

una realidad curricular. 



dejando abierto el cuestionamiento. ya que es el reflelo de las 

debilidades de la conformación estructura/ de nuestro pais. 

La Pedagoola en Néxico al recibir la Tecnologia 

Educativa. se torna transferencia de los modelos imperialistas. 

La teoría Pedagógica funcionalista. en su versión más moderna. 

plantea como meta educativa el alcance por parte do todos los 

paises de una civilización de lo universal...(dii. 

No será el curriculum el que lleve la solución a las 

contradicciones sociales sino será el medio de expresión de ellas. 



3.1. EL PROYECTO MODERNIZADOP DE LA UNAN. 

La'mjdernización como proyecto se inicie en el ámbito 

económico inter nacional, con el reacomodo 	de 	las 	fuerzas 

Productivas. cuyo ere rector es el capitalismo estadounidense. 

Posteriormente los paises de la periferia sufren un proceso de 

modernización tipo refleja y en nuestro maíz ze presenta urca 

coyuntura propicia para su adopción, en todos los sentidos. 

El proyecto modernizador no es más que la expresión de 

la crisis del Estado Mexicano oue se manifiesta en el intento de 

reconstrucción y consolidación del Estado 	— Educador. La 

Universidad mexicana desde sus inicios ha servido a la 

conformación de) EStado y sus postimeras a la• construcción del. 

Estado — Nación. Reproduciéndo la división social del trabajo y la 

ideología dominante en su carácter capitalista. desarrollando sus 

conflictos y crisis. Certificando las 	habilidades 	de 	tina 

determinada Profesión y de una forma u otra establece los 

lineamientos de lo oue habrá de ser la polítiCa universitaria. con 

esta penetración clasista no es de sorprender  que el curriculum 

deje de responder al diagnóstico de necesidades que le de 

fundamento. 

El inicio del desarrollo estabilizador 	en la década de 

los cuarenta ) delimita los antecedentes de la, modernización, va 

que en este periodo e! crecimiento de la economía se torna, 

real. Dor vías de la lndustriali zaci ón, 	v 	por 	ende, 	la 

transformación de patrones culturales se hace evidente. Los 

95 



estratos medios se amplían. la concentración poblacional urbana 

gira en torno a las ciudades, el increso se incrementa y 	su 

distribución se concentra. El prestigio social de las profesiones 

aumenta. lo que genera una demanda de educación superior 

sin precedentes y en los niveles anteriores del sistema educativo. 

por la influencia del Plan de Once ilhos y sus efectos.a largo 

plazo. proyecto con el oue Jaime 'Torres Bodet habla de resolver el 

problema de la demanda de instrucción básica (19581. La 	unidad 

nacional ei el elemento ideológico oue el Estado utiliza para 

reconstruir su consenso legitimador. es 	aqui 	en donde la 

Planeación Educativa se convierte en el instrumento oue articulará 

el Sistema Educativo en su totalidad y dará respuesta a la demanda 

educativa. de manera conJunta con la economía. 

La Universidad en este contexto se define como el 

agente critico ideológico del sistema al que pertenece. además de 

definir sus funciones en cuanto al abastecimiento de recursos 

humanos que el aparato productivo requiere. la formación de 

docentes y la extensión de la cultura. 

El modelo económico se fractura Y el dolitico da sellas-

de incapacidad. las expectativas sociales nó se cumpléri,se generan 

manifestaciones de descontento social, en el plano educativa se 

empieza a hablar de crisis de la educación superior -pública.La 

situacidm alcanZa su expresión máxima con el movimiento del 1968. 

etapa Coyuntural para el' ProYecto  modernizador. 



La covuntura se Presenta como un movimiento político 

carente de demandas educativas en donde tienen su expresión una 

serie de elemento7 cuestionadores de) modelo de acumulación que 

hasta el momento se hanla practicado. analizando los elementos de 

cohesión social implementados oor el Estado. considerando como un 

elemento de modernización la democratiza,:ión de 	la 	educación 

superior. como oolltica de contención social. Cabe recordar y 

senalar que la política exterior de los Estados Unidos hacia 

América Latina durante /a presidencia de lennedv (1961-1963) 	se 

torna en un Provecto titulado Alianza para el Progreso 	 en 

donde los empréstitos eran la bazo a partir de la cual 	se habría 

de crear en le región planes Que apoyarían a Jos Países salir 

del subdesarrollo con vías a! proareso.es decir, un proyecto 

deserrollista orle rustitica la exPansión imperialista. Educación 

Para el desarrollo a través del ausoicio de la Apencla 

internacional para el Desarrollo. Generándose un provecto , de 

trensterencia o penetración inrrestricta de modelos pedagógicos -

importados. Basádos en el desarrollo de una Pedagegla funcionaii$7, 

ta v el pensamiento pragmático de DeNey cric,  encuentra su emiresion 

en el contexto de la credapOpia mexicana. 

En ei adotamiento del modelo. en el plano nacional'. /a 

crisis de descomposición de la dir>isión social del trabajo`  

representan los elementos se crisis educativa,,en párticqlar, tie 

la Educación .superior. 



Los elementos de la llamada crisis universitaria se dejan 

sentir en cuestionamientos de las actuales formas de acumulación y 

cohesión. También se hace énfasis en la haia 	calidad de la 

educación como consecuencia de la masificación al interior de 

nuestras Universidades, con el predominio de carreras 

tradicionales y curriculas obsoletas que generan desempleo; ello 

debido a la falta de articulación de la estructura ocupacional y la 

planeación educativa nacional. 

Otro punto a conside,ar es el proyecto del Estado en 

relación a la politica universitaria. que Dia; Ürdar nunca recono-

ció el fracaso del modelo económico de acumulación y los límites 

que generó la mala distribución de la ridueza, sin embargo. Justi-

fica la crisis en los fracasos de la educación. Considerando la 

reforma educativa como estratetaa en la recuperación del consenso 

perdido. 

Ca política educativa del momento era reformista con una 

orientación educacional-desarrollrsta que cono teoría económica 

educativa permite establecer nexos entre /a econoMia y educacidm 

Per medio concepción de progreso y desarrollo'. Se pretende revisar 

mas el diseflo y la instrumención del curriculum, máj que los-

aspectos teórico-metodológicos que le dan orioen. 

La creación de la Comisión de Nuevos 	hétodos 

Lnserfanza y con ello la.reviSión de los Planes y Programas 

Estudio de la Universidad. asi como la utilización de 

metodología específica en la elaborPciÓn y leí reviJ.7ión: de las. 

curriculas universitarias. 	donde. 	 la utilización de la-:  

recno/opie Educativa forma parte del quehacer . educativo del 

momento. Tornéndose los proCesoS pedagóaicos era la 1111AH 

racionales. 



ríanes estratépicos de los Estados Unidos por sus espacios de 

hegemonla a nivel ideológico... " tes). 

Los Planes de Estudio eran considerados como un proceso 

de pestión curricular sobre los productos finales ha obtener. en. 

un orden v baro caracterlsticas especifiCaS. El uso de los 

oeretivos se intensificó CORO una ProPueSte r  de enunciar /os_ 

resultados esperados de lo contenidos. así como..la importancia de 

Puiggrós.A. Op. Ci.t, p. te 

091. - Oías Ilarnget,A. Op. ola. p. 46 

~vaco por la apertura democrática aue el r0;71men 	Echevrrista 

Pr000ne y el Propósito de meiorar la calidad g. /a educ:ación 

superior mediante le creación de métodos 	de ensenanza más 

eficientes y efcaces. considera la solución 	más idónea a los 

problemas oue la educación superior pública enfrenta'.Uundamentada 

en un esi.:olooia conductista. se torna tecnologia para los Paises 

dependientes - ( da). 

A través de esta Tecnologia Educativa se' pretende la 

reestructuración de las currlcu/as universitarias. medios de 

evaluación. forma; de instrumentación didáctica y el apoyo Por 

medio de !Tamales de instrucción y de ensenanza programada. din 

CORO la utilización de material audiovisual en al ensenanza: 

”..,el disr_ursu pedaaódico de lOs Estados Unidos de necesidad de 

eseacios de consenso r y Jepttimación 1101.». 	.norte de 10; 



conocer a lo que se pretende llegar por parte del alumno raso 

dirección del docente« 

El desarrollo de/ provecto modernizador en la UNAN 

estuvo fuertemente influido por los electos sistemáticos de la 

bedagogla norteamericana en su Perlódo de eYPanil'lón Y consolidación 

al interior de los Paises de la región (transferencia 

zurrestricta) y muy Particularmente en Héxico".„ orden 

técnico-raciona?. es llegar a un control tal de la situación 

educativa. que ésta sea libre de .7onflictos de orden 

politíco"(da). 

En un nivel más general, en cuanto al Sistema Educativo 

Nacional en su aspecto normativo la reforma educativa enarboló la 

bandera de la apertura democrática en lo social, en lo económico 

se utilizó el desarrollo compartido. en el plano educativo se 

generó un proceso de revisión curricular en todos los niveles, con 

el apoyo de Tecnologia Educativa hasta en ./a operatividad de la 

didáctica en el aula. Asimismo. se puso énfasis en la Educación 

Normal. el surgimiento de los Sistemas Abiertos. asá como. la 

creación de nuevas instituciones comer ei.qoledio de ClencieI.  y 

Humanidades y el Colegio de SaChilleres'. la Universidad 

tletropolitana; y la departameptarización como /Orme de 

organización administratira al interior de la Universidad. Y por 

último, en el aspecto normativo. Je creación de la iey ledera/ dé 

Educación como el medio más acabado para intentar recobrar el 

consenso cor parte del Estado que regule y controle el quehaor.  

educativo en todos sus 'niveles y ámbitos. .Además de papel 

a desempeffar por el ANIMES como órgano intermedio entre Estado 

instituciones de Educación Superiár Públicas en clianto a 

normatividad del trabajo universitario en la pkaneaCión. 

Op. eLt. p. It. 



enEfladoz. 

h) Ohiet.:voz edu,:a.:ionales arce :;:e pretenderr alcanzar. 

c) Planea.zlón de actividades de aorendizaie. 

d) Tecnologia para la e1,11- enanza. 

e) Materiales de instrucción. 

f) Condiciones ambientales Para el aprendizaje. 

La instrucción es un croces-o de entradas y salidas donde 

los productos obtenidos forman parte de la eficencja _y 

eficacia del subszstema de - la enseflanza y el aprendizaje. 

diserto del sistema de instrucción Comnrendé: 

- Un sistema ana/itico que sirva para ordenar concepto'3:‘  

instrumentar ciírso:z 

- Cit. pos.. ,Di az earrt.ga.A. La evolución del discurso. .. p. ed 

- En su calidad de nación caritallsta má: c:oderosa de 	la 

posguerra quería c;;nstruir ur; nueva,  sistema internacional aue le 

diera acceso a Jcs recursos necesarios para aumentar su propio 

coptimo v crearla mercado 	Estados unidos utiliza ahora la 

ayuda para la - educación:... para difundir aquella educación que 

compiemertaria al mantenimiento de) orden del Imperio y de la 

expansión Jle las empresas capitalista_. " (05). 

Elaborar el curriculum comprende tener como base 	los 

requerimiento: siguientes: 

a) Cuerpo de conocimientos suceptibles de ser ordenados 



Como oodemos observar en esta costura . esta linea se 

convierte en ¿lila serie identificable de Procedimientos Para la 

_cele•:ción y orqanización de una serie de elementos que deben ser 

enseriados a los profesores y demás educadores. 

Di e!% de las secuencia del proceso de enserlanza-aprendizaje. 

Actividades de aprendizaje establecidas en relación al orden de 

los conceptos que corresponden al dominio Psicomotor. 

- Actividades Posibles. 

- Activdades realizables 

-• Especificación de horarios - tareas cotidianas. instrumentaciów 

de conceptos. cronoprama de concep-

tos y especificación de tareas. 



J.:. EL DISEllu CURRICULAR: CA,ZACrERITICA.› 	METODOLOJIA. 

El auge del diseno aue ahora determina la oráctica 

educativa tiene dos dimensiones. por un lado. la corriente 

norteamericana oue instaura su provecto en nuestro pais a través 

de la tecnologia educativa. baio condiciones 	socio-económicas 

determinadas. El otro aspecto. la ausencia de estudios pedanógiCos 

generados en nuestro Pais (excepto: Díaz Barriga. De Alba A Y 

eónzalez Gaudeliano: éste último autor poco difundido) cae. 

clarifiauen o proeuevan otros dineros: tal parece oue nos 

quedado atrapados en una metodología pragmática. 

El diseno curricular corresponde a una dimensión más 

de la Planeación Educativa, es decir. el considerar los fines. 

medlos y propósitos del Sistema Educativo Nacional y sus 

relaciones con la planeación  Bniver3itaria que considera los 

supuestos epistemológicos. axiológicos. políticos, 	económicos. 

pedadóoico. sociolódicos. en donde el diseno tiende a estructurar 

v oraanzzar el conocimiento oue deberá enseMar e instrumentar. 

La metodologia responde a la politica unilTrita0a ° cuan '  

una tuerte tendencia a lo sistemático v 	racional, en donde 

trabajo de diseno tiene como caracrteristIcas fundamentales las atie 

a continuación se describen: 



- 	Todos 	Los 	sequemos 	do esto COei Uno 	fueron tomado* 

Monilla Romero, Rafael.. oled% curricuLar. UAO. Yfrteo. pp, 
. . _ 

a) Su ele estructurador es el looró de aprendizaje o 

sJonificaciones de una DrOfeJlóro. 

b) Leqltimar la•transm2(Jón del conocimiento: verdadero 	útil. 

c) lnstrueentacIón del curriculum, 

d) Ordena su objeto de estudias y sus précticax. 

e) Un diserto para la enserfanzar 

* qué enseriar 

* ccIWO enzer(arló. 

f) Evaluación de metas—retroalimentación, 



En las Escuelas de Estudios ProtesionaleS se agredan los 

siguienteselementos; 

Fundamentar el curriculum en base a laz neceSidades sociales:. 

considerar la estructura de la disciplina, plantear un perfil 

pr;Ffesional del earesado. definir la actividad ProfeSionu1 

capacitar al egresado por la solución de problemas realeS. 

La,  propuesta metodolóqica se describe 

I.Fundámentación de la carrera. 

Se debe de justificar el Dor pu♦ le hace necesaria - una: 

prOfesión. es decir. la necesidad del ejarcidlourofesitinal - ASi 

.como las disciplinas proouestas para 	 de /al  

des y resolución de problemas. kIenclóear .1as cáracterilt~géV . 	, 

* 

La motodolopla del diseno curricular para la ensenanza 

superior propuesta por Arredondo nos da Un panorama do lo que 

trabaja en Educación.  superior: 

I.- mnalists previo dei Contesto-sclo-ecouómico y político. 

II.- DiseMo-etapas de elaboración—fines y obietivos educ•acio- 

nactonale. 

111.- Instrumentación curricular•. 

IV.- Evaluación como arana de retroalimentación. " (d7). 



mercado ocupacional en áreas de trabajo y re/ación 

interdisciplinaria con otras profesiones e instituciones que 

imparten la profesión.', por último.el estudio de la población 

estudiantil a la que va dirigida la Profesión. 

í
I IN~WAL100 pe LA I 



21. Determinación del pertil erone.7ional. 

Por 	per7'.:1 	brutas toral se entiende los 	hábitos 	N/ 
dOjtreZaZ Y :onoctmlento:7 que debe poseer el vronesiúnel en la 

zolu..»tón de erobÁemas, lo cual imolica tareas realizables y 

rutveie3 de acción, 

LWO1WIMAM11071 



Ill. Organización v estructuración del currículo. 

1:e determinan los conocimientoJ v habilidades n 

desarrollar para el elercicio profesional. de donde se desprenden 

los temas y su relación (Programa Escolar) y objetivo.; 

Particulares a alcanzar. El conocimiento 	s! usc e otible 	de 

instrumentación se agrupa en oiscielinas con el fin de especificar 

los contenidos temáticos con orietivos temáticos 	biblioaraflp. 

Definición del tipo de Plan de Estudios: lineal — 	asianaturas: 

mixto — asignaturas y áreaz: modular 	aagnatura aqrupadas de 

acuerdo al objetivo de estudio. 
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La elaboración del maoa 	curricular. 

corresbondienteiistema de Créditos con el fin de asignar 

la carga académica oor curso. considerado: 

a.- ieo - 250 tduG- ación rldia superior -. 

150 	 técua¿'o. 

c.--  300 - 400 Lvsenciatura. 

* no inc•luye actividades 	 civicas 

" a.) Una hora de teirla o seminario a 

adyipaíente a 2 créditos. 

b1 Una hora de laboratoriO eguivalo a 1 crédito. 

cl La duración mínima del semertre lectivo será de 

de vrabaio efecv11., o de ,:lase. 

1 Crédit0 	7.5 hrs. laboratorio Y prácticas. 

1 crédito = 15 hrs. teór'icas ' (.0e), 
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El Plan debe incluir CICIOS. logros en la estructutra 

,zurricu/ar. en niveles: 

Nivel profesional .- se orienta a los conocimientos 

Nivel básico y/o general.- define el quehacer cognOscitive. 

científico. técnico. filosófico de la profesión- que zse: apoda en 

cursar oblidatorianentp - y nue puede ser una salida laterzl› 

facilitando /a pronta incorporación al mercado ocupacional, 

Nivel de Orientación. covolementarjo vio opcional.- JOn CUr2"05 de 

dJerre integrador. proporcionan un espacio de práctica y serv cío 

social de la profesión Jipado a problemas estatales. regionales 

ylo 'fiacionales dentro del sector eeblico y privado. Cursos en 

donde 'se elige la aoszalliaaa de formación de acuerdo a su 

culminaCión o ofesional y requisitos adminstrativos 	de 
	

la 

profesión. 



Generales. 

Areas.- el estudiante se compromete con una área de la profesión: 

a) Son el fundamento nuclear de la proVesión. 

Nivel básico.- constituye la conformación de cursos Que permitan 

la compresión del quehacer profesional y su relación al contexto 

al Que servirán. 

- Se pretende una etana de configuración de cultura general en 

donde se intenta insertar al alumno en aprendizaie propios de la 

profesión y la adouisición del trabajo c2entlfico que se apove 

en la investigación. 

Nivel 	Netadológico.- 	instrumental.- 10s cursos tienen la 

característica de ser formativos e informativos . Se pretende 

integrar y/o homotienizar las calidades educativas y subsanar 

deficiencias y romper con deformaciones intelectuales. 

Nivel Propedéutico.- presenta la visión general 

Profesional y sitúa la problemática de la pr'Ofesidn., 

* Tronco común.- consiste en la orientación voacional 

profesión-prepara básica, metodolópzcamente y - oropedeóticomente; 

En esta fase se zonsidera la E/aboración del PredraPa de  

Estudio. lo cual consiste en el diseMo de proaramal, es decir., el 

mapa curricular. Consiste en ubicar asignaturas. área.,  y inódUlos 

del Plan de Estudios seralando 'el propósito de 	m“mos:, ry 

trascengencza-curricular. Para Cada unidad. del Programa _e 

del campo 

de la 



Considerando o loritariamepte en relación 

Curricular: Integración. 	secuencia 	v 	i:OfitlY,U.1- ddd 

horizontalidad y verticalidad de l'os programas. 

al 	Mapa 

Y 	la 

Áreas 

Módulos 

destrezas. siouiéndo la lógica de la disciplina y al 

aprendizaje. 

- integración de disciplinas y Métodos para estructu - 

rar una esnecialidad. 

- Objetos de estudio integrados de  varias disciplinas 

para la resolución de problemas sociales. 

El contenido 51,  00e.711 ordaoízar ep: 

Asignaturas.- adrupao un cuerpo. de conocimientos habilidades V 

Considerar también para cada programa y unidad temática; 

objetivos. actividades de 'apreadira›e. métodos de easemaara, 

recursos materiales. formas de evaluación '1 tiempo estimado para 

la teoría y la Práctica. 

enunciar,  li = oeietivos terminales. El c¿Jotenido temático se da en 

dos momentos: lógico - sobre la epistemología del conocimiento y 

el igji,:01602,7.1? 	el método de la discielir,a y la T'orma en que el 

suieto aprepde. ne ,1(• cual .=arpen la Unidades remátIcas y ZUZ.' 

obietivoy específicos. bibliografía básica y complementaria del 

curso. 



/V. evaluación del currículo. 

La evaluación considero los al.::ances y /imitaciones de 

la nlaneación. diseMo e instrumenta,:ión. Se deberá dar 	una 

evaluaciófi interna 	externa. así como. la reetructuración 

curricular resultado de la revizión misma. Se considera dentro de 

/a evaluación /a coherencia y el !oaro de obJetivos oenorales V 

específicos. ACCIPáJ de la reviJión del avance de los conocimientos 

v los cambios sociales: con el fin de articular .ldá contenidos 

temáticos , bibliografía oue los aborda. Aunado a ello se 

extuJlarán las causas del rendimiento escolar. a:11 como-. los 

Indices de rearobación y deserción. También se evaluará el mercado 

ocupacional. los conocimientos habilidades requeridos: ella -con el 

fin de renovar y reestructurarlo: como formas de reinterpreter el 

quehacer profesional. 

Afirmamos... que ninouna metodo/oola por sí misma 

liberará al individuo de su relación alineada al 

mundo, sino que'estará limitada por :las posibili-

dades que derivan de las estructures coenOlciti - 

vas del cueto y las estructuras conceatUales del 

objeto posibilidades determinadas por las reía 

- clanes Sociales vioentes..." («)., 

dO. - lisidiaLL. La Contlnuidod 



3.3. LA OROANIZACION DEL CONTENIDO. 

La exoerzencia educativa institucional está coní7tituida 

por lo:,  conocimientos que Je transmiten y :re construyen eh la 

escuela; POr WPOI ,) de una curri cUl a ("t'e selecciona y organiza los 

conocimientos. Ni TABA ni TYLEk dejaron de lado la UACIOHAIZACION 

del ejercicio en función de las necesidades sociales y el aspecto 

coonoscitivo del alumno. 

El contenido se eh tiende C,1M0 /a construcción, análisis 

Y reestructuración de abstracciones. 4u0  se presentan como. 

verdades cienttficas. El conocimiento escolar es la selección 	de 

una Parte de construc,:ión de la reaidad. 

Este conocimiento escolar adeulere forma 	y/o 

representación que le da un significado eseecifiCo.,es dacir'_19 aue 

se flama lógica del cüntenido en donde ConChiyen lo 	elementos 

egistemológicos de la disciplina. Le lógica del aórendizaje, 

también 'Jamada de interacción.' consiste 'clu le l'oree: (POiti5dO),  de - 

trenSmisión del orofesor a los alumaos / la manera 1›.7/ due est s, 

latimos elaboran el conocimiento: io cual determina el ()n'y:PU? de 

enseftanza 7- aprendizaje, 

la lógica de la enseWatiza. 

v la lógica de aorenhensión del conOCimientO. oPr el a4enP. 



Recordar que los conocimiento. 	 uven discie/inas o 

cuerpos cientiricos: entendidos como grandes unidades de 

conocimiento social. con categorías Propias v discursos 

exclusivos; qué generan /a /ódica do la misma 



más por cubrir temas que por la producción del conocimiento y ;S'U 

aplicación. 

La característica básica de esta forma de organización se 

deja sentir en el elevado academicismo. las asignaturas no se 

Instrumentan con secuencia...integración y continuidad en el Plan dé 

Estudios. El interés por pasar de un tema a otro sin más propósito 

due cubrir los temas. 

El fundamento de dicha Organización se ha dado poi-- :la 

Psicologia de las Facultades Nentales (Aristóteles) considerando 

que la mente tiene amplias posibilidades 'o facultades como el. 

razonamiento. la memoria, el juicio.etc; les cuate'- . 	pUeden: 

desarrollar. De ahi que la educación tienda a ejerdiaI;' :iás 

facultades propias del educando. El aprendizara tendrá 

desarrollo de /as facultades. debido a  que una mente entrea0á 

Podrá enfrentar a cualquier Problema. 

3.3.1. LA A,10PATOAA. 

Hemos hablado que el conocimiento es upa abstración que 

expresa una visión o Interpretación de los procesos sociales y los 

científicos: este contenido se convierte en suceptible de 

transmisión en su lógica proeza v los aspectos cognoscitivos del 

alumno. Retomando la costura de TABA. la asignatura, es la forma 

mis antigua que existe - la más utilizada en la 	educación 

superior. Constituye cuerpos organizados de conocimientos 

articulados :siguiendo su propia lógica y  las 	experiencias 

de aprendizaje; con el fin de cubrir los estadios de conocimiento 

cada vez más complejos. Con un carácter enciclopedista. preocupado 



Esta organización del conocimiento ha heqemonizado las 

prácticas ce diserto de curricular 	universitario 	desde el 

interior de /a pedagogía pragmática. 

3.3.2. LAS AREAZ. 

La búsqueda de nuevas formas de organizar el contenido 

trajo consigo el curriculum de los temas generales, con el fin de 

permitir upa mejor integración del contenido.. El 	área 	integra 

contenidos más amplios considerando como parámetros de agrupación: 

* el ejercicio de la Profesión. 

* la 'relación disciplinaria vio agrupación natural. 

• readruoación de ciencias exactas_ y sociales . 	. 

reordenación de las ciencias soCiales 

* estudio de métodos de investigación 

metodológicas. 

La asignatura posee en si misma un orden lóG70 vara su 

organización v aprendizaje. lo que genera un ir erés por cubrir 

temas oue al YJnal del curso se olvidan en un 	aorox, Las 

modalidades de organización son: 

a) Asignaturas Discipilnarzas - cubren sólo una disciplina y se 

aislan ue/ resto de los cursos. Liem. 

b) Asignaturas Híbridas -- se estructuran con dos disciplinas que 

han de interrelacionarse generando carneas nuevos.. Elemolo. bio- 

(mímica. 



la 

Esta organización responde a las área 	de ejercicio 

profesional, con el fin de vivir las experiencias del CilM00 

laboral a través de la curricula. Permitehdo Je comprensión de 

actitudes vor medio de temas eie 	amoJitud. 

Tata dic,p al respecto ".., las especialidades eran 

amplias en hombre .., y la reorganización del contenido 

superficial. jas unidades aisladas son subtemas de los cursos 

condensados y reemplazan a las water/as aisladas. " 	(gol, es de 

dl:IrcIplIna:s.  y formalmente la superficialidad en el contenido. 

En las Escuelas de Estudios Profesionales se experimenta 

al inicio un tronco común o un Plan vor Asignaturas para los 

prImeros semestres. posteriormente subyace la Especialización por 

*reas de ejercicio Profesional enfocado a una formación más 

especifica en los últimos semestres. 

Desafortunadamente en esta organizan:14n se ha generado 

ruotura de campos problemáticos  desconocimiento 

especializaciones discontinuas 	. 



conformación del conocimiento - por .l Que el disca-so pedas~co 

La postura eoistemolópica 	encara el Problema de le 

organización curricular y aecide sobre las teorías pedagógicas, 

hay dificultad oara explicar el fenómeno educativo - solo Se lleva 

a cabo a partir de las categorías de otras disciolinas. inch/so. 

ciencias ( administración ) que tienen, otros problemas de 

queda fracturada arte la posibilidad de crear uno propio. 

Citando a Puicorós terminaremos: ' La pedagGpla aún aquella 

oue intenta tomar en cuenta e/ punto de vista popular. 	no 

ha desar rollado mediaciones teórico - metocoo/61,:as que le 

permitan entender las articulaciones educacionales entre -• 

discurso; hegemónico= y los enunciados contrahegemónicos.,. 

é;tos serlo pueden ser detectados si ;e renuncia a una defi-

ció:, esencia/ 'i definitiva de ta educación ...Los modernos 

pedadoqos latinoamericano; han estado ocupados en dictar -

normas. el control en el cumplimiento de rirualeJ. la for - 

czón de proyectos Político académicos, el diseno de objeti-

vos y muchas accsones más que llevan á controlar la totali-

dad de producir enunciados educativos " (71). 



4. ALCANCES V L11.171AC1ONEJ DEL CURRICULO. 

Esta última parte del trabaw intentaremos explicar las 

limitaciones que en la teoría curricular exz5ton. cuya 

consecuencia más inmediata. se observa. :Ton los pozos alcances 

que en ooeratividad tiene el curri.:ulum. De esta forma 	que el 

currículum sólo puede ser reflexionado a través de su operatividad 

én tres momentos: Por un lado el curriculum vivido. Que se 

manifiesta de forma latente en el quehacer pedagógico del aula: 

un segundo momento. está designado por las relaciones de poder que 

se gestan en espacio educativo.deiinidas por diversas posiciones 

nítidamente marcadas Por una politica educativa. la cual se define 

en el currículum formal; un tercer y ultimo momento 	está 

determinado por los procesos inconscientes ocie se venera por medio 

del currículo ocuito, cabe aclarar que en esta dimensión se 

disputa /a Instrumentación de un modelo pedagógico especifico 

que intrinsicamente genera ciertas formas de transmisión a las que 

no escapa los valores.' normas, creencias y' hábitos difundidoS por 

el curriculum. 

En 	esta 	división 	del 	Currículum 

Parten de la articulación Estado-EducaCión-Curriculum 

trinomio Que explica de manera más real cómO la netád010910  

atravesada Por la ideolopla del Estado. la cual 	subordinada 

al modelo económico imperante v a su ve.z.  determinada por el 

concierto internacional en que el capitalismo Se•deSarrO4le.::. 



No podemos aerar de subrayar que ias limitacione,:z del 

curriculum están determinadas por el aspecto económico y el 

politica,  lo cual Pa oenerado eue la metoa(4oqia ler: de tener 

drandes alcance se ,:onvierta vio reduzca una mera técnica de 

traharo oue apove la elab;lración . Su intrumentación a través de 

/a TecnoJodia iucativa. 

En este orden e; la Tecnología Educativa la eue permite 

acuitar COh un caráctor eminentemente tóanzao las lees: iones de 

poder oue Se ercrimen. legitimando formas de saber 	P. ^oecjiica:r" 

de trans:missón. Siendo a partir de la prootiesta de la Tecnologia 

oue se genera la con,:entualización del carácter científico aue se 

le atribuye a /a actividad curricular dejando a contra luz 

una suouesta neutralidad en los proceJoz eduCativoz. 

Pero la realidad del auehaaer eedagódico nos demuestra 

Que desde el aspecto 	conceptual e instrumental 	se ha tratado 

de hedemonizar ciert.',,s marcos de referenc.ia. en cuant0 a su confec 

eión acmo en su instrumentación.' t.a carencia 4e asoectbs teóricos 

—conceptuales por parte de la pedadollia mexicana ha sido otro ele—

mento eue ha contribuido en la trensterenCia de ciertosmodelOs. 

Actualmente la Tecnoloqia Educativa se encuentra en un 

momento de arandes limitaciones. en relación a los marre: 

referencia con.:eptuales que lo fundamentan lo OLie hace que sus;.• 

alcances sean minimizados en el sistema educativo formal eri: todos 

sus niveles. 



Pe ah! la videncia que en la actualidad tiene io referente al 

currículum, suscrita en un 0:Í04,:10 	tierno° determinado nor e] 

Proyecto NodernIzante. considerando que la propue.Jta todavía atan 

vidente aunaue descastada en su fundamentación. 

La problemática del currículum vista desde este campo 

teórico, que 	responde a una linea 	de 	interpretación, 	la 

his. torizacIón de/ desarrollo y exoanszón dei capitalismo es aue da 

la nauta para mostrar otras propuestas diversas a 10 que Barrida 

ha llamado la Pedagogía Industrial. comc un espacio que atiende 

los problemas del control curricular. 

Sin Jugar a dudaS. a finales de la década de los 

setentas se veneró un movimiento de autores estadounidenses 	que 

considera e/ control como un elementO de: ciéntificidad, de poder 

y de ocultamiento: tema de la disquisición de este *Millo capítulo 

cuyo exponente es Jackson en 196S. Sin embargo. Girux ha 

insistido en ocasiones diversas que este : nuevo enfodue existen 

tres momentos distintos: 

la tradicional - aceptación de lo, social (daceson), 

la liberal - se ocupa del currículum oculto, 

la radical - 	aaraxima al marxismo. 

Unidos e 

cuestión 

En la década beSteridr. setentas coMienza 

Inglaterra a desarr011arse una serie de texto 

curricular que.  denotan cierta tendencia 



estructuralizta. que refie.ian los ,,narres 	de 1a Sociologia,la 

antropologia y la lingüística .Generando nuevas proauestaJ para 

la acción liberadora del curriculum. • Se les ubica teóricamente a 

estos autores como . reconceatualistas V 	otros loo denominan 

CONO sociólogos-lelcurricuIum. entre JO: textos 	encontramos 

Jackon: La Pida en las aulas", Abole: Ideología y 	Currículum. 

Giroux: Hacia una Hueva Sociología del Curriculum y 	Eggleston, 

d.Sociolopla del Curriculum.. 

CP nuestro contexto se encuentran aquellos que 

consideran al curriculum como 	un espacio que relaciona los 

problemas de la construcción de la ciencia. la anropiación del 

conocimiento y su transmisión en el aula: en textos como li) 	de 

Alicia de Alba (1986/ Arceo Barrida (1987) y  los de Edgar González 

(y ce su escaza difusión) (1982), 

En este capitulo se establecerá la reflexión 

curriculum — clentlficidea 	eader 	sus elementds ocultos 



4.1. ELEMENTOC,  C1ENTIFICOS' DFL CUPRICULUM. 

Se entiende por científico aquellos conocimientos 

con carácter universal (comprobables). neutrales en la medida que 

n0 responden a fines Ideolódicos mucho menos Políticos. 	 su 

rigor científico lo oenera el método que da 	„la validez. Esta 

visión de la ciencia es lo generada en capitalismo dependiente ,La 

supuesta neutralidad científica es manejada en razón de aue la 

ciencia no apoya ni desarrolla ideas partidistas. sino objetivas 

que se considera la mejor forma de intearar el campo científico de 

los modelos caoita/istas. 

La ciencia es considerada desde la eersnedtiVa .  

pragmática w.  uti 1 tar.ista aue Permite al ensanchamiento - de_ nuevos 

conocimientos para el apoyo a la solución, de Problemas reales. 

El valor científico Que se le ha dado al aspecto 

curricular es promovido rwr el Estado mexicano en relación a los 

Drocedimientos v normas ove habrán de utilizarse en la elaboración 

de Planes y Prodrames de Estudio que no Se 	ar t aculan con —las 

necesidades sociales.ni menos alln .con el aspecto económica -  . (aren—

cz a del, marco teórico—referencia) de esta 11E70001-11e2Ai de 441  111  

°rodios lidide2'. En este sentida el valor le otoroe Id TED4I A dlle 

lo sustenta auca instituye dicho valor a través de Ur,a sUauesta'  . 	 , 

"objetividad" v "status de validez". que oerm i te servir a cierto', 

tipo de intereses que la hacen aparecer como neutral. es decir. 

124 



la corriente norteamericana a *revé J: 	de sus 	modelo:.7 	de 

programación por objetivos conductuales y modelos de inztrucción 

Programada presentada a través de 	la 	Tecnologia 	Educativa 

/a forma más cientifica de abordar la práctica educativa. 

Otro elemento OUR caracteriza al curriculum como 

científico está constitploo nor la oraanización ael contenido, en 

rtiación a ello Taba nos dice Que el orden lógico de /a dscip/ina 

el oszcolódi•:o en re/ación a la forma de transmitir dicho 

contenido ea lo aue determina su cientificidad, Es importante 

conziperar que en n. te aspecto el Plan de Estudios contribuye en 

el educando a la formación de experiencias de anrendizaJe, éstas 

se loaran por medio de enseffanza y a través de 
	

Una drganikación 

del contenido que descansa en relación a lo que Taba nos menciona 

a continuación; 

Un criterio de selección bésicó de utilidad de. los conoc »lentos 

adquiridos 

una organización para ./a 	ansmisión determinado Dar teorlaJ de  
aprendizaje y modelos de instrucción, es decir. 

formas especificas de aPrOpiación del conocimiento. 

La cientificidad aue se intenta difundir considera 'la' 

selección. organización y operatiVidad de CODte01'1" 0110  :falible 
én  la medida Que se apoya , en la eiiisteMolOglé 	tedrtas de 

aorendizaie vAnode/Os de instrucción ezeedificol. 

12 



- La metodología de/ diseño curricular calificada como dintifiCa 

lo 	es en la medida de aue los supuestos teóricos es'tán 

desprovistos de 	valor político. 

- La teoría, su metodología y sus técnicas comprenden un quehacer 

científico en la medida aue poseen racionalidad 

sistematicidad. 

- La Tecnología Educativa es la que ofrecen 	elementos 

instrumentación del curriculum y resultados eficientes 

en: 

* La elección y delimitación 

* un lenguaje real. 

* y un coniunto de instrumentos que permiten su 

El curriculum incoorpora variedad de elemento 

científicos como saberes válidos y universa/es. un diserto neutro. 

destrezas y habilidades específicas - lo . cual 

penetración de una ideología que se. imPone 	con 	una 

pedagógica controlada, el currículum define el °saber establecidol' 

como científico. utilitario y oragmático: oportunamente otorgado 

Per la ciencia administrativa: Tevlorismo. 

La orientación en la década de los setentas por 

.desarrollar y/o 	adoptar una Pedagogía Científica generó una 

práctica pedadóaxca más racional y técnica-de preveer e influir en 

el futuro y cuya utilidad se establece partir de elementos como lo 

observable. mediable y confiable en donde la eficiencia 

iresultados obtenidos) darán cuenta de los logros. Por lo aue las 

curriculas solo preparan a los estudiantes para la solución de 

problemas inmediatos. 



El resultado es curriculum e ideolocia comrlementados, 

debido a cue lo ,:lentifico se supordina a los requerimientos de 
• 

	

	
expansión catitallsta con matiz de 	arbitrariedad " cara la 

deriferia desde /a tema de delonez hasta su operatil,Idad. 



4.2. EL CURRICULUM; RELAG1ONEb DE PODER. 

Empezaremos esta Parte. con la siguiente hipótesis de 

trabaio:Por un lado consideremos aue s1 el sistema de instruccción 

póbiíca en flmérica Latina se organiza y detine en la construcción 

de los Estados-Nacionales v éste se constituye en una determinada 

forma de acumulación dentro del concierto internat;i0pai de  

expansión capitalista. luego entonces. es en la educación que se 

ponen en juepo los intereses intrinsicos en el ejercicio de poder 

todo por la disputa e imposzcióu de un 	proyecto sobre otro. 

Entendiendo al poder como la capacidad de cierto. grupo Para 

consolidar sus Intereses a través de decisiones e instrumentación 

de ciertos proyectos. por 2o que /a poiitica educatii;a no la 

podemos 	comorender 	sino como un espacio' de decisiones 

'autónomas, lineales y racionales» (721. 

Sobre este marco de expansión . canitalista. se genera la 

idea que la educación. y en eso'eci-ál la Uoverdád..,:ye¿,e. de  

contribUir a La formación de recursos humane:S pare el gesarrellO 
. 	. 

económico del pais ;- generándose un provecto des!IO'gllist 	un 

matiz ideológico economicista. 

72. -ruias, Illotinax, O. La construcción de rautrias• . . p. L 



Y es a partir de estos patrneáz de acumulación en donde 

el Estado Oexicaro intey,ta aiztificar en la educación los 

eroblemas del adotamiento del modo de producción cenerándose una 

política edua,:ativa rentada a la utilizacion de la Tecnología 

Eauativa y loarar la eficiencia ', efiCacia en e) piano educativo. 

El curriculum se dizeNa a través de una metodología 

aenera un proyecto de Universidad concreto y de YUS 

Prácticar,7 a/ interior de su: au/a.7, fundamentada en las nuevas 

tormas ce acumuiación. por /o que consideramos el aspe“o 

marodológico del dlJen0 CUrriCUlar C01110 un quehacer eminentemente' 

político. t:OP reformas oue 	reconocen o'fici 	leer ta 	c0m0 

académicas. nero QUC tienen UF> matiz político. 

Cpin,:::Qimos con Ola,: fuentes en el sentido de que ' un 

avarato productivo dependiente tiene una escaza necesidad de 

inventiva v alta caíificadión científica y técnica" 41i0. v en 

donde " la inversión de canttal tiende a Incorporar tecnoloqlas 

desarrolladas en paises 	 " (74). 

$e comparto aue en iondo de las relaciones que qenera el . 

currículum de.14e su confeccIón.oceralividad v renovación: sOn 

elementos del Poder en conde el Estado. desde sil Dolltjce 

eoucativa. determina el control de la tem/ración Y el ejerc-ic10 	e 

• 7a. - Puentes Mottnear.O. Educación. itlatado y Oectiodo.d. . p. »O 

----- 	- _ - 
Oías Itarrtga. A. litettoNionas para 1.1,142 	. p. 7» 



la orofeión, donde la coincidencia de los proyectos particulares 

va en demérito de los intereses de la 	Jocledad civil, 	se 

interactúa en un espacio derinido por L'Js intereses del Estado 	y 

los patronos de acumulación cuyo rine.- la construcción de 	la 

ideo/ogia. 

Reveadas y VillaseMor en su articulo Elementos Para el 

análisis de las profesiones en México. sostienen aue la relación 

de. México a la divizión internacional de trabado. Producción y 

distribución de mercancías oetermina las formas de pensar. 

ordanizar y disertar 	el curriculum . 	en relación a factores 

externos: la re/ación centro — periferia es atravesada por la 

politica “onómf[ca imperante. En donde el curriculum 	ejos de 

resoonder a las necesidades nacionales sé subordine a la división 

internacional del trabajo. es decir. natrones de acumulaciÓh 

internacionaleS. 

Concluyende. el saber se 

transtorma en un núcleo de poder. 



4.3. EL CURR1OULUH OCULTO. 

Estas reflexiones apunCan a destacar como en el diseno e 

instrumentación del curriculum formal subvacen postulados 	de un 

orden social establecido dentro de un concierto de dependencia. 

lo "oculto" se atribuye a los conocimientos que se distribuyen, 

las prácticas duo se generan al interior oe las aulas. los saberes 

cientificos que se proponen. la organización administrativa que se 

da, etc.. y que forman parte de un capital cultural de clase. 

La relación sociedad - universidad se da a través 

curriculum formal también llamado " penxajo "; en éste se definen 

objetivos educat;v03 y propósitos académicos de una formación 

profesional. El curriculum formal es ia expresión de: la ,pOlttica -

educativa que define las lineas de acción; del prOces9 

Ventro de estas practicas formales del ,curriculum se 

delinean Prácticas alternativas en el aula y en 	quehacer, 

cotidiano de las Universidades Y de las mismas ProfeSiones,  de.  ahí 

la coexistencia de lo ()Culto, que no és tan oculto ' como lo 

confirma Apple. 



un 	ambiente 

de aprender a convivir aceptAndo la proximidad unos con otros, 

como natural en lugares y momentos en que se les penetra. 

En el fondo. en el aula se intenta crear 

Permita el.  control Per parte de la autoridades. en que 	 el sentido 

El primer autor en utilizar el tórmino fue 	Philip H. 

?ackon (1968)* ir5i. que a través del estudio de la vida en las 

aulas, demuestra la correspondencia entre instituciones de 

Producción y las educativas. Sostiene que en la escuela se rine en 

su interior por la desigualdad entre docentes y estudiantes cuyo 

objetivo es raci/ifar la transmisión de modelos que los adultos 

Imponen. consecuencia de las metas Que la institución 	escolar 

tiene encomendadas que son la producción y la distribución. " 4.2 

paso de la clase a la fabrica o a la oficina les resulta muy fácil 

a los uue desde sus primeros anos han desarrollado hábitos de 

trabajo." (7o). 

Afirma. que la escuela hará su trabayo 

ineonciente a través de modalidades organizativas y rutinas 

escolares, en las aulas. Las " 	recompensas y castigos 

logran su verdadero significado. ..." 	Conformando una serie 

de valores y normas que permiten su incerporación a la 

nroductiva del cavitalismo. 

de manera 

'ida 

73. -Ya Devey 	 1010 hablaba 	de 	actitudes 	que 	desarrolla 	la 
escuela como resultado de un aprendizaje calzierat <bis ".^. mas importancia que el currículum explí cite. 

-Ci.L. pos. zorres..rurjo. tt 	Currículum 	Oculto. 	iackson,P en 	 ida 

en las aulas. /075. p. 411 

77. -TOrroti.Jurjo. Op. cit. p. 
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70. - ¡Ruiz LarrogIvel,E. 

catenaria de /o 'oculto-  es la aue melar e:•:presa /as 

prácticas alternativas de /a vida cotidiana del curriculum. 

lo oculto ae ihanifiesta en 	relaciones sociales de la escuela 

extendida hasta el terreno de la transmisión del objeto de 

estudio. En esta visión se considera a la escuela como aquel 

elemento aue Promueve experiencias en la vida famiiier. personal, 

social y politica. es en ella que se prepara para la vida en 

:ociedad — Por lo que transmite una visión especifica del 

mundo. 

Lo oculto implica: 

* transm.l'ssón de ideologia. 

* enseManza de normas. valores. significados sociales Y 

culturales. 

1 enseNanza de idé;,. as y actividades. 

* contradicciones y conflicto que se viven en la Universidades., 

• dikito en formas de prácticas cotidianas del proceso de 

enserian:a—aprendizaje. del aula y la forma de abordar él 

conocimiento. 

* comportamiento docente. 

* impregna de sentido común. 

* filtros conflictivos laborales intitucionale-s, 

* saber y poder en el aula, 

* opera a través del conocimiento científico. 

* actúa en la vida cotidjana.  

e culmina con la difusión del capita/ cil/tural entendido"COM0 

... el conjunto de simbolos. códigos y hábitos de pensamlekto 

cuy sor, desarrollados pgr la clase social .dOminati te como expresión 

de la ideologia gue ella sustenta " (7m).  



ideológica y de poder. A través de lo oculto se coadyuvará " al 

servicio y consolidación del Estado - Nación " (70l. 

Lo que es cierto es que el curriculum oculto rebasa el 

eiercicio cotidiano y sútil del proyecto formal; lo ,gue implica- 

que /as contradicciones de la realidad deben ser comprendidas como 

momentos históricos específicos y diversos: en donde lo formal Y 

lo oculto no se vinculan entre si 	sino por el,  contrario Se. 

confrontan. 

70. - IPuiggróia.41. Imaginación y criaba Latinoamericana p. 117 

Cabe aclarar. que Jacksr, trunca considero lo oculto en 

relación COD el aspecto ideológico y DOlitiC0 para el 

mantenimiento en la sociedad. ES con el estudio 	de 	autores 

posteriores que se politiza el término. especificamente con Bowles 

y Gintis. Ellos consideran la Importancia politica del término 

como consecuencia ,e la cohesión y mantenimiento de las relaciones 

sociales de producción, marcando el inicio de posturas más 

criticas del trabaio curricular. 

La función de control sí formadora del capital cultural 

es llamada oculta y reconocida por diversos teóricos como 

estructuras poco transparentes que se configuran en una estructura 



CONCLUSIONES. 

En su oriden la investigación rcallzace expone como 

tesis central 011e la adopción de ciertas líneas curricu/ares 

responde al proceso económico de expansión del capitalismo« 

implementado a través de un aroyecto poiltico - nedaorbaiCo 	de 

transferencia hac2a América Latina en el contexto nacional del 

Reformismo Educativo 	y especificamente en la UNAN .. en la década 

de ios setentas con el uso intensificado de una Pedadodia 

Industrial. La Tocuolodia Edu,:atilia como un, proyecto muitinaciona/ 

de bondades aparentes de cooperación internacional eri el área 

educativa. tiene como Propósito oculto el do Prooiciar la invasión 

de un zroyecro educativo - inserto en la tesis de la modernidad en 

la aue Ja educación superior se desompena, la meta 	de 	-esto 

L royecto es el ' propresivo ajtu;te a las nuevas Condiciones del-

des'arróllo del capitalismo dePendiente, el Que es 'orientado Y 

parcialmente financiad, 	y dirigido dentro del centro dominante 

internacional " (so). 

La linea de adopción metodolóqica en el caso de , .ja_ 

US/511, se aenera en un cOntexto reformista del EcheverrISmo y': la 

crisis social que ha dejado é.. 1 desaiuste del modelo de acumulación 

capitallSta en nuestro oalz -la 'mala diStribuciÓn de le riqueza y 

so. - vasconi.T y 111•CCiari. 	Educactón IBUrgUella. 



con ello de la oportunidades educativas, de ocupar un lugar en 

la estructura ocupacional de /a sociedad. En este sen tido, 	la 

Universidad se enmarca en el prove:to de rea ruste de las nuevas 

condiciones de Producción y cue al interior de la Universidad se 

expresa con proyecto! curriculares importados. científicos y 

universales de trabe ro. como líneas homodáneas del guehacer 

curricular. cada ves más alelados de las necesidades sociales. 

Esto ha generado currículas con enfoques metodolócicos 

tradicionales. siendo un traba ro 	exclusivamente 	tecnócrata, 

deiando coexistir múltiples conflictos entre formación de 

egresados 4 mercado ocupacional. 

En este sentido,dice Edear González en .;Fu 

trabajo titulado Implicaciones polítiCas y metodo/ódica, del 

desarrollo de la Educación Superior que nue:-tras Universidades 

Públicas siguen cumpliendo un papel determinante en, la Posibilidag 

de exPansión. Penetración ideológica e intervención cue el modo de 

producción necesita para su reproducción dentro del -contexto 

Internacional latinoamericano. ' De cualculier +-orna el 	ipteráy 

del Estado por optimizar la eficienCIA en la educación: 

superior. 	ha fortalecido las tiO/IticaS :moderniZa.lores en 4.-5  

cuales tiene un rol principal la P/aneación Educativa" (u!, 

SS. - Mendoza IROjall,J. El proyecto ideológico moderrázador. , . p. 21 



( científicos. educativos y de servicio?. Esto 	oeneró disenos 

curriculares con Prácticas técnico - eficientista que se articulan 

con discursos de una - razón-técnica"r 1:0P sentido oculto. 

El concepto de currículum como orden Conceptual tiene sti 

génesis en el establecimiento y desarrollo de la instrucción 

Pública estadounidense. Por lo que el primer acercamiento del 

ilscursa curricular centra su análisis en -  la eNpansión del 

capitalismo v desarrollo,  de teorías pedagógicas: nOr.teamericanaS., 

Los aspectos más importantes son: 

Establecimiento de Principios 

elaboración curricular: 

Una posición funcionalista de :741:1 exponentes._• 

La ihfluénCie de les Paradigmas PscolÓdicos 

El pragmatismo como filosofía de traba:lo-. 

La imoortancia da'ias necesidades socialeS 

elaboración dei curriculum.'  

La conceoción de nociones' básicas viei,mapa curr4..1jar, 

La conformación de la PegagOgkalnustrii9i.: 

fundamenten 

Es por ello. los trabajos de Planeación se orientan al 

controi y organización de meiores formas de e;tructurar la 

currl.rula universitaria V requl¿r su demanda, oenerando la 

neceszdad de legitimación de las nuevas formas de acumuiadión del 

capitalismo a nivel internacional y tenciente a modernizar las 

vieras estru,sturas. Dentro de este proyecto modernzzante aue el.  

Estado Instrumenta se encuentra la emperient:la de la Universidad 

Autónoma Hetropoiltana en su Unidad Xochimiido y la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. que ofrecen una re::.tnuesta curricular 

invadodra duo va desde su organización hasta sus propósitos 



En un sepundo momento la ubicación del discurso se 

analiza en relación a la problemática eoistemológica - de 

organización de los contenidoz a ensebar y cómo hacerlo - 

considernado como elementos centra/es: 

* el discurso psicológico de corte cientltico. 

• la utilización de 2a administración c:ientlizca 7AYLORIS110 como 

determinante en la organización del liensamiento oedadógico.. 

$t el tuncionálismo ,Z0110 VVOIY.ZaCIón del panel de la educación en 

la sociedad. 

La última postura hace antazyil-  en .3U3 conceociones de la 

Planeación de la Instruccidm a través de objetivos, inane 

preponderante de las' Gaitas :Descriztuvas. Con especiat , atenciónien 

obJetivos enseñanza - evaluación, actividades 	de -aPrendiiaje. 

organización de . contemidos, y QUO constituyen indica,;iones pára el 

docente. ' 

.1.a importancia del estudio de los textos. radicó en 'el 

acorte bésico de las lineas de desarrollo histórico del currIcUlUm. 

a través de io cual se ha desarrollado el discurso norteamericano. 

En este sentido. ia transterencia de los, disenos 

¿nuestro Pais. si hien su.aénesis es cronolópica su adoocuttin 

coyuntura/ y SO da: 

* A través de Procedimientos de una metodolodle de elaboración 

curricular. 

baió orinctoics de decoración. 
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- l'und3mento ,.:.rerltiti ,:(1z,  del atreudise, 

- teoría de 15 zistemas v 	 dE zO777u1.Ica,71ón 

- te(n • o.,31a eci.i.:attrg por medi‘.. dE 	tecr.,:!lodia é'du,..7atjva 

- cons,;derabe lmoorta.zia de la evalii¿ción como modl,;:tórr 

* oiscursos í' orductos c'teto7 nroJramado3, :batería! 

audiovlsua. eculp ./e laboratorio. 	 etc,i, 

Posteriormente 1a3 tendencia5 reconceptualistar? 

emp1r:sca3 aqudizan sur estudiGs curriculares a raiz del 

larzamlent del jout:,x1.  (1957) y sus po52cione:5 rvfermazta:7 - de 

hi aue .h71 - 'a 	p orounizar e: curriculum recobren. 9ran lwelYcla 

* e2 depate :se Centre en a.1:l9naturas y área dando lugar 

n<levas refleyiones en .donde volitl,:a 	currículUm 3(jr4 ele',5  de 

análz..Tiz 'fundamental. eir dor ,9e Ja32tua,-../ones de.  conitictO oue 

encamarcan al liiterlor d 	e:J.-cuelas de io oculto -En dioen,Tlenez 

diver5as: 

se presentan los 	 1,3encia) como válidos 

urr¿versalmente 

* 3e nIeCia el conflicto intelectual en 	la producción del 

conocimiento  

* d.:sentir oue el prodreze de la cJerie,:a lo da el confliCte-  

• ionorar el conflicto histórico 

* v neoacIón ,:iel conflicto en e2 ámbito escolar Y Por ende  en  

el 	xoclal. 	 , 	 . 	 , 



Hoy en día. en la..7 actuales condiciones del discurso 

curricular se percibe lo; paradigmas iniciales. no en evtado puro. 

pero si haciendo referencia a los cloneros, generando mültcbles 

direcciones de trabajo. 

Ourante la década de los setenta en Inglaterra y Estados 

Unidos empezaron a escribirse te.vros que denotan la influencia del 

" 	marxismo. estructuralizmo. exlstenclalism0  o re'lleJan 

sensibilidad a ... le sociología. antropología o , la iinqutztica 

(,91). Este movimiento se ubica en una perspectiva critica cuyo eje ,' 

rector es le ideológico y .'a i; la propues(a, de una ,az,,:zón  

liberadora. en el sentido de presentar pronuesta:, oara desarro/Iar' 

formas curriculares más flexible; Y humanas. 	A oeJar de ello, no.,,  

logran consolidar, 	un movimiento unificado entre reconceptuatistay  

y socjolog,547 del currículum. 

La función idecióolca es curricular. 

Encontramos aouí el poder ... como 

decía 	Ja tarea última de la 

filosofía y la teoría no es simple— 

mente comprender la realidad. S1.10 

cambiarla... revolucionar el mundo 

tIfIrté como i'undament:? mi:r7mo 

comPrensión adecuada... acción 	y 

reflexión se unirán a la oras 

(22 



Como re:5ultadq de una zociedad c a pitolista oetiendiente., 

la importación 4e mo4el04' t'laló.iccuÇ3e encuentra .definida eor el 

concierto internacional que de-linen y enmarca el subdezarroll0 . de 

la re4ión. 

Afirmamos óue nuestro nets e; inmadura la ,tradiCIón. 

-curricular. con la tendencia al estudio de aut¿résextrapjerds 

que ha vcasionado un 	virtual 	desconocimiento . de 	'autere5*.... 

nacionales- . lo clial ei.; un tanto producto de un , vaco teórico 

exi-stente. 

ti panorama e..s un, noca alentador. conrecuencia de Je 

dehilidad estru.....turat propia del Da15,... oue 5e traduce en, qiuerZo5 

Czurly(S entre ellos' e/ pedagógico , cuyo e2tancamiento 	hace  

evidente, por lo que .10.5 enclaves de/ traba :' curricular debieran 

31r willt1'5 desde la deramectiPa de Jos límite.s de la deDendencia. 

(atiTes fechas se han or,J1ucído réu2v0z 4!.:.7cur.w5. er ei 

pais ei:ynero '1 conteo europeo. 	cual anee un nue ve espaio 

re'!',1(rnób, 	e7e 4e análl.lis esrá dado 	DOr 	la ré.~1:^11.5,51ó75 

teorla - prática a travé de! estudio de) enfoque clásico y 5 i15 

1.z ni ac u es en la oráctica eduativa. 	autores ,:mo 	úimono, 

tunder. úrundí. Fel1IflI. jtenhouge. Torres reare.sobtan e:Jta 

corrie&te. 4ue reclama rezolver la anter.ior ruptura y considerar 

que la cuestión curricular esta reve“ida del erobleffil de los 

intereses y mecen 1 Ztat"., 5 que requ an .ru i`x.10ti.1  metoaoi óqi do 	V que .  

ze pOs n.11 erisellando como un proyecto democráticamente consensuado. 

preocupado eor su a uiste rclqnal cr,qr,je 10 s:zal 5:1rá 11, 07 ád0 

o n..1 perrinente. 



TOJO 10 Mers,7119PajO .1nterlormenve se concretiza en una 

nrooue3ra merodoiódicd de dielY) curricular aue debe tartir de la 

rca2idaJ cw-ricuiar 	deJ,tión debe c-on,72derar los siaulentes 

elementoz: 

- El análisis de las ne,zes2dades 2rociaies de la orotel.,76n. 

- On inveutario de ra:7,..i oroiesuoralez. 

- El análisis del mercado de traba 7o 	 v oroseeccivo. 

- El estudio de las tendencAds invernanalei y naciona/es de la 

profesión. 

- Y ei análisiz del marco lada] oue 	 el eier:ic:o de la 

Protestón. 

Para la rvalidación de estos análisis se deben realizar 

investidacines de campo con diversos eorzado:ir 	instituciones 

Que 	proporcionen ei,•rier en I a PU t.? i 	Can', DO 	en aue 	ze han 

desarrollado sus actividades. Con los datos obtenidos Puede 

hacerse una selección aecuada de las tunc'ienes 	Que - serán 

consideradas en el Plan e Estudies le 	 donstituve el,  perfil 

profesional de carrera en cuestión para una institución 

especifica. liada la compleyidad de estos análisis es conveniente. 

aue sean realizados por eauipOs interdicipliparioS conforMadas 

por pedagogos y especialistas de otras profesioneS. 

El Punto de reflexión queda -  abierto a' 'nuevas 

disquisiciones. yuieta a otras formas de agroÑImarse' al e' tete de 

estudio de esta investigación 	con e)lo : el enriaueCimiehto 

personal y orotesionaj. 
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