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INTRODUCCION 

Cuando se reflexiona ,sobre el quehacer profesional del 

pedagogo, se encuentra una serie de actividades que no son 

reconocidas como exclusivas de este profesionista, sino que, 

tambien pueden ser desarrolladas por psicólogos educativos, 

administradores, sociólogos educativos, economistas hasta 

ingenieros; lo cual genera una "competencia" con dichos 

profesionistas en el mercado laboral. La competencia se vierte 

desigual porque los pedagogos egresados de la ENEP-Acatlán carecen 

de habilidades tecnico-instrumentales que el mercado laboral exige, 

entre las cuales pedemos enumerar el diseno de software educativo, 

diseho de sistemas de evaluación, diseno de tests, diseno de 

sistemas de capacitación, etc. 

Ante la problemática antes esbozada el Anteproyecto de la 

carrera de Pedagogia pretende proporcionar al estudiante a traves 

de distintas asignaturas conocimientos teórico-metodológicos y 

habilidades tecnico-instrumentales que le permitan al pedagogo 

abrirse espacios laborales. Entre estas asignaturas podemos'ubicar 

a las de "Evaluación Educativa", "Diseno Curricular" y "Elaboracien 

de Planes y Programas de Estudio". 

Es asi que, el objetivo dé la presente tesis os estructurar el 

contenido de los programas educativos de las asignaturas de 

evaluación educativa, diseno curricular y elaboración de planes y 

programas de estudio, que se proponen en el . Anteproyetto de la 

Carrera de Pedagogia de la ENEP-Acatlán, de tal forma que coadyuven 

a la formación cientifico-técnica del pedagogo de Acatlán. En 



virtud de que se considera que, la adquisición de habilidades 

técnico-evofesionales le permitirá -al pedagogo de Acallan-, por un 

lado responder a las demandas del mercado laboral y, por otro, 

abrir un espacio de práctica profesional que le sea reconocido por 

el empleador. 

El trabajo que se presenta parte de la conformación y 

desarrollo de la Pedagogía en México, para abocarse de manera 

particular en la conformación y desarrollo del ambito de la 

evaluación educativa, del diseho curricular y de la elaboración de 

planes y programas de estudio, en este sentido el trabajo es de 

corte histórico-conceptual, con el propósito de identificar los 

elementos teórico-prácticos de éstos ámbitos a fin de estructurar 

los programas educativos de las asignaturas de tales conocimientos. 

En el marco referencial se explica someramente el surgimiento 

de la carrera de Pedagogía en México, en donde ésta emerge bajo una 

concepción filosófica-idealista y, paulatinamente, se impregna en 

los planes de estudio de la carrera el carácter cientifico-técnico. 

De 	igual 	manera, 	se 	describen 	tanto . los 	soportes 

teórico-epistemológicos de la teoría curricular como la genesis de 

la evaluación educativa, del diseMe curricular y de la elaboracion 

do planes y programas de estudio. Finalmente se explica la 

importancia que se le ha asignado a estos ámbitos en los diferentes 

planes de estudio de la carrera de Pedagogía en la ENEP-Acatlán. 

En el capitmlo 1 se aborda el ambito de la evaluación 

educativa, el cual es un campo poco explorado por los pedagogos, al, 

interior de ól se investiga sobre diversos compenentes del sistelia 

educativo nacional, tales comas rendimiento escolar de los alumnos, 

docentes, planes y programas de estudio, organización y 

administración 	del 	sistema, 	resultados 	del 	proceso 

ensebanza-aprendizaje, entre otros. 

En el apartado 1 se pretende percibir a la evaluación 

educativa no sólo como un acto de orden técnico sino también .como 

un proceso de comprehensión y valoración del objeto a evaluar, 



asimismo se pretende comprender el proceso de evaluar en cuanto 

a concebir y construir sus relaciones internas, y sus elementos 

constitutivos y esenciales. 

En el apartado 2 se 	aborda la génesis de la evaluación 

educativa, en donde se analiza y comprende el contexto 

político-social, económico, cultural y educativo en el que se gesta 

la evaluación educativa, a fin de Juzgar el papel y el impacto que 

ejercerla en el ámbito educativo y social. Se describen, los 

sustentos teórico-espistemológicos de la evaluación educativa, con 

el objeto de analizar sus amplicaciones sociales, sociológicas, 

económicas, 	políticas, ideológicas, psicológicas y pedagógicas. 

Asimismo se esboza el desarrollo de la evaluación educativa como 

una práctica profesional que ha ido evolucionando en concordancia 

con el vetiginoso avance de la ciencia y la tecnologia y con el 

propósito de satisfacer necesidades sociales. 

En el apartado 3 se describen los modelos de evaluación 

educativa que han desarrollado diversos especialistas en 

evaluación, desde una perspectiva epistemologica empírico 

analítica-positivista 	y 	desde 	el 	paradigma 

fenomenologico-cualitativo. 

Por otro lado el campo del curriculum, es esbozado en el 

capitulo II, considerándolo es un espacio controvertido, dado que 

existen diferentes formas de abordar y tratar el curriculum. 

Se puede concebir al currículo como un "artefacto innovador", 

es decir es un conocimiento técnico, con todas las características 

de la innovación tecnológica. 

Como un cadáver "la teoría curricular decanta fácil y 

groseramente on planos propositivos igualmente descriptivos, desde 

donde va a medir, evaluar y legitimar todo apego a la norma. A 

través de planteamientos inertes". CGarcla Mendez 1992,67) 

El currículo como un órgano de un todo organizado y complejo; 
órgano que es agente del Estado, "al que alimentamos con sujetos 



inteligentes y pensantes y, por la vía de la fisiología curricular, 

nos devuelve o produce sujetos alienados y estUpidos", (García 

Mendes 1992:07) bajo esta perspectiva la evaluación curricular 

consiste en mejorar el funcionamiento del currículum. 

El curriculum es un campo infectado por la tecnologia 

educativa, ello requiere encontrar elementos criticos que permitan 

prevenir y remediar esta infeccion. 

Las propuestas curriculares como discurso racional arreglan 

los Rodios para la consecución de fines expresados en el 

planteamiento curricular, en tanto la investigación curricular se 

mueve en la incertidumbre, lo verdadero, Lo indiferenciado, en la 

obscuridad, entre la teoría y la práctica, entre lo objetivo y lo 

subjetivo. 

Un diseno curricular prospectivo permite eliminar toda 

expresión curricular, que lesione o que presente indicios de sea 

portadora de conductas molares no deseadas. 

En el apartado 1, se explica el origen de la palabra 

curriculum, curriculo, y curricula; también se describe algunas 

categorias de cómo se concibe al curriculum y, finalmente, se 

plasma la concepción que en la presente tesis se tiene de 

curriculum. 

En el apartado 2, se describe la génesis del diseno curricular 

desde la perspectiva de Pasillas, Diez Barriga, González Gaudiano y 

Pinar; se presenta una panorámica sobre .el desarrollo del 

diseño del curriculum en México bajo la perspectiva de Díaz Barriga 

y de Alicia de Alba, respectivamente. 

En el apartado 3 se conceptualizan los términos diseno 

curricular y desarrollo curricular, asimismo se describen 

someramente las propuestas teórico-metodo109tcas de diseno 

curricular: Bobbit, Tyler, Taba, Arnaz, Propuesta curricular de la 

UAM-Mochimilco y Frida Diez Barriga et.al.. 



En el apartado 4 se explican, de manera general, los aspectos 

sociopoliticos que pernean el diseño de un curriculum, tal es el 

caso del poder, del control social, de la ideología y de la 

csltura. 

En el capitulo III se plasman algunas propuestas 

teórico-metodológicas para la elaboración de planes y programas de 

estudio. Al respecto, Diaz Barriga destaca que el diseño e 

reestructuración de planes y programas de estudio se mueve en tres 

esferas: a) la burocrática-administrativa; b) la académica; y c) la 

del poder. 

Dentro de la esfera burocrática-administrativa, el diseno ó 

reestructuración de planes y programas de estudio se percibe como 

grandes orientaciones del trabajo pedagógico. Para las 

instituciones educativas son un elemento central para planificar 

cursos, para seleccionar al tipo de profesor que debe impartir los 

cursos, la secuencia que deben llevar los cursos, etc. Es asi que 

para algunas instituciones educativas son normas a seguir, para 

otras son orientaciones globales. 

Un problema de las instituciones educativas es como 

establecer, promover o recuperar un espacio académico dentro de 

ellas mismas. Esto crea múltiples problemas cuando las 

instituciones deciden reestructurar sus planes y programas de 

estudio en virtud de que ésta es una tarea esencialmente académica 

y existe el riesgo de que se convierta en una actividad signada por 

las instancias de gestión. 

Según Dlaz Barriga C1992:7) "Todo proceso de instauración de 

planos y programas de estudio genera problemas de legitimidad. 

dentro de lainstitución. Esta puede ignorarlos, puede Manipuiae la 

información, en rolacien con ampliar los espacios de:legitimidad, o 

puede enfreotar estos aspectos frontalmente y tratar de resolverlos:  

en los mejores térmirios''. 



En el apartado 1, se define que se entiende por plan y 

programa de estudios, respectivamente. Además se pretende 

identificar la dimensión didáctico-aúlica como un espacio donde se 

concretiza el plan y programa de estudios. 

En el apartado 2 se describen en termdnos generales las 

propuestas teórico-motodológicas para la elaboración de planes y 

programas de estudio, de autores como Glazmán E Ibarrola, Follar! y 

Berruazo, Astin y Partos, Diaz Barriga, Margarita Pansza y Gago 

Huguet. 

En el Capitulo IV se explica ol por qué de la sistematización 

de aspectos teóricos que conforman el ámbito de la evaluación 

educativa, del diseNo curricular y la elaboración de los planes y 

Programas de estudio. Asimismo se describen los datos arrojados por 

los cuestionarios quo se aplicaron a doCentes que imparten las 

materias de "Evaluación y Dls.:~ Curricular y "Seminario de 

Elaboración de Planes y PrograMas de Estudio". Ambas 

Investigaciones se consideraron para la elaboración de los 

programas de las asignaturas "Evaluación Educativa", "DiseNo 

Curricular" y "Elaboración de PlaneS y Programas de Estudio" que 

propone el Anteproyecto de la Carrera de Pedagogía de la 

ENEP-Acatlán, los cuales se plasman en el presente capitulo, 

explicando los propósitos que se persiguen en cada uno de ellos y 

se sugieren algunos lineamientos didácticos para su operatividad. 
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NARCO REFERENCIAL 

En 10E0 se introduce el nivel académico de licenciatura 

en pedagogía gn en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma do México. Diaz Barriga explica que 

la aparición de la pedagogía se debe a que la escuela asumió, en la 

década de los aMos cincuenta un papel social diferente dado que al 

finalizar la Primera Guerra Mundial; México entró en una economía 

que se denomina "desarrollismo", lo que implicaba un proceso de 

industrialización, esto planteó la necesidad de cambiar los 

procesos de formación de los sujetos, para ello se requeria de un 

especialista que se 'centrara en el estudio de los problemas 

educativos* El pedagogo. 

La licenciatura en pedagogía se desarrolló vinculada a una 

concepción filowólica idealista ue de la educación, que si bien, 

ya habla sido superada desde principios de siglo, fue la quo 

orientó la estructuración del plan de estudios de 1959-1906 

Impregnando en él un carácter normalista; esto muestra coto i  la 

pedagogía se conformó en virtud de la reflexión sobre la onseNanza 

y en base a la lógica herbetiana que divide los saberes en teóricos 

y técnicos, y en donde se concibe a la pedagogía ml como una 

ciencia que es necesaria para el docente, quien debo poseerla para 

comnicarla. Al respecto, Diaz Barriga (19904150) seNalas 

rt) g(g. Ducoing, Patricia LA PEDA000ZA EX LA UNIVICIIIIIIDAD DL! 1410aCO 
111161-101114 Tomo 1, México, CL1111/-UNAN. IODO. 202 pp. 
(s) En retacidn a la reflexidn sobre esta cuestidn se han producido 
aportes recientemente: Dias acenso ^Problemática en torno a la 
formecidn del profesional de la educacidn" (topa) 'mes tendencias 
pedagógicas. Aportaciones para el culi:WM.5 de una licenciatura en 
Pedagegto. en la UNAir <1000) "Concepción pedagdsrica y su expresión 
en lee planes de estudio de pedagogía" (1090> "Des tendencias 
pedagdgicas y la profesión del pedagogo" y Meneses, ('ardo 'tetado 
actual sobre el campo te6rteo de La educación: sus Implicaciones 
en la prdctice profesional dei pedagogo-  meso 
an j, eterbart PITDA000IA 	 •areetona, twd. leumanttasa, lee». 



"Indudablemente que la estructuración que 
Uerbart hace de la pedagogía en el siglo 
pasado es la que orienta de manera definitiva 
la formulación del plan de estudios en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAN. En 
esa visión la pedagogía es una disciplina que 
se encuentra integrada por saberes teóricos y 
técnicos." 

Es así que, la orientación que se ha dado, generalmente, en la 

formación del pedagogo, tiende hacia la actividad docente. 

En 1008, se llevó a cabo una reforma al plan de estudios de 

pedagogía, el cual se reestructuró en base a un carácter 

clentifico-técnico de la educación, sin excluir el corte 

filosófico-idealista. De tal manera que, el plan quedó: 

"Organizado en ocho semestres...acogió cuatro 
áreas de córbrqa44aoíón a partir del tercer 
semestre...Los dos primeros semestres de 
carácter común y obligatorio, pretendían 
promover al estudiante con loa elementos 
teóricos de carácter general para el análisis 
de la problemática educativa.Los seis 
semestres restantes permitirían proporOionar 
una omruulitación especial de acuerdo con el 
área elegida." ol 

Es a partir de este momento que, la pedagogía amargo bajo Una 

concepción cientifico-técnica, la cual se gesta como una expresión 

de articular la escuela a las exigencias del desarrollo 

capitalista. Este nuevo pensamiento se fundamenta, según Díaz 

Barriga C1966:27) en : 

"Una filosofía de corte p^4~41444 	una 
sociología de la educación con una visión 
01~41 donde resulta relevante :la 
taorla.del capital humano; una ~cae:mata-de 
características scianAittical4' que al seguir 
las pautas de la fisiológia tinca su seriedad 
én la. garantía -  que le da, el matodo 
experimental y una teoría de la. 
administración que muestra su comprobada 
eficaCia en el desarrollo de la industria: el 
4441,Womo" 



da John Dewer en Xf ParlACIOCIA (5) martins* oras, st.sa id pragmatismo 
asIatico, 1. P. y L. UNAN. 1004 p. 119 

állidera lb al 

La educación pragmática, inspirada por John Dewey ,tiende a 

buscar el máxima beneficio. Al respecto Martínez Ortiz C1994:33) 

afirma que: 

"La educación es formulada como una 
concepción UlmnuwwwUatiata donde se analizan 
las finalidades, resultados y consecuencias, 
en función de la máxima ~acto. para la 
acción" 

Bajo esta perspectiva, la pedagogía es la teoría de la 

formación del hombre, lo que implica una concepción del mismo y lo 

que hace a esta disciplina un problema de la filosofía. En la 

educación pragmática: 

"Las ideas deben relacionarse con sus 
consecuencias prácticas y responder a 
problemas sociales" m›..."descubrix como 
hacer cosas con la máxima pósibilidad de 
éxito" cm 

Se puede observar la influencia del modelo educativo 

pragmático, en la concepción pedagógica moderna, en donde la 

educación es foremlada bajo una concepción instrumentalista que 

analiza finalidades, resultados y consecuencias en pro de la máxima 

eficiencia educativa. De manera tal, se busca formar individuos 

activos, eficientes, utilitaristas y lógicos. 

En relación a la influencia de la sociología de la educación 

de carácter funcionalista, esta procede de las aportaciones 

teóricas de Emále Durkheimy para él, segdn Díaz Barriga C1992,107: 

"La pedagogía es la reflexión que orienta la 
práctica, no la que explica lo que sucede en 
la oducación, por lo tanto' Durkhelm dice que 
la pedagogía es una teoria práctica." 



De ahí que, la cientificidad del objeto pedagógico le viene 

dado del conocimiento sociológico. 

Es en esta postura la funcionalidad es un elemento 

imprescindible en la educación, lo cual se observa en la concepción 

que Durkhei■ tiene en torno a la educación: 

"Es la acción ejercida por las generaciones 
adultas sobre las que todavía no están 
maduras para la vida social. Tiene por objeto 
desarrollar y suscitar en el niffo cierto 
número de estados físicos, intelectuales y 
morales. que exigen de él, la sociedad 
política en su conjunto y el medio especial 
al que está particularmente destinado." re 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que la educación debe 

formar individuos que respondan a las exigencias de la sociedad, 

Bajo este contexto, se desprende la relevancia de la teoría del 

capital humano m›,en donde se visualiza a la educación come una 

inversión que produce beneficios n'acunarlos en el futuro. Desde 
este enfoque la educación deberá formar en el individuo 

habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que le permitan 

desempeher un rol eficaz y eficiente en la sociedad. 

En cuanto a la psicología de corte cientificista que apoya a 

la pedagogía cientifico-técnica es, el conductisme <e que 

pretendía ser: 

(7) Durkhet.m. Emito EDUCACION Y SOCIOLOGIA liogot& Ed. Linotipo. 
1979. p. 70 
tn 911. Schultz -Capital Humano-  en Gámez Villanueva y Iterndndez 
Guerrero ANTOLOOIA. EL DESATE . SOCIAL EN TORNO A LA EDUCAC1ON 
ENFOQUES PIREDOINIINATICS. ~Ice, ENEP-Acalleirs. 100a. p.115-145 
<DI Idateon desarrolbS deede lote uno petcologta de la conducta que 
rechaza 	loe 	conceptos 	mentaltetas 	tales 	como 	conciencia. 
seneacidn. 	voluntad, 	imagen, 	etc. .euelttuyindoloe 	por 	otro 
cconducta3 	apoyando 	en 	el 	paradigma 	esti muto-reepueetc. 	el 	cual 
permite trabajar exclusivamente •n hechos observables. %/aleen le 
asigna como objeta de estudio el comportamiento humano <conducta> 
Soormann Arroyo y Judrez Rozas ENFOQUE CONDUCTUAL emecanograma› p. 2 



(10) yhydty P. a 

"La incorporación de estos planteamientos al 
ámbito de la educación no se efectúa 
únicamente por la necesidad da 'posibilitar' 
el funcionamiento de.la institución educativa 
C'regular la acción de la asociación') sino 
que responde a una Concepción directamente 
empresarial de lo educativo (la escuela es 
una empresa que deba resultar eficiente en la 
adlinistración de sus recursos, resultados 
que se miden a través de la tasa 'de 
ganancia)." 

"Una ciencia objetivista que manejara 
variables para establecer su furbdanarid.act, 
para describir la conducta humana sin 
recurrir a ningun tipo de explicación 
causal...En 	síntesis, 	los 	principios 
conductistas se basan en la creación de una 
psicología 'objetiva' cuyo objeto de estudio, 
el método experimental y su problema cantal, 
la predicción y control de la conducta." no) 

Bajo este enfoque, se especifica una conducta terminal que ha 

de ser alcanzada al final del proceso educativo. Para lograr este 

propósito es que se controlan los diversos agentes que intervienen 

en el proceso y se hace uso de instrumentos objetivos que 

determinan cuantitativamente los resultados del mismo, a fin de 

garantizar su confiabilidad y validez. De esta manera, la 

educación resulta eficiente y objetiva. 

En el terreno de la administración se retoman las tesis de 

Taylor en torno al manejo científico del trabajo, tal noción 

responde a las exigencias de la eficiencia del capital y garantiza 

el control. Per, lo que se busca sustituir movimientos innecesarios, 

lentos e ineficientes por movimientos rápidos para aumentar la 

producción de la empresa y se establece, la necesidad de realizar 

una selección científica del trabajador, para encontrar al que es 

mas apropiado a cada puesto; dichos postulados se traspolan al 

Ambito educativo. Alba, Alicia de C19848197) seMala al respecto: 



El soporte teórico-epistemológico, antes esbozado de la 

pedagogía científico-técnica generó tres vertientes: tecnologia 

educativa, teoría curricular y evaluación. Y es a partir de los 

anos setenta que, esta pedagogía de corte industrial empieza a 

emerger en los planes de estudio. Como ya se mencionó, en 1966 se 

reestructura el plan de estudios de pedagogia de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAN, de tal manera que, la influencia do 

esta pedagogía so percibe en los objetivos y en las prácticas 

profesionales, planteadas en ese entonces. Se establecen como 

objetivos de la carrera: 

• Contribuir a la formación integral de la 
persona. 
• Formar un pedagogo general cona  
profesionista. 
- Formar al especialista de la pedagogia, lo 
mismo que para la docencia que para la 
«busca y administración de la educación. 
- Formar al investigador de la 
pedagogia."cto 

En cuanto a las prácticas profesionales se destacó entre otras 

cuestiones: 

"La cap,acitac¿Ión GriebitumntatoUi, orientada 
hacia las actividades de ejecución y manejo 
de liburlica4 para planear, administrar, dar 
clases e investigar." um 

Como se seNaló anteriormente, a pesar de la nueva concepción 

pedagógica se sigue reproduciendo la lógica do la pedagogía 

filosófica-idealista; sin embargo, ello no impidió que se gestaran 

campos de conocimiento y acción, tales como: evaluacion edUcativa, 

curriculum, teoria de tests, teoría de objetivos conductuales, 

planeación de la educación, sistematización de la enseelanza, entre 

otros; que constituyen conocimientos técnicos. Desde el punto de 

vista de Díaz Barriga C1900a:60): 

SI1) Ducotng, "grieta oí,. cit.  p. sao 
<IV ib m P. 2511 



"Esta visión científico-técnica de lo 
educativo, que no deja de ser reduccionista, 
ha tenido escasas expresiones en los planos 
de estudio de la licenciatura. En general, se 
incorporan algunos de sus contenidos como 
materias aisladas y optativas, bajo la 
denominación de talleres." 

Hasta aquí so ha presentado un panorama sobre la creación de 

la licenciatura en pedagogía en la F.F. y L. de la UNAM, por ser el 

lugar de origen y desarrollo de la pedagogía en México y que, de 

alguna u otra manera, ha incidido en la elaboración de los planos 

de estudio de pedagogía que se estructuraron en la década de los 

setentas en las ENEP's Acatlán y Aragón. us› 

Para efectos de esta investigación se pretende rescatar la 

ubicación y desarrollo de la evaluación educativa, diseffo 

curricular y planes y programas de estudio en el ámbito 

pedagógico, así cono su inserción en el plan de estudios de la 

ENEP-Acatlán, con el propósito de enfatizar su relevancia en 

cuanto conocimientos que coadyuvan en la formación científico 

técnica del pedagogo. 

Por lo antes seMalado so esboza la génesis de los 

conocimientos de evaluación educativa, diserto curricular y planes 

y programas de estudio. Es importante seftalar que, un aspecto 

común de dichos conocimientos consiste en que su génesis se ubica 

en la pedagogía industrial y que, paulatinamente, devinieron en un 

pensamiento tecnocrático-normativo. 

En relación al origen del concepto de evaluación, Díaz Barriga 

(112641104) sostienes 

"El concepto de evaluación surge a partir de 
determinantes especificas del desarrollo del 
capitalismo en los EsU. entre la segunda 

€111> Lag OCHO.* se criban como respuesta a la política social 
denominada 	"apertura 	dernecrtitica" 	en 	el 	cesante 	de 	Lute 	Ict.bliverr Cu, 
(1970-UP74). len cata. eacuslae ■e retoma la noción de mddutes asede 
la «torta de la funcionaiidcui técnica da La educación 

e 



mitad del siglo pasado y principios del siglo 
XX. Do esta manera, el concepto responde más 
a la resolución de una necesidad social que 
es el 'control del hombre', sin embargo 
aparece inicialmente como el 'control en la 
producción'. Más adelanto se encuentra el 
discurso psicológico, como el 'control de la 
conducta del individuo', y en sus planos 
novelísticos como el 'control social'." 

En otro trabajo afirma: 

"La evaluación aparece indisolublemente 
ligada a la pAáoUcom. de la educación. Toda 
acción educativa táut•tcamsnte es susceptible 
de ser evaluada...La evaluación no tiene 
tradición dentro de los planteamientos 
pedagógicos Tampoco puede considerarse sólo 
como un reemplazo 'clentifico' de las 
prácticas de examen; en el fondo es una 
concepción que ha surgido con la 
transformación industrial en los Estados 
Unidos." um 

Con la evolución que se dió en Estados Unidos entre finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, de una sociedad agraria a 

una industrial, la evaluación amargo como una respuesta a una 

necesidad social que es el "control del hombre". 

Asimismo, ante el proceso de industrialización que imperó en 

E.U. entre 1990 y 1930 se requería de un sistema educativo nacional 

que garantizara que la población compartiera pautas culturales y 

valores comunes. Por lo cual se generaron comisiones educativas 

CNational Educational Association y la Junta Estatal de.Educaciór0 

cuya tarea consistio en dar respuestas educativas acordes con las 

condiciones sociales de la época. Estos aspectos, confluyeron en la 

constitución del ámbito curricular. uel 

(tal Dlaz Corrige "Problema* y ritos.. ," en op. cit. p. 0-4 

<15) Para profundizar aobr• la gdneele 	 dispfio curricular cfr. 
ritos 	learriga 	••Loe 	ortgenee 	de 	ta 	problemdtica 	curricular-, 
"Viddctica y curriculum-; oonzetes Octudiano "5.u&% cronológica del 
planteamiento 	curricular 	estadourbidenee" 	y 	Oiroux 	"introducción 	y 
perspectivo del campo curricular" Vid infra,  CAPITULO II. 
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En cuanto a la teoría de planes y programas de estudio, esta 

se gestó en el pragmatismo estadounidense. La aseveración de Díaz 

Barriga C1902a:3) , al respecto, est 

"Es sólo hasta el siglo XX cuando se puede 
pensar en la existencia de planes y programas-
como los concebimos en este momento; las 
pedagogías anteriores no recurrieron a tales 
postulaciones...Así la concepción do planes y 
programas responde a un conjunto de 
perspectivas de la pedagogía pragmática 
generada en el siglo XX. La adopción de esta 
perspectiva en México y, en general, en 
América Latina data do los arios setenta..." 

Con esta visión de orden técnico-preescriptivo en la que se 

estudian la evaluación, el curriculum y los planes y programas de 

estudio al interior de la pedagogia pragmática es que se garantiza 

su racionalización formal como actividades del aparato educativo. 

Tal racionalización permite un control disciplinario de las 

prácticas sociales a fin de que den respuesta a las necesidades d•,,l 

sistema, constituir una conciencia positiva y productivista, y, 

quo la formación de los individuos esté orientada a las necesidades 

del aparato productivo. 

La importancia que se les ha asignado a estas materias 

Cevaluación educativa, diserto curricular y planes y programas de 

estudio) en la licenciatura en Pedagogía en la ENEP-Acatlán um se 

puede percibir en el perfil profesional y en los objetivos 

generales de la carrera que se plasmaron en el primer plan de 

estudios~ En el perfil profesional so plantea que el pedagogo 

051 

(la, Podemos afirmar que el primer plan d. 
(ima) unplementado en ta ENEP-Acatldn (1970) 
la pedagogía d• eardeler 
p•dagogta de eareceer ctent(ft.co-tifenico. 
II71 Poidagogla en. OIROANIZACION ACADIEMICA 
011-104. 

10 

estudios de pedagogía 
estuvo orientado por 

y emeasa.mente por la 

ONAle-AcatIcCn 197111 p. 



..un humanista con la preparación teórica, 
intelectual y ~iza que le permite conocer, 
revisar y analizar la organización escolar, 
flianm y fvtagm,cnch de ettidler, aspectos 
materiales 	y 	humanos 	del 	sistema 
educativo..." 

En los objetivos generales se afirma quc, se requiere que el 

pedagogo, entre otros aspectos: 

- Sea capaz de sistematizar y anZico.^ sus 
conocimientos en situaciones educativas 
concretas. 
- Este capacitado en la teoría y en la 
práctica, para poder llegar a determinar no 
sólo como se realizan los fenómenos 
educativos sino cómo Men 4411e241anóe." 

Es evidente que se reconoce que el pedagogo es un profesionista 

que comprende y reflexiona set:re la problemática educativa y que 

interviene tocnicamente en la misma a fin de darle solución. Empero el 

mapa curricular contempla asignaturas que proporcionan: conocimientos 

generales, elementos teórico-conceptuales que permiten conprender el 

fenómeno educativo, aquellas que tienden hacia una formación docente, 

y las que contemplan conocimientos técnicos. So descuidan asignaturas 

que so relacionan con el ámbito de la evaluación y con el ámbito 

curricular, por lo que no se establecen materias similares o afines a 

evaluación educativa, < diseno curricular y planes y programas de 

estudio domo materias obligatorias u optativas. En virtud de olio, se 

puede afirmar que la fórmación ciontlfico-técnica del pedagogo que se 

derivó de este plan de estudios era deficiente." 

Al reestructurar el plan de estudios de Pedagogiaen 1003, la 

importancia que so le asigna a estas materias es relevante, ya que 

en el mapa curricular se ubican como materia obligatoria: 

"Evaluación y desarrollo curricular": y como materia optativa 

"Seminario de elaboración de planes y programas:  de estudio"„ 

y al considerar que, el pedagogo os capaz da: 



"Planear, administrar, conducir y evelud4 los 
objetivos 	del 	sistema 	educativo, 
institucionales y extrainstitucionales, así 
como modelos de docencia.uw 

Asimismo al plantear en los objetivos de la carrera que, el 

profesional de la pedagogía, entre otros aspectos: 

"e) Disonará proyectos 	do administración, 
planificación. deuunotta de Meneo y 
pnefiramao de eheir~ y e4,,,aluactón de la 
ensenanza. 
()Seleccionará y aplicará teorías, ~todos y 
técnicas de investigación que le permitan 
explorar, evaluar y proponer soluciones a los 
meltiples problemas quo se vinculan con el 
fenómeno educativo y con el ámbito de acción 
del pedagogo." uo) 

Un punto relevante do este plan es que, so especifican las 

funciones principales en que se desenvuelvo el pedagogo en el campo 

de trabajo: docencia, planificación e investigación. Para efectos 

de esta investigación interesa hacer énfasis en la función de 

planificación, dado quo, es donde se aplican los conocimientos 

relacionados con la evaluación educativa, diseno curricular y 

planes y programas de estudio . Las actividades que conforman dicha 

función son: planificación educativa, programación educativa, 

administración educativa y evaluación educativa. En relación a 

ello, se plantea que en: 

"a. 	Planificación 	Educativa...como 
planificador, el pedagogo debe - evabmwt, 
analizar fikineth educaélueo en relación con el 
contexto global.  
b. 	Pregramación Educativa. • Ante el nivel 
institucional los n¿aneo y ' pétepweuxo de 
doétadie requieren de un trabajo labor/Ose y 
bastante 	espeCializado 	en 	las 

(terr•hrtil 	Profeelonal 	del 	lleenclado 	en 
cneatt4i2s•c1oN ACADEMIZA DE LA LICENCIATURA EN 

tar7-Wcall4n, load. p... 24 
fittn -objetivo• (»norato, de La carrera- 	OIIANIZACION. . . p. TU 
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Es así gima, en el perfil profesional, entre otros aspectos, so 

menciona. que: 

Los conocimientos teórico, metodológicos y 
técnicos le permitirán -al pedagogo- planear, 
administrar y ~auca: las acciones educativas 
en esos distintos .ámbitos, tanto del sector 

(20) 	"Campo 	Protesto nal" en 

establecimientos educativos. El pedagogo es 
el profesional más indicado para aci~1.14 
estos A44-04~4, por sus conocimientos y 
desempeNo en el quehacer educativo... 
c. Evaluación Educativa...el pedagogo es 
quien dirige los métodos de evaluación de los 
educandos, del proceso enseftanza-aprendizaje 
del manejo y aplicación de los materiales 
didácticos y quien puede coordinar los 
trabajos para la elaboración y revisión de 
libros y materiales de texto...sea un 
especialista en el diseRo de los materiales 
de 	trabajo 	para 	el 	proceso 
enseffanza-aprendizaje." ,20o 

A pesar de la relevancia que adquieren algunos de los 

conocimientos que conforman el carácter científico-técnico de la 

pedagogla, el plan de estudios vigente posee un sesgo hacia el 

carácter filosófico-idealista de la pedagogia y, se puede afirmar 

que, 	no 	proporciona 	los 	suficientes 	conocimientos 

técnico-metodológicos que coadyuven en la formación 

científico-técnica del pedagogo. Por ende, este profesional, 

generalmente, no logra discernir ambas tendencias y en algunas 

áreas de conocimiento no adquiere las habilidades 

técnico-profesionales que el mercado laboral le exige.. 

En el anteproyecto de la carrera de pedagogía que se diseftó 

en 1092, se estipulan como materias obligatorias: Seminario de 

Evaluación Educativa,Seminario de Disefto Curricular, y Taller de 

Elaboracion de Planes y Programas de Estudio con lo cual se 

pretende lograr una formación cientifico-técnica más sólida. 



público como en el privado...su formación 
deberá aportarle elementos conceptuales y 
herramientas metodológicas y técnicas que le 
permitirán dar respuestas resolutivas a las 
diversas situaciones que enfrenta..." (sis 

En tanto, en los objetivos generales do la carrera, se 

establece, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

"DiseNará, planeará, administrará y evaiNwitá 
diferentes proyectos educativos y realizará 
prácticas 	en 	las 	actividades 	de 
asesoramiento, docencia e invetigación..." 
(U) 

En torno al conocimiento de evaluación educativa, diseNo 

curricular, y planes y programas do estudio se afirma que: 

"La evaluación educativa ofrece elementos 
teóricos-metodológicos que permiten el 
análisis de sistemas evaluativos y 
elaboración de propuestas alternativas a 
esos sistemas 
La 0a4enación Oa (~44 y WWWW4144 de 
estudio, introduce en la aplicación de 
diversos modelos, para la elaboración de 
planes y programas de estudio. 
El diebefts cuanicu/an. Aporta elementos 
teórico-metodológicos que permiten el 
análisis de proyectos curriculares y el 
planteamiento 'de propuestas alternativas a 
dichos proyectos." mM 

En el anteproyecto so pretende proporcionar las habilidades`-

técnico-profesionales que el mercado laboral le exige al pedagogo, 

Sin embargo, el énfasis que se hace en relación a la pedagogía de 

carácter CientificoTtécraco, plantea una, problemática qtm Ortiz de 

ZUlumta. (1991:79) percibe: 

<go P4etLt reeteetonal •n ANTEPROYECTO DE LA laccmcwruas. EN 
rzemicleta. ltixtco, LNEP-Accaltán, MYR p. 44 
CM objetivos oenerates en ANTEPROYECTO... p. 4a, 
en> ~o 



...en el caso de la pedagogía aparece el 
conflicto entre promover la educación como un 
ámbito de reflexión y promover la resolución 
de problemas educativos. Así el pensamiento 
humanista se enfrenta al pensamiento 
positivista en la delimitación de la tarea do 
este profesional..." 

La percepción que se tiene al respecto es que, el pedagogo 

requiere desarrollar una articulación teórico-técnica que le 

posibilite, por una parte la comprehensión del fenómeno educativo 

y, por la otra, el desarrollo de estrategias técnicas quo le 

permitan intervenir en una situación concreta, siendo esta Ultima 

la demanda laboral. En torno a esto, coincidimos con Ortiz de 

Zulusta (1991:79) en que: 

"...no predomine una relación epistémica para 
estudiar a la educación inclinada al diseno 
de técnicas e inctrumentos, excluyendo un 
análisis social que intente comprender el 
fondo de la dinámica social de dicho 
fenómeno. Los datos estadísticos, las 
técnicas de evaluación o de planeación o de 
cualquier otro instrumento no es 'clesdenable 
por si mismo, lo importante es descifrar la 
realidad donde estos se aplican y llegar a 
comprender el impacto que dichos instrumentos 
tienen." 

Por ello, se pretende, sin descuidar la cultura pedagógica 

ofrecer una formación científico-técnica que le proporcione al 

pedagogo. 

"...valores, conocimientos y habilidades que 
le ,permitan entender la misión pedagógica y 
desempenarse en. el cada vez más flexible 
mercado laboral."em 

124) Campos, 1/4teust Angel y IésdLna liara "fin tea ,ambreiter det tercer 
milenio: reto* do la pedagogía " en PICIDAOCOXA HOY, basto°, F. F. y L. 
UNAN, *004 p. 11117 
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CAPITULO I. UNA APROXIMACION A LA EVALUACION EDUCATIVA 

El análisis de la evaluación educativa, parafraseando a Alicia 

de Alba, se nos presenta a los pedagogos como una exigencia 

conceptual que tiene ante si la tarea de comprender no sólo la 

complejidad de los procesos de evaluación en las sociedades 

actuales -en la nuestra principalmente- sino en la perspectiva de 

la transformación de tales sociedades y en el seno de éstas, de sus 

proyetos educativos. Esta aseveración resulta evidente en el 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en donde se, considera 

que para alcanzar un "mejoramiento" (sic) de la calidad de la 

educación se requiere do un esfuerzo constante de evaluación, para 

ello se establecerán criterios, estándares y procedimientos para 

"medir" (sic) el desempefSo de los elementos que intervienen en el 

proceso educativo. El pedagogo, es entonces, el profesional mas 

idóneo para planear, disefar, organizar , operativizar y evaluar 

los diversos elementos del sistema educativo en su conjunto. Sin 

embargo, la evaluación educativa como, ámbito de injerencia 

pedagógica ha sido soslayado en los distintos planes de estudio de 

la. Carrera de Pedagogía de la ENEP-Acatlán. 

En el Marco Referencial se menciona que en el mapa curricular 

del primer plan de estudios de la carrera de Pedagogía, no se ubica 

ninguna materia  similar o afin a la evaluación educativa. En 

tanto, en el plan vigente de la carrera, la eValuación educativa se 

reconoce como un ámbito profesional del pedagogo, empero .411 

concepto se restringe a evaluación didáctica, por ende, las 

actividades pedagógicas se plantean en el marca de dicha 

evaluación. Cabe destacar que existe la materia de '"Seminario de 

Planificación y Evaluación EducatiVa", la cual forma parte de la 

Preespecialización de Planeación y Administración Educativa, lo que 



Implica que sólo algunos alumnos de Pedagogia cursen la materia y 

los demás desconozcan los elementos teórico-metodológicos y 

técnico-instrumentales que conforman el ámbito de la evaluación 

educativa. 

Finalmente, en el mapa curricular del Anteproyecto de la 

Carrera de Pedagogía se ubica como materia obligatoria el 

"Seminario de Evaluación Educativa", dado que se considera que esta 

ofrece elementos teórico-metodológicos y técnico-instrumentales que 

permiten el análisis y comprehensión de sistemas evaluativos, asi 

como la elaboración de propuestas alternativas a esos sistemas. 

A fin de identificar el papel y el impacto que ejerce la 

evaluación educativa en el ámbito educativo y social, asi como 

identificar aquellos actividades técnico-profesionales que el 

pedagogo puede desarrollar en el campo de la evaluación educativa 

es que se intenta conceptualizar a la evaluación educativa, 

describir su génesis y desarrollo, y, finalmente, describir algunos 

modelos de evaluación que han tenido impacto en el ámbito 

educativo. 



1.1 HACIA UNA CONCEPTUALIZACION DE EVALUACION EDUCATIVA. 

Para responder a la cuestión yOue es la evaluación educativa? 

es necesario plantearnos 	Alpe entendemos por evaluación?. 

Semánticamente evaluación significa determinación del valor do; 

apreciar; valuar, y cuya raiz básica es del latín valore, quo 

significa ser fuerte o válido. De acuerdo con Quesada (1088:48): 

"La evaluación se puede entender como el 
proceso mediante el cual se emite un juicio 
de valor acerca del atributo en 
consideración. También se ha definido como el 
proceso que recaba información pertinente 
para tomar decisiones" 

Al respecto Alicia de Alba C1991:105) afirma quo: 

"Una evaluación sólida y consistente 
necesariamente requiere de un sustento 
teórico, como parte inherente de la misma, de 
ahi rque se concibe a la evaluación como 
comprensión 	(teórica) 	y 	valoración 
(axiológica)." 

La autora enfatiza que la comprensión conceptual implica 

realizar un análisis critico a partir de una posición teórica que 

coadyuve a la cotliprensian,de lo evaluado. Si -se carece de este 

sustento teórico en un proceso de evaluación, nos encontraremos 

ante un Proceso de enjuiciamiento , y no de evaluación. En relación 

a este aspecto Diaz Barriga C1997:13) enfatiza que: 

"La función de la evaluación debe tender a 
una coMprehensión de los procesos: internos 
que. se 4ah en el ámbito educativo 
(aprendizaje, doCente, .curriculun) desde una 
Lnsiarción.histórica. Sé trata en priMer lugar 
de cemprender, Ae explicar un fenómeno. Pero 
no se pratende , una comprensión neutra, sino 
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un conocimiento teórica y socialmente 
definido." 

En tanto .01 análisis critico y en la síntesis conceptual 

valorativa se juegan múltiples valores, que conforman el juicio que 

so realiza en la evaluación. 

Este carácter axiológico de la evaluación: 

"Apunta a la dimensión político-ideológica y 
cultural 	de 	todos 	los 	procesos 
histórico-sociales y al papel especifico que 
juegan los evaluadores en cuanto a su 
responsabilidad en el proceso y al compromiso 
que tienen en Al..." u) 

Es así que el carácter axiológico de la evaluación se refiere 

al conjunto de valores a partir do los cuales se analiza el 

objeto-sujeto a evaluar. Esto carácter también se refiere a la 

problemática del establecimiento del cuerpo valorativo en el 

proceso de evaluación, en los siguientes aspectos, según Alicia de 

Alba: 

~aterido a los valores básicos o fundamentales, lo que 

implica asumir , el problema de la indiferencia o el vacío do 

valores en un momento dado. 

b)leferido a la valoración del sustento Cs) teórico Cs) do la 

evaluación. .Se hace alusión a la posición de la instancia 

'Valuadora ante la.teorla (s) que permite comprender el' proceso o 

situación,que se evalúa, :esdecir,. ante lavaleración, asunción o 

rechazo de las teorias,  que entran en 'juego en el.  proceso de 

evaluación. (valoración teórica) 

Alba, Alicia de "El cilecureo de La evaluación" en EVALUACION 
CUREICULAIECONTOIRMACTON CONCEPTUAL DEL CAMPO maneo. cssu-utmbi, 
!Din. P. 04 



e)Dimensión ideológica. Implica explicitar las diversas formas 

de concebir a la ideología , así come de acordar, como instancia 

ovaluadora, cómo se lo ha de concebir. 

En síntesis, el Carácter teórico de la evaluación alude a la 

comprensión del proceso o situación social. tanto,e1 carácter 

axiológico se refiere al problema de la responsabilidad o. 
compromiso de los evaluadores en la formulación de la valoración 

del juicio. 

c)Referido al compromiso que adquiere la instancia evaluadora 

con el sujeto, la situación o el proceso que se encuentra en 

proceso de evaluación. (compromiso político) 

Para comprender la concepción del carácter axiológico de la 

evaluación, es importante enunciar las dimensiones más relevantes 

del mismo: cultural, social, política, económica e ideológica. 

a)Dimensión cultural. Significa apuntar hacia las diversas 

conformaciones culturales desde las cuales se construyen las 

valoraciones. Tanto la instancia evaluadora como la evaluada poseen 

un conglomerado axiológico cultural que permea el proceso de 

evaluación. 

b)Dimensión social. Se refiere a la comprensión do los valores 

básicos de una organización social, asi como el papel que 

desarrolla en la estructura social concreta y en el manejo del 

poder que permite y propicia tal estructuración. 

c)Dimensión politica. Consiste en la valoración, asunción o 

rechazo, por parte de la instancia evaluadora, del proyecto Cs) 

político-social que se desenvuelve en un proceso de esta índole. 

d)Dimensión económica. Alude a la polémica entre estructura y 

superestructura, entre determinación, mediación y autonomia 

relativa. 



Es entonces que, se afirma que la evaluación es la comprensión 

y la valoración de un sujeto-objeto determinado. 

Baje esta concepción: 

"Cuando se lleva a cabo un proceso 
evaluatorio os fundamental visualizar La 
historicidad del proceso mismo, a partir de 
qué lo originó, por qué devino proceso en el 
sentido o los sentidos que tiene y no en 
otros?, cuál ha sido el desarrollo mismo del 
devenir? Esto es, resulta importante llevar a 
cabo una reconstrucción histórico-social del 
proceso mismo, al tiempo que es importante 
analizar los elementos estructurales que en 
él han permanecido relativamente estables, 
asi como el carácter constitutivo estructural 
de tales elementos y la función que juegan en 
el desarrollo y consolidación de ciertas 
tendencias, problemáticas, expresiones y la 
inhibición o marginación de otras."cz 

Ahora bien, dentro del campo evaluativo se puede evaluar 

instituciones educativas; planes y programas de estudio; 

profesores; alumnos; problemas político-educativos, académicos y/o 

administrativos; el aprendizaje; los medios de instrucción; la 

didáctica; sistemas educativos; entre otros. Todo este campo 

intrincado y diverso es el quo subyace y esta contenido bajo un 

sólo término: EVALUACION EDUCATIVA. 

Es asi que, la evaluación educativa es la compréhensión 

valoración de los elementos que confluyen en el sistema educativo e 

implica un proceso de descripción, obtención, sumistro y 

comprehensión de información util para juzgar alternativas y tomar 

decisiones acerca de dichos elementos. 



Por lo antes expuesto, la evaluación educativa es una herramienta 

pedagógica, en cuanto que, el pedagogo tiene que comprender, analizar 

y reconstruir los aspectos teórico-técnicos de la evaluación a fin de 

planear, disertar, organizar y operativizar un proyecto de evaluación 

en diversas áreas de incidencia pedagógica como lo os, la 

capacitación, la planificación y administración educativa, la 

psicopedagogia, el curriculum, planes y programas de estudio, la 

didáctica, entre otros. 

Cabe destacar que, el sustento, validez, carácter y 

legitimidad de un proceso evaluaterie depende de la concepción 

misma que se tenga de evaluación. Esta concepción pueda emerger de 

distintas posturas: tradicional, tecnocrática y critica. 

En la postura tradicional se respeta un rígido sistema de 

autoridad; quien tiene la mayor jerarquia es quien toma las 

decisiones; por lo que la evaluación se percibe como un proceso 

estático e intrascendente, se le ha conferido una función mecánica. 

que se .utiliza para legitimizar un determinado proyecto politice, 

por lo que la evaluación cao, frecuentemente, en la 

burocrátización. Se trata de una evaluación autoritaria. 

La postura tecnocrática tiene como principios ordenadores, la 

utilidad, la eficiencia, -la objetividad, el control, la 

ftmcionalidad,. principalmente. Es asa 	 evaluación tiende a 

la yerificaCiÓn y/o Compi-obación'de los logros alcanzados por la. 

instancia o sujeto que . se evalúa; en este sentido, se tiende a 

limitar el quehacer' de la evaluación Como La aplicación mecánica de 

determinados . pasos téCnices. En esta postura, la objetividad en la 

evaluación so alcanza con el análisis emtadistico qUe exigen Ics 

instrumentos de evaluaciÓn, lo que permite obtener una 

cuantificación de datos clara, rigurosa y confible; de esta manera 

se garantiza la .validez y confiabilidád de la evaluación, asi- como 

una "neutralidad" valorativa. La objetividad resulta cuestiónable, 

en tanto, la evaluación de los diversos elementos del sistema 

educativo son, parafraseando a Victor' Hugo DolaMos,"pura y 

llanamente estudios de sociológia estadística", cuyos resultados 
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pC111111 identificar fenómenos sin relacionarlos con la realidad y 

problemática del fenómeno educativo. 

Finalmente, en la postura critica todo proceso de evaluación debe 

introducir metodologias participativas que permitan que los 

involucrados asuman alternativamente el rol de sujetos y objetos de la 

evaluaión. Asimismo, la evaluación es una actividad, que, de acuerdo 

con Morán Oviedo, está condicionada por las circunstancias y 

características, tanto históricas como del "aqui y ahora" en que está 

inmerso dicho proceso. La evaluación, desde está perspectiva, debe ser 

totalizadora, es decir, descomponer los elementos sustantivos de lo 

evaluado para comprender su esencia; histórico a fin de recuperar las 

dimensiones sociales de lo evaluado; comprensivo, quo aporte elementos 

de interpretación de la situación que priva en la instancia o sujeto 

que se evalúa; y transformador, lo que permito no sólo hacer una 

lectura de la realidad imperante, sino que permita operar con dicha 

realidad y modificarla. Lo anterior implica que la evaluación no puede 

ser aseptica y neutral. 

Cabe reconocer que todo proceso de evaluación es permeado por 

lo subjetivo, en cuanto el evaluador y, en ocasiones, el objeto 

evaluado es una persona con determinado capital cultural, ideologia 

y sentimientos, de los cuales no se puede desprender. 

En tanto, la participación en un proceso de evaluación depende 

de los sujetos y sectores sociales interesados en ella, así como de 

la relación estratégica y táctica que se otorguen para lograrla, a 

fin de operativizar un determinado proyecto de evaluación y: 

"valorar los diversos grados de 'concreción 
que se van alcanzando como los fundamentos, 
principios, 	estrategias 	y- 	tácticas 
establecidas 	para 	ir • realizando 
históricamente un proyecto sociopolitico y 
cultural" (Alba, 1991:110). 
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De esta manera, se percibe el poder como un problema central 

en la evaluación, asi como la manera de encararlo, por ende, la 

evaluación implica un espacio o dominio especifico de poder. 

Lo anterior exige, que se realice "una lectura de la 

realidad" en la que se desenvuelve el sujeto u objeto de 

evaluación, es precisamente en este momento en que resulta 

fundamental cuestionarse: Por qué evaluar, Para qué evaluar y A 

quiénes corresponde la tarea de evaluar. Através de la respuesta 

a estas cuestiones es que se va construyendo la aprehensión de la 

problemática que se pretende' evaluar. 

Por otra parte, las exigencias de orden sociopolitico, 

económico y cultural que enfrenta el pais plantean la necesidad de 

evaluar aquellos elementos que coadyuvan al progreso y desarrollo 

del mismo; en este sentido, el Estado al 'concebir a la educación 

como un elemento que permite formar Individuos que respondan a las 

exigencias de la sociedad, y que lo provee de habilidades, 

destrezas, conocimientos y actitudes que le permitiran desempeflar 

un rol eficaz y eficiente en la sociedad, implementa una Politica 

Educativa que exige evaluar todos aquellos elementos ceie Conforman 

el sistema educativo en su conjunto. Especificamante, las 

Instituciones educativas ante los ' avances científicos y 

tecnológicos, los avances teórico-técnicos de una determinada área 

del conocimiento, asi como a las exigencias político-educativas, 

entre otros aspectos, planean, diseftan y operativizan diversos 

proyectos de evaluación. 
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1.2 GENESIS Y DESARROLLO DE LA EVALUACION EDUCATIVA. 

1.2.1 Génesis de la evaluación oducativa. 

En el marco referencial so ha explicado que la evaluación 

educativa se gesta en lo que se denomina pedagogía industrial, la 

cual emerge como una expresión de articular la escuela a las 

exigencias del desarrollo capitalista. Por lo qua, la evaluación 

educativa es un concepto, como ya se ha mencionado en el Narco 

Referencial, que surge con la transformación industrial en los 

Estados Unidos y ante las determinantes especificas del mismo, 

responde más a la resolución de una necesidad social que es el 

control del hombro. Do esta manera, la evaluación permitirla 

verificar que los resultados obtenidos fuesen congruentes con los 

objetivos y principios previamente determinados. 

1.2.2 Sustento opistenvlógico y teórico del concepto de evaluación 

educativa. 

El concepto de evaluación, como ya se ha seftaládo-tuvo como 

base teórica y epistemológicai la filosofia pragmática, el 

funcionalismo y, principalmente, la psicología científica 

Cconductismo) y la lógica de la administración del trabajo 

Ctaylorismo). 

Es así que, uno de los fundamentos 

evaluacion os el discurso cenductista:  

psicológicos de la: 

"A principios de siglo, la psicologLa 
conductista en su intento por adquirir el 
status de Ciencia, retoma la lógica 
cientifica: dominante de  las ciencias 
naturales -fisidit-, que la lleva a efeCtUar 
una reducción.) de su objeto de estudie*, el 
hombre, restringiéndole, a lot fenóMenos 
conductualés observables en el sujeto, 
manteniéndose fiel a la'tradición positivista 
que sólo reconoce Como científico lo . que 
puede ser verificable, no sólo, a través de la 
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observación empírica, sino por la posibilidad 
de controlar la produclón del fenómeno 
utilizando como instrumento metodológico la 
cuantificación del mismo." a, 

Entonces, la evaluación estaría ligada al control de la 

conducta del hombre, en tanto que la objetividad de la misma 

estaría avalada por la fiabilidad y validez de los instrumentos de 

recopilación y análisis de los datos, por lo tanto se exige que la 

cuantificación (medición) de las observaciones. De esta manera, la 

evaluación se fundamenta en la psicología conductista y en el 

empirismo y, por ende, en la teoría de la medición. m.Ello 

permite que se presente cierta confusión entre los conceptos de 

evaluación y medición, e incluso hay quienes los emplean como 

sinónimos. Para comprender la esencia de ambos conceptos es 

menester esbozar como surgid la medición en materia educativa. 

Thordinke consideró que la teoría de tests --constituida por 

la fisiologia experimental; los desarrollos de Darwin con relación 

al origen de las especies, particularmente la tesis de la 

sobrevivencia del más apto y, los estudios de Binet sobre 

deficientes mentales -- posibilita el conocimiento cientifico y 

objetivo de las características de un individuo. El autor seMala 

cuatro etapas en el desarrollo de los -tests en Estados Unidos. 

a) Etapa precursora (1910-1915). Con , el desarrollo de los 

tests de inteligencia realizados por Dinet, so legitimó la medición 

psicológica. 

b) Etapa de auge C1915-1930). surgieron diversas baterias de 

aprovechamiento, un ejemplo es el uso do el Army Alpha on la 

selección de fuerzas armadas durante la Primera Guerra Mundial. 

<E Dra.: Darrísa, Angel -reste para una tieerCa de La evoluaaidn y 
sus derivaciones en le deconeta" en PERFILES EDUCATIVOS No. 4.5. 
CUL-CHAU 1002 p. te 
*4) Le 	t•orCe 	de 	la 	medición 	aparece 	al 	interior 	del 	método 
experimental 	como 	un 	elemento 	que 	posibilita 	el 	tratamiento 
e•tadCettco de ciertos datos" ibiders.  p. si 
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c) Etapa de reconsideración y revisión de logros (1030-1945). 

Durante este periodo se le otorgó demasiada importancia a la 

evaluación de la realización de todo el conjunto de fines 

educativos. 

d) Etapa de desarrollo de baterias y programas de aplicación 

(1945-1960). Se organizaron los tests de aptitudes, integrados para 

usos educativos y de selección de personal. 

Lo anterior permite quo la teoria de la medición sea 

considerada referente unico y sosten del discurso evaluativo, 

convirtiendo a la evaluación en sinónimo de medición. Empero son 

conceptos que a pesar de estar estrechamente relacionados, implican 

diferente noción. 

Es asi que, medir, de acuerdo con Fernando Carreño, implica la 

idea de comparar, asimismo, es suministrar descripciones 

cuantitativas. Más aun se considera que, la medición es comparar un 

objeto o acontecimiento con una escala o unidad de Medida. 

Para Gronlud, la medición implica: 

* Selalar y definir el medio para medir. 

* Definir la cualidad o el atributo que se ha de medir. 

* Determinar las operaciones para que el atributo se manifieste. 

* Aplicar los procedimientos necesarios - para traducir lás 

observaciones en enunciados cuantitativos. 

A diferencia de la medición, la evaluación es la comprensión y 

valoración acerca de un sujeto-objeto determinado.Impllea 

descripciones cuantitativas y cualitativas de lo que se eVlsia. Al 

respecto Quesada (1988:49) sostiene elle:. 

"La medición es el procese de asignar una 
cantidad al atributo medido, después de 
haberlo comparado con un patrón...La medición 
no es la evaluación, porque no proporciona 
juicios dp valor. Sirve de base - pata la 
evaluación (aunque no todas las. evaluaciones 
descansan en una medición) pero no la 
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comprende. La medición representa una etapa 
de la evaluación. 
La evaluación y la medición entonces no 
representan los mismos procesos (el segundo 
conforma una fase del primero), pero tampoco 
son procesos independientes...la evaluación 
puede presentarse a juicios infundados, pero 
es factible de realizar. Lo contrario, no 
tiene sentido, hacer mediciones sin 
evaluación." 

Ya hemos seZalado que, es a partir de la trasformación que 

sufre los Estados Unidos, de ser una sociedad agraria a una 

industrial, que se requiere adecuar el sistema educativo al sistema 

productivo. Por ello, se retoman las tesis de Tayler relativo al 

manejo científico del trabajo, tal noción responde a Las exigencias 

de la eficiencia del capital y a garantizar el control; es asl que, 

se dió auge a dos aspectos: el rendimiento y la selección. 

En cuanto al rendimiento se buscó sustituir movimientos 

innecesarios, lentos e ineficientes por movimientos rápidos para 

en relación a la seleccion se 

realizar una selección cientlfica del 

que es más apropiado para cada puesto. 

de tests invadiera paulatinamente el 

organizaciones sociales, dado que dicha teoria 

científicamente el rendimiento y seleccionarla a los 

individuos más aptos para determinados puestos. 

Asimismo, se retoma la noción de control de Henry Fayol, de la 

cual se deriva el sentido implícito del concepto de evaluación. 

Segun el autorl  el control consiste en verificar que, los  

de un proceso determinado sean congruentes con los principios y 

objetivos del programa adoptado. Asimismo debe detectar las 

poslbles fallas que pueden surgir en un proceso determinado con el 

própósito de repararlas y evitar la repitición. 

En esta perspectiva, se censidera'que,debe llevarse a cabo un 

control del los distintos elementos' del sistema educativo,a fin de 

garantizar la realizadión del proceso, su eficaciay efieientia. La 

incorporación de estos, planteamientos al ámbito educativó, resPonde 

aumentar la 

estableció 	necesidad de 

trabajador para encontrar al 

Esto permitió que la teoría 

espacio de las 

cuantificarla 

producción de la empresa; 
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a una concepción empresarial de lo educativo, dado que se concibe a 

la escuela como una empresa que debe resultar eficiente en la 

administración de sus recursos. 

Los supuestos teóricos-epistemológicos Cpsicologia conductista 

y teoría de Taylor) han contribuido a que la evaluación se 

desenvuelva dentro de un sindrome de cuantificación que le impide 

acceder a la comprensión de los fenómenos educativos de los que 

pretende dar cuenta. Es entonces que, la evaluación so reduce, 

entre otras cuestiones, a: 

• Un problema técnico; aplicación e 'interpretación' de tests. 

* Un número; cuantificación del sujeto-objeto evaluado. 

* Medición; descripción cuantitativa de lo evaluado. 

De tal manera que, generalmente, se tiende hacia una 

concepción instrumentalista de la evaluación en: 

"... la que la parte definitoria de tal 
proceso es la detección 'y aglutinamient0 de 
datos, los cuales se interpretan" sin 
explicitar ningun referente conceptual, por 
lo cual se efectua tina negación de la 
dimensión teórica de la educación C y de la 
evaluación especificamente). y se realiza y 
una 	'valoración' 	cuyos 	referentes 
conceptuales contradictorios permanecen en el 
plano de lo implicito, por lo tanto se,  
convierten en interpretaciones 'caprichosas' 
o arbitrarias' de lcm sucesos educativos." 
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R5VISTA MEXICANA CC SOCIOLOCIA. No. 1 Ars° XLVI, VOL. XLVZ, 1964. 
p. 500. 



1.2.3 Desarrollo histórico de la evaluación educativa. 

La evaluación educativa es una práctica profesional que ha 

evolucionado a fin de satisfacer las necesidades sociales y en 

correspondencia al avance de la ciencia y la tecnologia; lo que 

permitió cambios significativos en el ámbito de la misma. 

Stufflebeam C1987:33) establece cinco periodos básicos por 

los que atravesó la evaluación; estos periodos son: Pre-tyler 

(abarca hasta 1930), Tyleriano C1930-1945), de la inocencia 

C1946-1957), del realismo C1958-1972) y del profesionalismo (desde 

1973 hasta la fecha). 

a) Periodo pre-tyleriano. La acción de evaluar individuos y 

programas apareció alrededor del apto 2000 a.C.; en esta época 

algunos oficiales chinos dirigieron una investigación de los 

servicios militares; en el siglo V a. C. Sócrates tcs utilizó como 

parte de su metodologia didáctica, la aplicación de cuestionarlos 

cualitativos. En Inglaterra, en el siglo XIX, se evaluaron los 

servicios públicos a través de comisiones reales. En 1845, el,  

estadounidense Horance Mann realizó una evaluación que tenia por 

objeto determinar si las escuelas de Boston educaban bien a sus 

alumnos, para ello utilizó tests de rendimiento. Entre 1887 y 1898; 

Joseph Rice evaluó los conocimientos ortográficos de un amplio 

sector escolar , este estudio es reconocido cono la primera 

evaluación formal de un programa educativo realizado en America 

Latina. A finales del siglo pasado, el proceso do acreditación so 

convirtió en uno de los principales medios de evaluación de los,  

servicios educativos. Con la aparición de los tests estandariZados, 

a principios de este siglo, se produjo una aproximación a la 

evaluación. 

004eratoos 
MéxIco. 

trs) 	sobro 	la 	me I. odologta 	dvddett ca 	opl.tcada 	por 
L'arroyo rranctsco HISTORIA GENERAL DE LA 'PEDADOOIA 
PorrLo.. toso. p. tez. 



En esta época se utilizaban técnicas de evaluación que hasta 

la fecha se emplean; tal es el caso de encuestas, entrevistas, 

comisiones, comparaciones experimentales de varios programas y la 

acreditación. 

b)Periodo tyleriano. Ralph Tyler se considera el padre de la 

evaluación educativa. En los primeros anos de la década de los 

treinta, estableció un método de evaluación que se centraba en 

objetivos previamente determinados. Para él, el objeto de la 

evaluación seria descubrir en qué medida las experiencias de 

aprendizaje producen los 'resultados pretendidos; por ende, 

determinar tanto los aciertos como los defectos de los planes. En 

este sentido significa determinar en qué medida el curriculo y la 

enseNanza satisfacen los objetivos de la educación. 

Durante esta década (1930) Estados Unidos enfrentó la Gran 

Depresión yr>. por tal efecto las escuelas se estancaron en una 

ausencia de recursos. John Dewey intentó contribuir a que la 

educación se convirtiera en un sistema dinámico e innovador. Con el 

nombre de educación progresiva, que estuvó impregnada por la 

filosofia pragmática y la psicologia conductista. 

Tyler se vió influido por este movimiento, su evaluación 

inclina comparaciones internas entre resultados y objetivos, se 

centra en determinar el grado de éxito, no se ve demasiado afectado 

por . la fiabilidad de las diferencias r entre las puntuaciones 

individuales de los alumnos. Estos argumentos permitieron que el 

método ejerciera influencia en el ámbito educativo. 

(V 	Estados 	Unidos antes 	do 	1129 	vkvta 	un 	astraor &nano 	desarrollo.  

,,e r.1 mico. que 	realmente 	ara 	un auge erUl.ctet 	alimentado 	por 	una 
aispetullactón desenfrenada y sin respaldo de lee empresas. 

El crack de la bolsa 629 de octubre do aP21) fue seguido por 
quiebras 	bancarias 	y 	una 	r casvIn 	financiera. 	Le 	depreeidn 	que 
siguio 	al. 	er *ck 	se 	extendió 	por 	todo 	el 	mundo 	a 	travís 	de 
intercambios 	internacic nales 	y 	e 	causa 	del 	peso 	di 	 economía 
americana on el mundo . 	El . presidente Reesovelt implementó una *orto 
de reformas conocidas como el No* Deat para enfrentar tal crisis 
económica. 



c) Periodo de la inocencia. En los tUtimos alos de la década 

de los cuarenta y en la década de los cincuenta, Estados Unidos 

olvidaba las repercusiones de la guerra y do la Gran Depresión. 

En este periodo se dio una expansión de las ofertas educativas 

y de personal. Aparecieron instituciones educativas, se producía 

una gran expansión de la educación, al formar distritos escolares y 

al incrementar la matricula escolar en diversos colegios. A posar 

de ello, la sociedad no parecía tener interés en formar profesores 

competentes ni en identificar y solucionar los problemas del 

sistema educativo. 

Los educadores escribían sobre evaluación, pero no traducían 

estos esfuerzos en pro de los servicios educativos. Hubo un 

desarrollo de instrumentos y estrategias aplicables a los diversos 

métodos evaluativos, como los tests, la experimentaCión comparativa 

y la coincidencia entre resultados y objetivos. Como consecuencia, 

se dispuso de tests, de algoritmos para asignar objetivus de 

comportamiento, do taxonomía de objetivos y do procedimientos 

estadísticos para analizar datos educativós. Pero estas 

contribuciones no se derivaron de un análisis do información para 

valorar y perfeccionar la educación. 

d) Periodo de realismo. A finales de los aMos cincuenta y 

principios de los sesenta, tuvo un auge las evaluaciones de 

proyectos curriculares a gran escala - y se planteaba que las 

metodologlas evaluatival doblan tener relevancia y utilidad. La 

evaluación estaría guiada por el interés públiCo y , dependeria del 

financiamiento federal o- estatal. 

En 1957, la Union Soviética lanza el Spunitnik, acontecimiento 

que ¡rajó como consecuencia que el gobierno.- estadocinidenSe 

promulgara La Hational Defense Education-  Act do 1958, en ella se 

proporcionó, entre otros aspectos, nuevos. programasaducativos en 

metelaticas, ciencias e idiomas.y creó servicios, asesores y  

programas de encuestas en los distritos escolares. 'Finalmente, se , 

asignaron fondos para evaluar estos programas . 
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A principios de los anos sesenta, algunos evaluadores se 

percataron que sus aportes teórico-metodológlcos no contribuian 

demasiado a la elaboracion de currículos, ni comprobaban la 

efectividad de programas educativos. 

En 1965, el gobierno de Estados Unidos financió programas que 

pretendían ofrecer servicios sociales y educativos a todos los 

ciudadanos. Junto a este esfuerzo, de ayudar a los necesitados, se 

produjo una preocupación por el posible despilfarro de inversiones, 

sino se exigían requisitos en la contabilidad. Como respuesta a 

esta preocupación se elaboró el Acta de la Educacion Elemental y 

Secundaria que incluía requisitos para la evaluación. Por lo que 

cada distrito escolar evaluaría hasta qué grado los proyectos 

realizados hablan alcanzado sus objetivos, todo ello utilizando los 

datos de tests. 

Cuando los distritos escolares respondieron a los requisitos 

evaluativos comprobaron que los instrumentos y estrategias de 

evaluación resultaban inapropiadas para aquel tra6ajo. Ante tal 

situación, el Phi Delta Kappa creó el National Study Committee on 

Evaluation,e1 cual determinó que la evaluación era "victima de una 

grave enfermedad" y recomendó que se desarrollaran nuevos métodos 

de evaluación, asi 'como nuevos programas para formar a los 

evaluadores. Es entonces, que aparecen los' aportes de Provus 

(19e1), Nammond C1967), Eiser C1967) y Metfessel y Michael C1967) 

quienes . propusieron una reforma al modelo de Tyler. Mientras que 

Glaser C1963), Tyler 01067) y Popham C1971) recomendaron los tests 

basados en criterios. Cock (1966). 	sugeria el método de análisis 

sistemático. Scriven C1967), Stufflebeam C1967, 1971) y Stake 

C1967) propusieron modelos evaluativos opuestos 	a los mót040  

anteriores. 

e) Periodo del profesionalismo. En los -eltimós aflos de lao 

década de les sesenta y principios de los setenta, los !valuadores 

enfrentaban una crisis de identidad, dado que no definian si era 



investigadores, administradores de tests, profesores, organizadores 

o filósofos. No existían organizaciones profesionales dedicadas a 

la evaluación, no existía literatura acerca del ámbito evaluativo. 

En 1970 los evaluadores buscaban profesionalizar su 

especialidad. Aparecieron publicaciones sobre evaluación educativa, 

tal es el caso de Educational Evaluation and Policy Analysis, 

Estudies in Evaluation, Education Review, entre otras. 

Algunas universidades empezaron a ofrecer cursos de 

metodologia educativa, come la Universidad de Illinois, la 

Universidad de Stanford, el Boston College, la Universidad de 

Minnesota y la Universidad de Western Michigan. Se fundaron centros 

para la investigación y el desarrollo do la evaluación , entre los 

que se encuentran la Unidad de Evaluación del Northwest Regional 

Educational Laboratory, el Center for the Study of Evaluation de la 

UCLA y el Stanford Evaluation Consortium. 

Este desarrollo profesional de la evaluación educativa ha 

producido diversos resultados; 

* Al producirse un aumento y mejora de la comunicación en la 

especialidad, apareció una enorme cantidad de chatarra. 

* Ante la preparación y titulación de los °valuadores, se teme 

que este ámbito se torne cerrado y exclusivista. 

* La cooperación entre organizaciones profesionales 

relacionadas con la evaluación educativa es un fragil compromiso 

para fomentar la ejecución y utilización de trabajos evaluativos dé 

alta calidad. 

* Existe el peligro de que se produzca una polarización entre 

los partidarios dalos métodos•positivistaslcuantitativos y los que 

proponen los ~todos fenomenológicos/cualitativos. 
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El objeto do estudio de la evaluación se ha transformado 

paulatinamente, desde la evaluación del aprendizaje hasta todos los 

aspectos que tienen que ver con la educación. Asimismo, el campo de 

la evaluación educativa sufro de una complejización conceptual dado 

que no existe univocidad en lo que se entiende por esta. Es asl 

que, especialistas en el ámbito de la evaluación han desarrollado 

nuevos modelos o han modificado los anteriores con el propósito de 

solucionar los problemas politico-educativos y de valores que 

subyacen en un proceso de evaluación así como solucionar problemas 

metodológicos y de aplicación del mismo. Dichos modelos se 

circunscriben en el paradigma positivista /cuantitativo, o bien, en 

el paradigma fenomenológico/cualitativo. 



* Poseen un carácter longitudinal que impone 

estabilidad. 

la primacía de la 

* Se concentra en la búsqueda de información cuantitativa. 

* Considera a la educación como un proceso tecnológico. 

* La evaluación cumple una función de apoyo a la planificación 

previa y externa del proceso de enseftan2a. 

1.3. Modelos de Evaluación. 

Los expertos en evaluación han desarrollado modelos de 

evaluación que, de acuerdo con Pérez Gómez, han dominado la 

investigación y la práctica de la evaluación durante la mayor parte 

del siglo XX, y que se circunscriben en una perspectiva 

epistemológlca y teórica empírico analítica positivista. Estos 

modelos se han agrupado bajo diversas denominaciones, Modelo 

experimental, esquema tecnológico, enfoque sistemático, pedagogía 

por objetivos y evaluación objetiva. 

Las características de este enfoque, retomando a Pérez Gómez, 

son: 

* La búsqueda y la creencia de la objetividad de la 

evaluación, la cual es resultado de la fiabilidad y validez de los 

instrumentos de recopilación y análisis de datos. 

* Su procedimiento es el método hipotético-deductivo. 

* El °valuador aplica el método experimental, por lo que se 

debe utilizar la metodología estadística. 

* Enfasis en los productos o resultados de la enseñanza, o 

bien, en los resultados de un determinado sujeto-objeto evaluado. 



En la década de los sesenta, se desarrollaron modelos de 

evaluación que se circunscriben dentro del paradigma fenomenológico 

cualitativo, entre los expertos que contribuyeron a dicho 

desarrollo so encuentran: Eisner, Cronbach, McDonald, Stenhouse, 

House, Guba, Stake, Parlett y Hamilton, entre otros. 

Las características que seNala Pérez Gómez C1983:428) como 

definitorias de este paradigma son: 

* La evaluación se propone entender y valorar los procesos Y 

resultados de un programa educativo. 

* La posición del evaluador no es neutra, libre de 

consideraciones de valor. 

* La evaluación esta permeada por una serle de valores. 

* Los resultados del aprendizaje serán cuantificados 

cualificados. 

* Enfasis tanto en los productos como en el proceso de lo 

evaluado. 

* La metodologla evaluativa suponer el estudio de lo 

idiosincratico; la consideración de la totalidad de la vida 

peculiar de un sistema abierto, complejo y cambiante; la 

observación abierta y flexible de la vida neutral del aula y una 

sensibilización para el cambio previsto e imprevisto. 

e El propósito do la 'evaluación es comprender` la situación_ 

objeto de estudio mediante, la consideración de lal 

interpretaciones, intereses y aspiraciones de quienes en 

interactUan. 

Ya se explicó que os a partir de la (locada de los sesenta, 

cuando se inicia una revitalización del ámbito de la evaluación. 



Los modelos de evaluación que se desarrollaron en esa época se han 

categorizado cm de diversas maneras. 

En la tabla 1.1 se esquematiza la categorizacion que hace 

Stufflebeam de los diversos modelos de evaluación. 

La clasificación que Pérez Gómez hace de los modelos de 

evaluación es la siguiente: 

Dentro del paradigma experimental (evaluación cuantitativa) 

considera el análisis de sistemas (Rossi), objetivos de 

comportamiento (Tyler), toma de decisiones (Stufflebeam) y el 

modelo de evaluación como información para la adopci,:.,n de 

decisiones (Scriven). Al interior del paradigma cualitativo 

distingue: critica artistica CEisner), evaluación respondente 

(Stake), evaluación iluminativa CParlett y ~ilion); estudio de 

caso (Stenhouse) y evaluación democrática (McDonald). 

En la tabla 1.2 se presenta la clasificación de los modelos 

do evaluación que establece Pastrana. 

Sin seguir alguna de las clasificaciones antes esquematizadas, 

esbozaremes algunos modelos de evalúación que han tenido 'mayor 

resonancia en el campo de la educación; tal, es el caso de los 

modelos propuestos por Tyler, Schuman. Stufflebeam, Scriven, Stake, 

McDonald, Parlett y Hamilton y Eisner. 

se) 	Pastrana 	(19110:54) 	agrupar 	Loa 	principales 	modeles 
evaluacidn en modelos basados en: el logro da objetivos, 
aprosirnacidn por sistema*, democrdtico y torna do decisiones. 

Paulaton 	y 	11)( 	CO nincLnzo 	(1979) 	seNalan 	que 	las 	investigaciones 
sobre 	evaluactán 	se 	ubican 	en 	dos 	perepect IVAII:1 as 	leonas 
del conflicto y las leonas del equilibrio. 
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1.3.1 Modelo de Tyler CEvaluacion centrada en los objetivos) 

Ralph Tyler desarrolló el primer método sistemático de 

evaluación educativa. 

Concibió que la evaluación: 

"Tiene por objeto descubrir hasta qué punto 
las experiencias de aprendizaje tales como se 
les proyectó, prodUcen los resultados 
apetecidos; por lo tanto, supone determinar 
tanto los aciertos como los defectos de dos 
planes...El proceso de evaluación significa, 
fundamentalmente determinar en qué medida el 
curriculo y la enseManza satisfacen realmente 
los objetivos de la educación." s» 

Al concebir de esta manera a la evaluación, el autor puso de 

base un estilo evaluativo orientado hacia los objetivos, dado que 

las decisiones acerca del programé debian basarse en la 

coincidencia entre los objetivos y los resultados reales de lo 

evaluado. Para verificar esta correlación se requiere que el 

proceso de evaluación comience por los objetivos del curriculo y 

que se disponga de un procedimiento de evaluación adecuado para 

tal fin y los resultados del currículo. Dichas estimaciones deben 

realizarse al principio y al final del proceso. 

Según Stufflebeansel procedimiento de evaluación propuesto 

Tyler consta de las siguientes etapas. 

a) Establecer las metas u objetivos. 

b) Clasificar los objetiVos. 

c) Definir los objetivos en términos de comportamiento a' fin de que 

sean resumibles y mensurables 

d) Establecer situaciones.  y condiciones, según, las cuales puede 

ser demostrada la consecución de-los objetivos. 

e) Explicar los propóSitos de la estrategia al personal mas 

importante en las situaciones mis adecuadas., 

Tyloor, Ralph PlUNCIOnos 
Troquiel, 1912. p. 
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f) Escoger o desarrollar las apropiadas medidad técnicas. 

g) Recopilar los datos del trabajo; en el caso de programas 

educativos deben referirse al trabajo de los estudiantes. 

h) Comparar los datos de los objetivos de comportamiento. 

En el modelo, los objetivos proporcionan un punto de 

referencia para la evaluación y la toma de desicion©s e implican 

criterios para valorar su éxito. Estos criterios son: objetividad, 

conftabilidad y validez. 

* La objetividad puede conseguirse aclarando las 

especificaciones para clasificar la conducta que se desea evaluar. 

* La confiabilidad es la exactitud y precisión de un 

procedimiento de evaluación. 

* La validez indica en qué medida un elemento de evaluación 

está capacitado para proporcionar una prueba real de la conducta 

buscada. 

El método propuesto por Tyler, en la practica, se tiende a 

convertirlo en una evaluación del acontecimiento terminal, 

realizando juicios sobre el producto final. 

Los objetivos son establecidos en términos operativos, 

facilitando su cuantificación y especificación. Asimismo, para 

verificar la correlación entre los resultados y los objetivos 

previstos se desarrollan instrumentos de medida, tests de 

rendi intento. 

De acuerdo con Pérez Gómez, la evaluación por objetivos se 

apoya on un diseflo de Investigación que contempla las siguientes 

fases: 

* Traducir los fines generalet en especificos y medibles objetivos 

de comportamiento. 

* Elaborar tratarlas de tests. 

♦ Aplicar los tests 'a una extensa muestra de escuelas. 
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* Proporcionar información útil al equipo que disefla el nuevo 

programa (evaluación formativa) o aquellas que se interesen en su 

aplicación (evaluación sumativa). 



1.2.2 Modeló de Suchman (Evaluación clentitica) o.o) 

En la peropectiva do Edward Suchman la evaluación debo 

disponer de la lógica del matado científico. Esto autor distingula 

entre evaluación e investigación ovaluativa. A la primera la define 

como un proceso do emitir juicios de valor y es la constatación del 

valor do una determinada realidad o resultado, mientras que 

considera que, la segunda consiste en los procedimientos y 

recopilación de analisis de datos que aumenten la posibilidad de 

demostrar el valor de una actividad social. Su propósito es 

determinar hasta que punto un programa especifico ha conseguido el 

resultado deseado. 

Stufflebeam seMala quo el autor concibe a la evaluación como: 

"Un proceso social continuo, que suponía 
intrínsecamente 	una 	combinación 	de 
suposiciones básicas acerca de la actividad 
que estaba siendo evaluada y do los valores 
personales de quienes participan en el 
estudio, incluyendo al evaluador. Insistia en 
que la evaluación debo necesariamente 
convertirse en un proceso cientlfico que de 
cuenta de esta subjetividad intrInseca que ya 
no puede ser eliminada" (1.11 

Cabe destacar que Suchman percibe que la evaluaciOn no está 

libre de valores, que es un proceso que es permeado por el carácter 

subjetivo de quienes participan en 01, dado que cada uno de ellos 

posee un conglomerado de valores personales, y suposiciones aCerca 

de la actividad que es evaluada. 

En este enfoque se considera que, la evaluación es un preceso 

cientlfico por lo que es necesario aplicar los principios del 

matado cientlfico, ello permitirla obtener resultados más objetivos 

y de una exactitud y validez discernibles. 

1/0) Los supusatos teórtoo-rrielodottIv.cos .poro abordar lo ovaluseldr, 
edu.:ativa 'según C. 	S chuman presentado a IN acto Loor' ea uno. 'tramite 
do 	lo expuesto por stutitet •sant Oanial EVALUACION SISTEMÁTICA. 	OULA 

TICORICA Y .  PRACTICA. Ilarcolona, Ed. PaCcloo. 10417, 
tbiderq  p. sts 



Formación de valores 

Valorar el efecto de 
.esta operación Cevaluar-
ción del programa) 

Operar con las actividades 
que conduzcan a la meta. 
(funcionamiento del progra 
ea) 

Identificación de las 
actividades que conduzcan 
a la meta (planificación 

del programo) 

Fuente: Stuffebeam (1987:115) 

Elección de la mota 
(objetivos) 

Valoración de la 
meta (criterios) 

Los propósitos y principios do la evaluación expuestos por 

Suchman son, segun Stufflebeam (10871/4), los siguientes: 

"1. Describir si los objetivos han sido 
alcanzados y de qué manera. 
2. Determinar las razones de cada uno de los 
éxitos y fracasos. 
3. Describir los principios que subyacen en 
un programa que ha tenido éxito. 
4. Dirigir el curso do los experimentos 
mediante técnicas que aumenten su 
efectividad. 
5. Sentar las bases de una futura 
investigación sobre las razones del relativo 
éxito de técnicas alternativas. 
6. RedofLnir los medios que hay quo utilizar 
para alcanzar los objetivos, así como incluso 
las submetas, a la luz de los descubrimientos 
de la investigación." 

Estos propósitos, segun Suchman, sugieren una relación 

intrínseca entre la planificación del programa y su desarrollo, por 

una parte, y la evaluación, por otra. 

En tanto, el proceso de evaluación parte do la formación de 

valores y regresa a los mismos, tal como so esquematiza en el 

siguiente diagrama: 



Bajo esta perspectiva, la evaluación pone énfasis en el 

proceso que se desarrolla entre el inicio del programa y sus 

conclusiones, con el objeto de controlar las actividades que 

conducen a los objetivos planteados. En este sentido, el autor 

establece tres tipos de evaluación: 

• La evaluación última que se refiere a la determinación del éxito 

de un programa de acuerdo a los objetivos previstos. 

• La investigación preevaluativa que analiza los problemas 

intermedios. 

• La evaluación a corto plazo pretende obtener información en 

relación a los procedimientos concretos en torminos de utilidad. 

Al formular los objetivos de un programa que vaya a ser 

evaluado, deben responderse las siguientes cuestiones: 

• Cual es la naturaleza del contenido de un programa? 

• Quién es el destinatario del programa? 

• Cuándo debe producirse el cambio deseado? 

• Los objetivos son unitarios o mUltiples? 

• Cuál es la magnitud deseada del efecto? 

• Cuál os el objetivo que debe ser alcanzado? 

De esta manera, el evaluador debe poner en duda estas 

presuposiciones, con ello se aplicará el método científico al 

proceso de evaluación. Dichas presuposiciones son: de valer y de 

validez; las primeras hacen referencia al sistema de creencias que 

determinan qué es positivo para una sociedad o para un sector de la 

misma; las segundas están relacionadas con los objetivoS del 

programa. 

De igual-manera, en este modelo se contemplan 

de evaluación, mediante las cuales se puede juzgar  

cinco categorías 

un programa: 

• Esfuerzo. So Considera como criterio de éxito, 

la cantidad de las actividades realizadas durante 

Implica una valoración de lo que se hace. 



* Trabajo. Se valoran los reultados del esfuerzo. 

* Suficiencia. Se refiere al grado de correlación entre el 

trabajo realizado y las necesidades expuestas. 

* Efiencia. Plantea es eficiente la capacidad de un individuo, 

organización, facilidad, operación o actividad para producir 

resultados en proporción al esfuerzo realizado?. 

* Proceso. Se analiza el programa un cuanto a sus atributos, a 

la gente que afecta, el contexto en que se desarrolla y los tipos 

de efectos que produce. 

En cuanto a los aspectos metodológicos de la evaluación, esta 

debe cuestionar si A intenta cambiar efectivamente a El y procura 

responder a tal cuestión empiricamente, manipulando A y valorando 

su efecto en 2, de tal manera que se pone énfasis a la relación 

entre causa y efecto de un programa, por una parto, y a la 

planificación por otra. Es entonces que, el programa a ser evaluado 

constituye la variable causal independiente y el cambio deseado es 

el efecto o variable 'dependiente. Esta metodología implica un 

concepto multicaUsal de evaluación que se muestra en el siguiente 

diagrama: 

Precondiciones Variable 
indepen-
diente 

Acontecimientos 
que influyen 

Variable 
depen---
diente. 

Conse-
cuencia 

al 
	

C1 
42 
	

bz 
a. 
	

Programa 	 Efecto rice  
A 	 • 

• 	 • 
an 	 n 	 n 

Fuente: Stufflebeam (1987:121) 

La valoración de los efectos de un programa requiere que se 

eSpecifiquen cuatro categorías de variables: 

* Partes integrantes o procesos del programa. 

* Población estimada y grupos a les que concierne. 

* Condiciones situacionales en las quo se .desarrolla el programa. 

*.Efectos diferenciales del programa. 
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De acuerdo con $uchman, los evaluadores deben controlar la 

fiabilidad del sujeto, del observador, de la situación, del 

instrumento metodológico de recopilación y análisis de los datos y, 

finalmente, del proceso. También se debe controlar la validez 

proposicional, es decir, la utilización de presuposiciones 

inadecuadas o 'arrancas; del instrumento; del muestreo; del 

observador; del sujeto; de la administración y del análisis. 

Este modelo de evaluación contribuye a la utilidad del 

programa y al aumento de la, efectividad en la administración del 

mismo. Pretende verificar la correlación entre los resultados y 

objetivos previstos de un programa, para lo cual recurre a la 

utilización del método científico. 



En este sentido, la función de la evaluación se reduce a 

proporcionar información útil para la 'toma de desiciones, 

negando, de esta manera, que la l'unción' de la evaluación es la 

comprensión y valoración de un determinado sujeto7objeto. 

Cabe destacar que en este modelo se, concibe' a la evaluación 

desde una perspectiva de la teoría de sistemas, la -cualdistingue 

cuatro cemponentes: entrada, proceso, salida),  .retroalimentación. 

En correspondencia con ello, el autor propone el modelo' C.I.P.P• 

(contexto, instalo tentrada),proceso y producto 

(12) ib tdIm p. tea. 

1.3.3 Modelo de Stultlebeam (Modelo C.I.P.P) 

Para Daniel Stufflebeam el propósito de la evaluación es 

perfeccionar y administrar los programas, además de proporcionar 

información útil para la toma de decisiones. 

El autor detiene a la evaluación como: 

"El proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil y descriptiva 
acerca del valor el mérito de las metas, la 
planificación, la realización y el impacto de 
un objeto determinado, con el fin de servir 
de gula para la toma de decisiones, 
solucionar los problemas de responsabilidad y 
promover la comprensión de los fenómenos 
educativos." im 

La evaluación, entonces, es un proceso que consta de tres 

etapas: identificar, obtener y proporcionar información que debe 

ser útil y descriptiva; los aspectos a ser valorados son das metas, 

la planificación, la realización y el impacto del sujeto-objeto 

evaluado; el criterio a considerar es el valor y mérito de dicho 

sujeto-objeto. Todo ello, con el propósito de tomar decisiones, de 

solucionar problemas de responsabilidad y promover la comprensión 

de los fenómenos implicados. 



La metodologla que se utiliza puede incluir: 

♦ Entrevistas , a los clientes del estudio, 

hipótesis acerca de los cambios necesarios. 

* 'Consultar informes ya existentes para identificar modelos 

trabajo y la información previa. 

* Aplicación de un test diagnóstico. 

* Utilizar la técnica Delphi para asegurar acuerdos, acerca de las 

necesidades prioritarias. 

b) Evaluación de insúmos. Debe identificar -y valorar 

críticamente los métodos aplicados, a fin de ayudar a prescribir un 

programa alternativo mediante el cual se efectúen los cambios 

necesarios en el contexto de sus circunstancias ambientales. 

Dentro del modelo CIPP propone cuatro tipos de evaluación: 

contexto, insumo, proceso y producto, los cuales facilitaran la 

toma de decisiones, de planificación, estructuración, aplicación y 

reciclaje, respectivamente. 

a) La evaluación de contexto tiene como finalidad identificar 

las virtudes y defectos del desarrollo de una institución, un 

programa, una población especifica, una persona, entre otros. 

Además, pretende proporcionar una gula para el perfeccionamiento de 

dicho objeto. 

Su objetivo es caracterizar el marco en el que se desenvuelve 

el programa. Al respecto Pérez Gómez (19133:435) comenta que: 

"Describe por tanto las condiciones reales 
que caracterizan el medio así como las 
posibilidades de su modificación y el sentido 
en que las orientaciones del programa pueden 
satisfacer las necesidades del medio." 

La evaluación de contexto es un medio idóneo para determinar 

la eficiencia de las metas y prioridades de un programa. Por lo 

que, esta evaluación está al servicio de las decisiones de 

planificación que implican la especificación de metas y objetivos. 



Este tipo de evaluación coadyuvará a la toma de decisiones de 

estructuración, las cuales se refieren a la especificación de los 

medios para adquirir los fines establecidos como resultados do la 

planificación. 

No existe una secuencia de pasos que deban seguirse para 

realizar una evaluación de este tipo, pero puede utilizarse la 

técnica del grupo asesor. um 

e) Evaluación del proceso. Es una comprobación continua de la 

realización de un plan. Busca proporcionar información continua a 

los administrativos y al personal acerca de hasta qué punto las 

actividades del programa siguen su ritmo, si se desarrollan como se 

tenia planeado y si utilizan los recursos disponibles de manera 

eficiente. También se debe proveer de una gula para modificar o 

explicar el plan tanto como sea necesario. 

Esta evaluación es un apoyo para las decisiones de aplicación 

que se refieren al proceso real de desarrollo y cambio del 

programa. 

El evaluador de este tipo de evaluación puede trazar un 

panorama del funcionamiento del programa visitando y observando los 

centros de actividad, revisando documentos del programa, asistiendo 

a reuniones del personal y entrevistándose Con los .principales 

responsables del objeto evaluado. 

ctsiteta ticntoci consiste en que "So reúnen dos -o roda grupos de 
expertos, (Liar, loe objetivos por loe quo es necesario un programa, 
proporcionan 	especificaciones 	para 	la 	palnificacidri 	de 	las 
propuesto. del programa y orientan hacia Loe criterios mediante loe 
que deben ser juzgadas las diversas respuesta.. Loe informes del 
grupo asesor Ion valoradas por un plantel de expertos yro mediante 
loe 	teste 	pilotos. 	de 	acuerdo 	con 	loe 'os 	preestablecidos. 
Las siguientes etapas implican a loe miembros del conjunto de 
usuarios para que operen con las mejores caractertsticas de dos o 
nula estrategias escogidas. 	Stufflebeam ea. cit. p. IPS 



Esta evaluación so contra en la corroboración de la 

congruencia de los resultados con los ohjet/Vos Preestablecidos. 

Por lo que es necesario medir el alcance-de dicbos resultados. 

t&4) Stuffleb.,1" Daruel ao. CU.. p. 203 

En sintesis, esta evaluación se centra en verificar que las 

condiciones en que se desenvuelve un sujeto-objeto determinado se 

desarrollen como se tenla previsto con la finalidad de que coayuven 

al logro de los objetivos pro-establecidos. Ello implica un control 

del desarrollo del sujeto.•objeto evaluado, de manera tal que 

cumplan con lo establecido. 

d) Evaluación del producto. Tiene como finalidad valorar, 

interpretar y juzgar los logros de un programa. Su principal 

objetivo es averiguar hasta qué grado el programa ha satisfecho las 

necesidades del grupo al que pretendLa servir. Ello permitirL 

determinar si el programa merece prolongarse, repetirse y/o 

ampliarse a otros ámbitos. 

Stufflebeam afirma que este tipo de evaluación tiene 

implicaciones psicológicas puesto que: 

"Al mostrar signos de evolución y/o 
superioridad a los competidores, refuerzan el 
trabajo tanto del personal como de los 
destinatarios del programa; asimismo, pueden 
reducir el entusiasmo cuando los resultados 
son malos..." um 

Los evaluadores valoraran el trabajo con relación a normas 

preestablecidas; dichas valoraciones puedan basarse en tests de 

rendimiento comparados a un perfil de necesidades prevaloradas, en 

pro-tests de rendimiento, en normas seleccionadas, estandarizando 

logros concretos. A fin do constatar la congruencia entre 

resultados y propósitos, esto es constatar las desiciones do 

reciclaje. 



La planificación evaluativa, segun este modelo, contempla' los 
siguientes aSpectos: 

Se han esbozado las características do los cuatro tipos de 
evaluación, pero para saber cómo realizar una evaluación es 

menester planificar y diseñar el trabajo evaluativo. El diseno debe 

entenderse como un proceso. Stufflebeam considera que al principio 

del proceso es importante investigar: 

";,Quiénes son los principales clientes?,Aue 
piden de la evaluación?, ,?Por qué?, ;Qué 
tipoCs) de evaluación Cdel contexto, entrada, 
del proceso o del producto) puedoCn) ser más 
efectivoCs)?, ,Cómo creen los clientes que debe 
ser realizada la evaluación?, ,Qué perspectiva 
tienen en mente?, Auiénes consideran que son 
la audiencia principal?, ,Quién puede salir 
perjudicado a consecuencia de la evaluación?, 
,Por qué?, ,Qué cooperación será esencial?, „pe 
qué información se dispone?, sCuáles son los 
antecedentes?. Desde un punto de vista realista 
,Qué beneficios positivos pueden esperarse de 
la evaluación?, Amé efectos nocivos pueden 
producirse, y cómo-  pueden ser evitados?, ,Qué 
cualificaciones se requieren para realizar el 
trabajo? y asi sucesivamente..." am 

Posteriormente, el °valuador debo abordar los puntos del 

diseno evaluativo, que son: el análisis de la tarea , el plan para 

la obtención de la información, plan para el informe de los 

resultados y el plan para la administración del estudio. Estos 

puntos requieren de la colaboración tanto del cliente como de los 

evaluadores. 



Tabla. 1.3 Esquema de documentación de las planificaciones 

evaluativas. 

Análisis de la tarea 

Definición del objeto de la evaluación. 
Identificación del cliente y las audiencias. 
Propósito( s) de la evaluación (perfeccionamiento del programa, 

responsabilidad y/o comprensión) 
Tipo de evaluación (del contexto, de entrada, de proceso o del 

producto) que va a emplearse. 
Principios de una evaluación solvente (utilidad, viabilidad, 

propiedad y exactitud) que deben ser observados. 

Plan para la obtención de información. 

Estrategia general (examen, estudio de casos concretos, grupos 
asesores o experimentos). 

Presuposiciones de trabajo que sirvan de gula para la 
valoración, el análisis y la interpretación. 

Recopilación de información (muestreo, instrumentalización y 
recopilación de datos). 

Organización de la información (codificación, archivo y 
conservación). 

Análisis de la información (tanto cualitativa como 
cuantitativa). 

Interpretación de los resultados (identificación de las normas 
y elaboración de los juicios). 

Plan para el informe sobre los resultados. 

Preparación de los informes. 
Difusión de los informas. 
Previsión para 'continuar lás actividades con el fin de. 

promover el impacto de la evaluación. 

Plan para la administración del 

Resumen del programa evaluativo. 
Plan para satisfacer los requisitos eConómicos 
personal, 

Previsión para la metaevaluación (evaluación de la evaluación) 
PreVisión para renovaciones periodicaS de la planificación 

evaluativa. 
Presupuestos. 
Memorándum de compromisos o contratos. 
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1.3.4 Modelo de Scriven (Evaluación sin metas)ue) 

Scrlven considera que la evaluación, os una actividad 

metodológica que determina sistemática y objetivamente el valor o 

mérito de algún objeto. Por lo que, la meta de la evaluación es 

juzgar el valor de un objeto. 

En tanto, las funciones de la evaluación refieren al uso que 

se hace de la información recogida por el evaluador, por lo que las 

funciones son variadas: 

"Pueden formar parte de de la actividad de la 
enseñanza, del proceso de elaboración de 
currículos, de algún experimento, relacionado 
con el perfeccionamiento de la teoría del 
aprendizaje, de una investigación preeliminar 
a la decisión acerca de la compra o rechazo 
de dos materiales..." L7) 

Empero concluye que existen dos funciones principales: la 

formativa y la sumativa. 

a) La evaluación formativa es parte integrante del proceso de 

desarrollo. Proporciona información continua para desarrollar 

programas o algún otro objeto. Además coadyuva a perfeccionar' 

cualquier cosa que se esté operando o desarrollande. 

En síntesis esta evaluación Vierte información que se 

retroalimonta ~ante el:Aesarrollo de un programa para ayudar a 

mejorarlo, idea que 'se traduce como evaluación continua 

evaluación permanente e implicitamente Implica realizar..un control 

de dicho desarrollo. 

ola) Los aspectos tedrico-metodológicoe para encarar la evaluación 
propuestos por Scrlven que se •xponen en esta teste, es una 
*intacta de Le expuesto por Sufttetutam pg. cit. 

thiásm p. 140 
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b) La evaluación sumativa ayuda a determinar si todo curricuio 

que ha sido perfeccionado mediante la evaluación formativa, 

representa un avance sobre las alternativas disponibles como para 

justificar los gastos de su adopción por parte del sistema escolar. 

De la misma manera, proporciona juicios acerca de hasta quó grado 

las metas reflejan las necesidades valoradas. Esta evaluación se 

reduce a proporcionar información en cuanto a la eficacia del 

programa. 

En este modelo se propone que la evaluación se realice sin 

referencia a objetivos, lo que se denomina "Evaluación sin metas", 

la cual es reversible y complementarla, dado que se inicia la 

evaluación desconociendo a propósito las metas u objetivos, con el 

fin de investigar todos los efectos, y luego cambiar al método 

basado en las metas para asegurar que la evaluación determinará si 

las metas u objetivos han sido alcanzados. 

Scriven desarrollo el concepto de necesidades um como base 

de la evaluación, ya que es a partir de ellas que se pueden juzgar 

los resultados de un programa concreto como buenos, malos o 

ineficientes, dependiendo de si contribuyen o no a satisfacer las 

necesidades indicadas. Por ende, los evaluadores deben identificar 

los resultados de un programa, valorar las necesidades de los 

consumddores y utilizar series de valoraciones para llegar a 

conclusiones acerca del mérito y el valor de Los programas. 

El multimodeio de evaluación, propuesto por Scriven, es una 

lista de control de indicadores de:la evaluación que consiste en: 

1. Describir el objeto evaluado tan objotivamente como seá posible. 

2. Determinar quien es el cliente que solicitó la evaluación. • 

3. Antecedentes y contexto del objeto evaluado, • deterMinar las 
expectativas de la evaluación y el tipo deseado:de evaluación. 

lig) 	En 	este 	4r.f z que 	las 	nec.avdades, 	ae 	conciben 	como: 	Cualquier 
cosa que sea esencial para un modo salifactorio de oxiston.:ia. 
cualquier cosa sin la cual este modo de existencia o nivel 
trabajo 	no 	puede 	alcanzar 	un 	grupo 	wat lefactor io- 	IgtUr thebeam 

. p. 1140. 



4. Determinar los recursos disponibles para la utilización del 

evaluando y el °valuador. 

5. Definir qué es lo que se supone que hace y lo que de hecho hace 

el evaluando. 

6. Sistema de distribución del objeto evalUado. 

7. Especificar quién es el consumidor del objeto evaluado. 

8. Determinar las necesidades y valores de los afectados o 

impactados. 

0. Determinar las normas preexistentes y objetivamente valoradas, 

acerca del valor o mérito, que deban aplicarse. 

10. Definir las limitaciones costo-benefició que so aplican a la 

operación normal del evaluando; asi como las limitaciones legales, 

ético-morales, politices, administrativas, estétiCas, edónicas y. 

científicas. 

11. Especificar los resultados o efectos que,,-ba producido el 

evaldando. 

12. Determinar el posible grado de generalización a otras personas. 

lugares, tiempos y/o versiones. 

13. Definir costos de la evaluación. 

14. Especificar la validación del procedLidento sintético. 

18. Sugerir recomendaciones al cliente de la - evaluaCión. 

10. El informe de evaluación requiere de un adecttado vocabulario, 

extensión, diseno, medio y localización así coMo de proteCción, 

privacidad y publicidad. 

l7. yfectuat una evaluación de la evaluación :Cmetaevaluación), la 

cual debe ser realizada antes de su operativizadión y en la 

difusión final del informe. 

Es' a partir de la liSta de control de indicadores qué so 

obtienen una .  extensa cantidad de datos que, posteriormente, se: 

valorarán y sintetizaran 	juició de valor. 



1.3.5 Modelo de Stake (Evaluación Respondente) uy, 

Robert Stake afirma que la evaluación es un valor observado 

comparado con alguna norma, representó está definición en la 

siguiente proporción: 

Toda la constelación de valores de un programa. 
Evaluación 

Complejo de expectativas y criterios que distintas 
personas tienen sobre el programa. 

Es asi que, la evaluación educativa resulta eficaz si se 

orienta a las actividades del programa y se consideran las 

perspectivas de valor, al informar sobre los éxitos o fracasos del 

programa. 

Antes de concluir esta definición, Stake desarrolló en 1067 un 

modelo de evaluación denominado "modelo de la figura", el cual se 

construyó sobre la noción de Tyler en torno a que los evaluadores 

deben comparar los resultados deseados y los observados, pero 

sugerió incluir un análisis de los antecedentes, los procesos, las 

normas y los juicios. Posteriormente, en 1075 presenta una 

modificación a su anterior propuesta, con el nombre de "evaluación 

respondente", la cual plantea un método pltralista, flexible, 

interactivo,, balístico, subjetivo y orientado hacia el servicio. 

En el medelo de la figura se contempla la descripción y el 

juicio de un programa, distintas fuentes 'de datos, el análisis de 

la congruencia y las contingencias, la identificación.denormas y.  

las múltiples utilizaciones de le evaluación. E40  1eplice que el 

evaluador describa los antecedentes supUestos y reales, es decir, 

la información mas relevantesobre el bistorial; las Operaciones o 

transacciones de la enseManza y, finalmente, los resultados que 

refieren' a todo lo que se concibe a traves de.  un programa a fin . de 

examinar sus congruencias y contingencias. 

(191 	Loe 	aportes 	tedr tco-rnetoclot6gt coa 	de 	este 	modelo 	de 

euotuoctcSn, 	 son 	uno 	stnteete 	de 	lo 	expuesto 	por 	*tul' f Lobeare 

p, 552. 



 

Tr ansadet On•c 

   

ft•euL tad o o 

Su modelo de evaluación queda esquematizado de la siguiente 

manera: 

rnlenclones 	&asar vocl znae 	 Norma a 	 JUCCI. C 3 

do quo pro- 	do quo par-- 	 do quo la 	(lo quo La 
tanda la -- 	clbe la ganta) 	gordo gano- 	gente croo 

gente) 	 ralmonlo 	quo daba - 
apruo5o) 	 ear el prz 

grama prtn 
ztpat: 

 

momo logico An te,:ad.nt. o 4 

Matriz de doecrIpcion 	 Matr‘z da juicio 

Fuente: Stufflebeam Clg87a 244) 

La base logida del programa consiste en identificar cuáles son 

los antecedentes o intenciones filosóficas del programa, 

posteriormente, se juzgara esta información. 

Para realizar el análisis de la matriz de descripción es 

menester identificar el análisis de'tengruenelaa y el 'análisis de 
contingencia, el primero se dedica a averiguar si -los propositos,sm 

han cUmplido, mientras que el segundo consiste en identificar los 

reaUltadot contingentes a antecedentes concretos 	transacciones 

didácticat, asi colmo las contingencias entre intenciones 

observaciones; esto análisis debe estar basado en Criterios de 

evidencia emplrica y lógica. 

Una vez realizado el análisis de la base lógica y :de la matriz 

de descripción, se pasa al análisis de la matriz de Juicio, la cual 

se 



requiere identificar las normas ceo> y la formulación de Juicios 

acerca del mérito de un programa. Stake identifica dos tipos de 

normas que sirven de base para los Juicios: 

"Las 	normas 	absolutas 	(convicciones 
personales acerca de lo que es bueno y 
deseable para un programa) y las normas 
relativas Ccaracteristicas de los programas 
alternativos 	que 	se 	 creen 
satisfactorlos)."uu 

Como se puedo percibir Stake al igual que Scriven conciben a 

la evaluación cómo la descripción y valoración del mérito de los 

resultados de un programa, aunque proponen diferente metodologia 

de evaluación. 

Ahora esbozaremoS la ampliación que Stake hace de su 

concepción de evaluación educativa. Para él, la evaluación, como ya 

se ha mencionado, tiene dos tareas: la descripción y el Juicio de 

un programa y su propósito es ayudar al cliente a comprender los 

problemas y a descubrir las virtudes y defectos del programa.. 

Stufflebeam (19D7:254) presenta las principales distinciones 

entre la evaluación preordenada y la evaluación respondente: 

Tabla 1.4 Principales distinciones entre evaluación preordenadá 

evaluación respondente. 

Distinción 
	

Evaluación preordenada 	Evaluación respOndente• 

t. Propositc 

a, Alcanco 
de loa ser- 
%netos 

ostormlnar hasta qua 
punto han aedo alean-
das las metas. 

satuifacor loa ruquy-
*dos YnformalYY0* 
tal como a* habla 
acordcsdo 	prtnotpuo 
del estuche. 

Ayudar a loa chontas 
a dlelyngulr las vur-
ludes y &doctora. 

**apande a loa reglo.-
autos informatyyroa 
do La audyancts a lo 
largo de todo el •etu.  

czol stake defino LOA normas :orno crItorior explt.ctlos para valorar 
la on4coloncta do uno. otsrla edweattva. 
in) yasj. stufflobeam 9o. olt, p. 2411 
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7. contratos La obligacion de las 
partes formales do - 
la evaluacton se mego 
clan y deftner, tan ue 
peeiftcamentu como --
sea posible al prInci 
pie del •Mudio. 

Los propasaos y prz-
c•dtmtentos se esbo—
zar, de una manera muy 
general al prtnctpio 
se desarrollan duran-
te el estudto. 

Ortentacion 	 Propostto del progre.- 	 Problemas y actvvtda- 

principal 	 ma, indicocion de las 	 des del programa. 
variables. 

7. Planifica- 	pectfIcadaa. 	 R• van haciendo ami-- 

ctones. 	 mismas. 

e, Metodolo- 	 Reflejo del. 'modelo - 	 Reflejo de lo que la 
gis. 	 investigativo": inter 	 gente hace 'natural-- 

~clon y observacion 	 mentes observa, tnter 
prota y especifica. 

7. Tiranices 	 Diseno experimental - 	 Estudio d• casos con-- 
preferidas 	 objettvos d• comporta 	 cr•to*, objetivos ex-- 

mtonto, hlpot•sts, 	 presivos, muestreo tn- 
muestreo ol. azor, 	 t•nctonal, observation 
tests objetivos, esta 	 •ramonee de programas 
dialices de ~timen • 	 opuestos • informes ex 
triforme* investiga«, 	 preStVOS. 
vos. - .  

• . comunica- 	 Formal** • tnfrecuen- 	 informal•* y conttnuit 
ctene• ente• 	 tos. 
eL evo.litador 
y el. cliente. 

9. •aass para 	 Referencia* a los ob- 	 Referendas a las dis- 
to interpreta 	 jetivos preestableci- 	 tintas persprottvas de 
don de los - 	 dos a Los grupos d• - 	 valor de la gente que 
valores. 	 reglas y a Loa progre 	 a. tt•ne a mano. 

mas compotttivas. 

ie. Dijeren-- 	 Sacrtftca el. ssrvtato 	 Racrtfico. alerto grado 
das fundarmon 	 directo a los que to- 	 de prectsion •n la va- 
tales. 	 man parte en el, pro... 	 Loracton que pueda au- 

grama por la produc-- 	 mentar la utilidad, 
cien de informes in-- 
vesttgativois objetivo• 

ti. Previsio- 	 Utiliza procedimien— 	 Reproduccton y defink.- 
nes para evi- 	 tos objetivos y pers 	 clon operactonal de -- 
tar La tender. 	 pectiva independientes 

	
lo• termlnos ambiguos. 

docidad. 

Fuentes Stufflebeam C1097:254) `  



La estructura sustancial de la evaluación respondente es la 

la siguiente: 

1. Para realizar una evaluación so parte de 	problemas 

establecidos. ya que reflejan una sensación de complejidad, 

urgencia y valoración. 

2. Se utiliza un esquema para la recopilación de datos, el cual 

debe proceder del modelo de la figura. 

3. Los instrumentos de investigación a utilizar son los 

observadores humanos. 

4. La validación de la información de la evaluación. 

La estructura funcional de la evaluación respondente se 

presenta bajo la forma de la evaluación reloj. tal como aparece en 

el diagrama siguiente: 

12 
Hablar con los clientes 
el personal del programa 

11 	y las audiencias 	1 
Reunir los inforMos. 	 Identificar el alcance 
formales, si los hay. 	 del programa 
10 	 2 

	

Esquema para uso 	 Panorama de las actividades 

	

de la audiencia 	 del programa 
- 	

3 

Validacion: confirmacion 
busqueda de evidencias 
para la no confirmacion 

e 
Desarrollar temas,-  preparar 
descripciones y estudiar 

cases concretos. 
7 

Observar los antecedentes, 
las transacciones y los 
resultados Propuestos 	6 	 los problemas  

seleccionar observadores, 
jueces e iestruMantos, 

si los hAy 

4 
Conceptualizar las cuas 

tiones y problemas.. 

Descubrir los pro 
positos e intereses 

5 
identificar los datos 

necesarios para investigar 

Este modelo, segun Pérez 

siguientes peculiaridades: 



Es asi.que, en este modelo la información que sirve de apoyo 

para la emisión del juicio evaluativo se basa : en elementos que 

permitan describir el mérito o utilidad del programa. 

Por la metodología que propone se requiere de "expertos", los 

cuales son seleccionados por el manejo técnico-estadístico dé-la 

.avaluación, 

• Sé orienta a describir las actividades más 
que a definir las intenciones del programa. 
- Concede más importancia a los problemas que 
a las teorías. 
- Toma en consideración las diferentes 
interpretaciones de aquellos que están 
implicados en el programa. 
- Ha de responder a las necesidades de 
información y a nivel de conocimiento de 
quienes se encuentran interesados en el 
programa. 
- Enfatiza la necesidad de. proporcionar a los 
interesados la experiencia vicaria del 
programa e implicarles en su análisis y 
valoración. 
-Su propósito fundamental es describir y 
ofrecer un relato completo y holistico del 
programa educativo." 



1.3.6 Modelo de McDonald (Evaluación Democrática) 

McDonald se manifiesta partidario de una evaluación hollstica 

que implica considerar todos los posibles componentes del objeto 

evaluado, asimismo, seVIala que el acto de evaluar es una actividad 

politica y que no esta libre de valores y que el significado de la 

palabra evaluar: 

"...no es ambiguo. Significa simplemente 
juzgar el valor de alguna cosa." az 

Bajo esta concepción de evaluación, los °valuadores son 

figuras políticas y su trabajo os: 

"identificar las personas, que tendrán que 
emitir juicios y tomar, decisiones sobre el 
programa y exponerles aquellos hechos, que 
ellos consideran interesantes 'para sus 
preocupaciones." as) 

Más adelanto McDonald C1983:472) asevera que el »valuador: 

"No elige» ni controla el tema que tiene que 
estudiar. Descubre...que su gulon: da 
problemas, actividades.  y consecuencias 
educativas se llevan a cabo en Un'escenario 
socio-politico...' tiene'que. tratar con grupos 
de intereses que rivalizan entre si, con 
definiciones diversas de la situación y ron 
necetidades de inforeación en conflicto."51-# 
por el contrario tiene libertad de acción.Ha 
de decidir a que audienCia *Servirá's, que. 
Información sera la más útil, . cuándo se 
necesita y como Conseguirla..." 

De ello, se deriva.que los °valuadores están involucradesoe 

un proceso político que concierne a la distribución y al ejercicio 

del poder. 

%22) 14.0. Donatel 	 avatmelet4n y el control de Le. educcieuln •n.  
O:m•no szcrt.et.án LA CNSIENANZA: 410 TICOMIA Y SU PMACTICA, biadr 	ad. 
^kat, line. p. 4'O 
met LIDL3eve  p. 40 
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Los conceptos claves de esta evaluación son: servicio, 

utilidad y eficacia. Su concepto justificador es la "realidad del 

poder". 

i) Evaluación autocrática. Es un servicio. que ofrece unra 

validación externa de la politica de agencias "gubernamentales ,que 

tienen control principal sobre los recursos edmcatiV0S a cambio-de 

la aceptación de las recomendaciones del °valuador. 

MCDOnald-afirma que la función del °valuador: 

"se concentra en los tomas que manifiestan 
valor ,  educativo y actúa Como un `consejero 
experto" me> 

De acuerdo con Alicia de Alba ClOgit111), el autor propone: 

"Una clasificación politica de los estudios 
de evaluación en función del manejo que se 
hace en ellos del problema del poder por 
parte de los evaluadores. Esto es, una 
clasificación en función del control y la 
participación de éstos, y la ubicación 
específica del °valuador" 

Los tipos de estudio, según el autor, son el burocrático, el 

autocratico y el democrático. 

a) Evaluación burocratica, en palabras de McDonald, 

constituye: 

"un servicio incondicional a aquellas 
agencias gubernamentales que mayor control 
poseen sobre la distribución de dos recursos 
educativos. El evaluador acepta los: valores 
de las autoridades y ofrece la información 
que le ayudará a llevar a cabo los objetivos 
de su politica. Actua como un consejero de 
administración y su criterio de éxito es la 
satisfacción del cliente..." mal 



Los conceptos claves son los principios y la objetividad, por 

lo que las técnicas de estudio empleadas por el evaluador, deben 

producir pruebas científicas. El concepto justificador es la 

"responsabilidad profesional". 

c) Evaluación democrática, tal como la explica McDonald 

C1093:475) consiste en: 

"Un servicio de informaciwn a la comunidad 
entera sobre las características del programa 
edecativo...el evaluador democrático reconoce 
el pluralismo de valores y busca la 
representación do intereses diferentes en su 
formulación del tema. EL valor básico es la 
colectividad de ciudadanos informados y el 
evaluador actúa como un corredor que 
intercambia información entre grupos que 
desean conocimientos reciprocos. Sus técnicas 
de recolección y presentación de datos, 
tienen que ser accesibles a personas no 
especialistas...Garantiza el secreto a los 
informantes..." 

Los conceptos claves de esta evaluación son: secreto, 

negociación y accesibilidad. Su concepto de justificación es "el 

derecho de saber". 

El autor, considera que un proceso de evaluación implica un 

ejercicio de lo politica, en el cual el evaluador es un sujeto 

politico, dado que a través de su tarea evaluativa valora, asume 

o rechaza el proyecto politico-,social que subyace en un proceso de 

esta indole. Enette sentido, ,se reconoce al °valuador como sujeto 

político, se reconoce el:problema de les:valores en este ámbito-asi. 

como el problema del, poder. 

Asimismo, concibe que la tarea de la evaluación es un servicio 

de información a la comunidad entera en torno a las caracteristicas 

de un determinado programa educativo. 



1.3.7 Modelo de Parlett y Hamilton (Evaluación iluminativa) 

Parlett y Hamilton han comparado la evaluación tradicional con 

un paradigma agrícola-botánico: 

"A los estudiantes --un poco como a las 
plantas —, se les aplican unos pre-tosts 
(las semillas se pesan o se miden) y después 
son sometidos a diferentes experiencias 
(condiciones de tratamiento). Posteriormente, 
después de un perlado de tiempo, se miden 
sus logros (crecimiento o pérdida), para 
~alar la eficiencia relativa de los métodos 
(fertilizantes) usados. Estudios de esta 
clase se hacen para producir datos de un tipo 
particular, p.o. datos numéricos subjetivos 
que permiten análisis estadísticos. Variables 
aisladas como C.I., clase social, resultados 
de tests, perfiles de personalidad, y escalas 
de actitudes son codificadas y procesadas 
para indicar la eficacia de los nuevos 
curricula, medios o métodos." a.m. 

En contraste a este paradigma, los autores desarrollaron en 

1972, un modelo de evaluación quo denominaron "evaluación 

iluminativa". Las características de esta evaluación pueden 

expresarse de la siguiente maneras 

* Tiene•sus raíces en la antropologia social. 

* Pretende obtener descripción e interpretación del objeto 

evaluado. 

* Considera al contexto en que funcionan las innovaciones 

educativas. 

*:Enfasis en el análisis de procesos. 

* La evaluación se desarrolla en condiciones naturales. 

e Los métodos principales son la observación, la investigación y la 

explicación. 

• Los conceptos centrales son el sistema de instrucción y el medio 

de aprendizaje. 

<20) Partott y Kamillon -La ovatuactdn como tluminoctSn• en gimen* 
atacrietan oo. cit.  p. 45t 

74 



Para comprender este modelo se establecieron dos conceptos 

claves: el sistema de instrucción y el medio de aprendizaje. 

a) El sistema de instrucción os: 

"Un conjunto do supuestos pedagógicos, un 
plan de estudios o programa de contenido y un 
cuerpo detallado de técnicas y equipo. Un 
sistema de instrucción es un producto 
teórico, un modelo abstracto que al aplicarse 
sufre importantes modificaciones en virtud 
del medio, de los alumnos y del profesor." 
.27.) 

Los autores enfatizan que todo sistema instruccional al 

aplicarse sufre modificaciones esenciales, lo que implica que los 

objetivos preestablecidos se reordenen, redefinen, abandonen u 

olviden, debido a que su formulación ideal no resulta adecuada con 

el contexto quo se genera con la aplicación del sistema de 

instrucción. 

b) El ambiente de aprendizaje es el contexto socio-psicológico 

y material donde alumnos y docentes interactúan. Representan una 

red de relaciones entre variables culturales, sociales, 

institucionales y psicológicas, las cuales interaetnan para 

producir un modelo de circunstancias, presiones, costúlbres, 

opiniones y estilos de trabajo que pernean el proceso 

enseflanza-aprendizaje. 

De esta manera, la eValuación iluminativa es una estrategia 

global de investigación; tiene 'como meta ser adaptable .-para' 

descubrir las dimenSiones, Metas .y técnicas 410 eValuáción, y 

uciectico para proporcionar una serie do tácticas investigativas 
En este sentido, este tipo de evaluación debe. producirr, un nuevo 

conocimiento del objetó evaluado. 

(57) 	Pérez 	cidnurz 	'Ildedetos 	Contempor íneoe 	de 	Evoluacvdn" 	en 
~ene Seer mellan pp. ett.  p. 441  
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El evaluados debe familiarizarse con la realidad cotidiana de 

la situación que se esta evaluando. Su tarea principal, en palabras 

de Pariett y Hamilton, es: 

"desenredarlo; aislar sus características 
importantes; 	trazar 	los 	ciclos 	de 
causa-efecto, y entender las relaciones entre 
creencias y prácticas, y entre esquemas de 
organización 	y 	reacciones 	de 	los 
individuos." am 

Con esta visión, los autores aseveran que existen tres 

estadios de la evaluación iluminativa: observación, investigación y 

explicación. 

a) Estadio de observación. Consiste en investigar la amplia 

gama de variables que afectan el resultado del programa o la 

innovación, so adquieren conocimientos acerca del diseí'o. 

b) Estadio de investigación. Empieza con la selección de un 

determinado número de fenómenos, acontecimientos, o conjunto de 

opiniones como tópicos para llevar a cabo una investigación 

intensiva y prolongada, que permitirá una observación y una 

indagación más directa, sistemática y selectiva. 

c) Estadio de entrevista. Consiste en indagar los principios 

que subyacen en la organización del proyecto; en distingUir 

patrones de causa y efecto, en su funcionamiento. 

Estos estadios so sobreponen e interrelacionan 

funcionalmente. La transición de un estadio a otro se presenta 

cuando las áreas problematiCas Se van redéfiniendó y clasificando 

progresivamente. 

Los métodos que se utilizan en la -recdpilaCIón y É:rinitis-  de 

los datos soni observación, entrevistas, cuestionarios y  tests,  y 

fuentes documentales e históricas. 

tu) rartett y mamIlton pa, cLt.  p. 455 
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t• La observación implica que el .valuador registre, organice 

e interprete continuamente los acontecimientos que se presentan en 

el desarrollo, negociaciones y comentarios informales. 

* Las entrevistas tienen el propósito de descubrir li.,s puntos 

de vista de los participantes a fin de valorar el impacto del 

programa. Se cuestiona a profesores y estudiantes sobre su trabajo, 

lo que opinan de él, cómo lo comparan con experiencias previas, y 

en torno a su opinión sobre la utilización y valor del programa. 

e Los cuestionarios y tests se utilizan para recopilar datos, 

renumenes cuantitativos, asi como comentarios libres que produciran 

datos cualitativos acerca del programa. 

e La información documental e histórica puede, proporcionar una 

perspectiva de cómo se enfoco la innovación o programa por diversas 

personas antes de iniciar el proceso de evaltiación. 

La evaluacin iluminativa, entonces, se concentra en la 

recopilación de información más - que el componente de toma de 

decisiones. La tarea es presentar un punto de vista comprensivo de 

La compleja realidad que circunscribe el proyecto; es decir, la 

tarea es iluminar. 



1.3.8 Modelo de Eiser CEvaluación basada en la critica artistica) 

Me> 

Para Eisner. la evaluación es una actividad esencialmente 

artistica, es ante todo una actividad de valoración, implica 

valorar situacionalmonte en función de las peculiaridades que 

singularizan y definen cada situación educativa, llevada a cabo por 

un experto que interpreta lo quo observa tal y como se presenta en 

un medio cultural de significados. Tal interpretación depende de: 

"La comprensión del contexto, do los 
símbolos, reglas y tradiciones de los que 
participa cualquier persona, objeto, fenómeno 
o acontecimiento." mo) 

Es asi, que la evaluación coadyuvará a la comprensión y 

valoración de la cualidad de la practica educativa y sus 

consecuencias. 

La crítica educativa asume la forma de un documento escrito en 

el que pueden identificarse tres aspectos o tareas constitutivas: 

a) Aspecto descriptivo. Constituye un estudio minucioso do las 

actividades a evaluar, contempla dos enfoques: fáctico y artístico. 

El primero referido a la naturaleza de los hechos y el segundo como 

forma dé expresión de los hechos, para lo cual so hará uso de-  la 

metáfora y otros recursos literariOs a fin de ayudar a 

comprensión del proceSo. 

b) Aspecto interpretativo. ImOica la vinculación do la teoría 

y la práctica, dado que toda interpretación utiliza. cuerpos 

teóricos para expliCar losacontacimientos reales. ,Al internretar, 

al aplicar a la realidad ideas y Modelos teóritós se perfecciona:la 

tallarla y_ la práctica. 

(29) Loa supuestos teórico-metodoblgtcoe de 
s[ntests de lo abordado por !ere= <idees pa. ctt. 
001 !lira= cidmsz 90. ea., p. 4711. 



rST/1 11n1 	fill1E SALIR 	LA iiúLlinA 
c) Aspecto valorativo. Se refiere a emitir juicios de valor 

acerca de los meritos educativos de lo que se ha descrito e 

interpretado. Las normas o criterios que se utilizan en la 

realización de juicios de valor parten de las características do la 

situación evaluada. 

Todo ello, requiere que el evaluador posea capacidad de 

intuición, de comprensión y de empatía para adentrarse en los 

acontecimientos de la situación evaluada. 

El propósito de este tipo de evaluación consiste en: 

"reeducar la capacidad de percepción, 
comprensión y valoración de aquellos que 
participan en los programas o experiencias 
educativas, ofreciéndoles un retrato vivo y 
profundo de las situaciones y procesos que 
definen el desarrollo de los programas y los 
intercambios intencionales y significativos 
entre los participantes." tau 

La fiabilidad y validez de la evaluación basada en la critica 

artistica se alcanza a traves de un proceso de corrobQraci,:n 

estructural y adecuación referencia'. 

♦ La comprobación estructural consiste en evidenciar si todas 
las piezas encajan fOrmando un todo con Sentido.' 

* La adecuación referenCial hace alusión a la posibilidad de 

encontrar en el programa criticado las caracteristicas::a las que 

apunta la Critica. 

c30 Pórgaz Gáme 	 p. 440. 
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CAPITULO I I . EL. DISEÑO CURRICULAR 



. EL P!5EHO aiRPICULAR 

Al concebir el curriculum como una síntesis de elementos 

culturales que conforman una propuesta politice-educativa, .se esta 

identificando al ámbito curricular como un espacio de Intervención 

pedagógica, dado que el pedagogo poseo conocimientos relaclánados 

con la planificación y administración educativa, la didáctica, la 

óvaluación educativa, teorías pedagógicas, entre otros, que le 

permiten planear, diserlar y evaluar el curriculum de una 

determinada institución educativa. 

A pesar do lo antes mencionado, on el mapa curricular del 

primer plan de estudios di la carrera de Pedagogia en la 

ENEP-Acatlán no se percibe una materia que aborde la planificación, 

el disorNa y/o la evaluación curricular, lo cual probablemente, cima 

ya se menclonc en el Marco RefereuCtal, se deba a que este plan de 

estudios estuvo orientado por la peclagogia filosófica-idealista y 

escasamente por la pedayogta cientifico.-tecnica. 

En tanto en el plan vigente de la Carrera de pedagogia de 

ENEP-Acatlán se reconoce el áMbitó Curricular como un, caMpo -  de 

acolo Pedagógica; hecho que se encuentra evidente al considerar 

que el pedagogo "planea, administra... los objetivos del sistema 

educativo, institucionales' y extrainstitucionales...". (Marco 

Referencialt0 y en plasmar en el mapa 'curricular leí- asignatura 

obligatoria de "Evaluación y Desarrollo Curricular", empero esta 

asignatura  proporciona en mayor grado. una formaci,:,n 

te,,rica-metodológica que habilidades tecnicoproieslonales. 



En virtud de lo antes mencionado se pretende proporcionar al 

pedagogo de Acati.in una tormacion que le permita comprender y 

descifrar la realidad de la problemática curricular asi como 

intervenir técnicamente en el ámbito, de manera tal que proponga 

alternativas de soluci,:.n a dicha problemática, por ellr se propone 

como materia obligatoria "S;eminario de Diseilo Curricular". 

Finalmente, es monester destacar -como se ~aló en el marco 

relerencial- que la pedagogia pragmatica, pedagoola estadounidense 

o pedagogia ciontitico-tecnica generó paralelamente campos de 

conocimiento y acción como lo san el diseho curricular y la 

ovaluacion. Este hecho implica que ambos campos tatuan el propósito 

articular la escuela a las exigencias del desarrollo capitalista y, 

por ende, a las del aparato productiva, por lo que comparten el 

mismo soporte tearico-opistemologico. Es asi que en el presunta 

capitulo se, recuperan elementos teórico-conceptuales abordados 

tanto en el Marco Referencia' como en el capitulo anterior y sed ,  

incorporan nuevos aspectos que, en conjunto, permitirán la 

camprehensión del ámbito curricular con el firme propósito de 

reconocer la historicidad particular del curriculum en el contexto 

del desarrollo del capitalismo y en el pensamiento dela pedagogla 

pragmática, lo cual permitirá -comprender la influencia del discurso 

Curricular en México. Asimismo, el bagaje teórico-metodolgica que 

proporcionan los capitulas referentes a evaluación educativa y a 

disefto curricular permiten el análisisj y . 1a camprenslan de la. 

conformación y conceptualización de la -  evaluación curricular,. la 

cual coadyuva , a su vez, a la coMprensión de los proceset y 

practicas curriculares. 



2.1 HACIA UNA CONCEPTUALIZACION DE CURRICULUM. 

Segun Hamilton i los jesuitas utilizaban, desde fines del 

siglo XVI, el término disciplina para referirse a Los cursos 

académicos. En esa época, también, se empleaba el término ratio 

stadiorum que se referia a un esquema de estudios. En tanto, la 

palabra curriculum <a:, en latín significa pista circular de 

atletismo Ca veces se traduce como "pista de carrera de carros"), 

acaparo ambas connotaciones os), combinándolas para producir la 

noción de ciclo completo y de secuencia ordenada de estudios. Lo 

que implicó que la expresión latina curriculum haya sido concebida 

como sinónimo de plan de estudios. 

En la década de 1970, se castellaniza el término curriculum 

Como currículo. Al designarla en plural , en castellano Ccurriculo) 

se hablarla de curriculas; mientras que en latin (curriculum) se 

designaron los terminas curricula, o bien, curriculum. 

Los diversos conceptos sobre curriculum han denotado una 

ambiguedad conceptual. y por tanto, han convertido al curriculum en 

un término polisemica. 

u) 1C:1"U-ton Itt. DOS. Kemmi.ii EL CURRICULUM MAR ALLA DE LA /COMA 
DE LA REPRODUCCLON Madrid, Cd. Nonata, OMS . p. si 
,z) 	La palabra 	CLIrr t e 41  um 	zoma 	tírmino 	ticnIzo 	en •ducaottn 	aparel• 
f,zrmanao 	pus t• 	de 	un 	pre,:ezo 	aspe,: tf Leo 	de 	transformasubn 	de 	la 
educsat dr. 	en 	u 	U ntver 	 ad> 	alas gou. 	•xtendt.ndose 	a 	partir 	de 
1t1 eso ascoe4s y de la transformaatan de la •rieflanza en Escoctu. 
hasta a 	empleo 	7e ,er ulizada. 	Cs Qat Rus. La ••nierspancia del término 
se 	dertv.S 	de 	It.rcunstancia• 	soetales. 	palitLeas, 	•condmttas 	• 
lutstdrIC.8111 	°apee« lana: 	Las 	de 	la 	met arma 	calvi.nketa 	Escotesa 	gi.Le 
siguLd a la sa.torma •n_ls Europa contLnental, j.tada" p. St. 
f3) sobre la evolueldn del ormino ourrtaulum 4,11¿ Moreno . y de 
Arcos PLAN DE ESTUDIOS Y CURRICULUM México. cotegto de Pedagogos 
MiNtao-UNAM, tale. 



Pansza ca, senala las siguientes conceptualizaciones: 

a) El currículo como contenidos de enselanza. Se trata de una 

lista de materias, asignaturas o temas quo delimitan el contenido 

de la enseManza y del aprendizaje en las instituciones educativas. 

b) El curriculo como plan o gula do la actividad escolar, 

enfatiza la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar. 

c) El curriculo como experiencia, pone énfasis en lo que en 

realidad se haco en el aula. 

En estas conceptualizaciones se destaca el carácter dinámico 

del currículo, entendiendolo como un proceso en el que intervienen 

seres humanos. Sobresale la concepción activa y flexible del mismo, 

y se considera lo social (factores externos al ámbito escolar). 

d) El currículo como sistema. Destaca la existencia de metas 

hacia las cuales apuntan los elementos y sus relaciones. Influencia 

de la teoría de sistemas. 

e) El currículo como disciplina. Se refiere al carácter del 

currículo como disciplina, es decir, el curriculo se presenta no 

sólo come un proceso activo y dinámico sino, también, como una 

reflexión sobre este proceso. 

Por su parte, Díaz Barriga w presenta las siguientes 

conceptualizaciones de curriculum . 

a) Se percibe como un campo técnico responsable de los planes 

y programas de estudio. 

441 ►ansia. . Margarita "Nota* sobre planea de iietudlo y relactcnee 
dlectolinctrtae •n el cuenculuer en PICDA000EA Y cuaaicuto 
odick6n. &tinco. !d. DArntioa. /990. p. 
<111 Dtas Rarrtga, Angel. 'Ml cualculutn: un campo de ccnocinilento. 
un l'embate de 'debate'• en soriano y Santana ANTOLOCIA PARA LA MATERIA 
DIE DIDACTICA Y PRACTICA DE LA ia►CCIALIDAD I. (EH TORNO Al. 
cuotaicuLuso 114ixico, ENt►-Zztacete-UNAIt,' 1990, p. 15-54 
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b) Como un campo teórico , en el que la problemática 

curricular debe ser historizada para mostrar las determinantes 

sociales que subyacen en su propuesta. Se percibe como una 

expresión de la Pedagogía Industrial. 

c) Un ambito para estudiar un conjunto de sucesos cotidianos 

en la escuela bajo la denominación de curriculum oculto. 

d.> Como un espacio que articula problemas de construcción de 

la ciencia., apropiación del conocimiento y formas de transmisión 

en el aula. 

u) Se le considera desde una dimensión politico-académica. Se 

piensa que constituye uno de los pivotes para la transformación 

global de la institución educativa y de la sociedad. 

f) La podagogia critica se preocupa' por analizar la manera 

cómo a través del curriculum se legitiman deterednados 

conocimientos y se efectua una imposición cultural. 

g) Como una eplstemologia invasora, donde a través de este:  

conocimiento se puede entender todos los problomaS de  la 
educa.J.on. As!. se piensa que el curriculum es el - reflejo de la 

totalidad educativa o el conjunto de la experiencia escolar. El 

visualizar al curriculumdeSde esta perspectiva no solo desplaza 

los sabores educativos, sino también desplaza la necesidad de una 

cultura pedagógica. 

A fin de cunceptualizar el curriculum, coincidimos con Alicia 

do Alba, en que éste ese 

"...la síntesis  de elementos culturales 
tconoclmientos, 	valores, 	costumbres 
creencias, habiten), que conforman una 
propuesta politiLo-educativa, penmada e 
impulsada por diversos grupos y sectores 
sociales, cuYus intereses son diversos y 
contradictorios, aunque algunos tiendan a ser 
dominantes o hegemónicos y otros tiendan a 



opunerse y resistirse a tal doml nac 1 on o 
hegemunia; síntesis a la cual arriba a través 
de 	.1i versos mecani%mos de negociación e 
imposición social, prpuesta curtí armada por 
aspectos 	estructurales-formales 	y 
procesales-prácticos , asi como dimensiones 
generales y particularek que interactuan en 
el devenir de los curricula en las 
instituciones sociales educativas. Devenir.  
curricular cuyo carácter es profundamente 
histórico y no mecarriCu y lineal. Estructura 
y devenir que se conforma y expresa a través 
de distintos niveles de significación". .6) 

La sintests implica el carácter do lucha que se desarrolla 

tanto en la conformación inicial de un curriculum como en su 

desarrollo y evaluación. En un curriculum se expresan los elementos 

culturales, que logran incorporarSe en dicha sintosit, 

pertenecientes a otros grupos socioculturales que so unuentran en 

distintos órdenes de subordinación. 

El curriculum es una propuesta político-educativa en la medida 

en que se encuentran articulados a 41 los proyectos Sociales 

sostenidos por diversos grupos que impulsan y determinan un 

curriculum. 

Al interior del curriculum subyace cierta concepción acerca de. 

la funcion social de la edUcación. Asimisoó, se dá una 

confrontación en la cual distintos grupos y sectores'AUcban injr,  

determinarla 500c:cien de contenidos culturales 00ccinforMáránel 

curriculum a fin de arribar a la-  sintesis:sehalada, a través de 

mecanismos de negociación e imposicicu. 

Los aspect.es estructurales-fermales del curriculUM son las 

disposiciones oficiales, do los planes 'y programas de 'estudio, de 

(0) Afta. Atleta de '1/1._ dtazurs* 	currtzulkar.• 411 EVALUACION 
CURRICULAR. CONPORMACION CONCEPTUAL DEL CAMPO. In¿Inca. CESO-UNAM. 
IDO!. p. 02 
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la organización jerárquica de la escuela, do las reglamentaciones 

que norman la vida escolar. En tanto que, el aspecto 

procesal-práctico se refiere al devenir del curriculum. 

Las dimensiones generales se reiteren a las relaciones, 

interrelaciones y mediaciones que, de acuerdo al carácter social y 

político-educativo del curriculum conforman una parte constitutiva 

del mismo. Abarca la dimensión social amplia Ccultural, politica, 

social, económica e ideológica), la dimensión didáctica-áulica 

(espacio de encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de una 

propuesta curricular). 

Las dimensiones particulares abarcan aquellos aspectos que le 

son propios a un determinado curriculum; estas dimensiones se 

refieren al nivel educativo, al tipo de educación, a la población a 

la que va dirigido el curriculum, entre otros. El carácter 

histórico es el devenir curricular. 

El curriculum, entonces, se construye mediante una práctica 

educativa. Articula, segun Galán y Marin, diferentes formas de 

manifestación que se interrelacionan y que son dependientes una de 

otra: el curriculum fornml, el curriculum vivido y el curriculum 

oculto. 

El curriculum formal, es la determinación y organización 

explícita de los contenidos, objetivos, etcétera; en el: plan de 

estudios dirigido a una práctica profesional en formación y. a 

justificación social. 

El curriculum vivido o real es la práctica cotidiana de un. 

plan-de estudios, en cuanto a relación que se establece .entre el 

curriculum y las instancias adMinistrativa, docente, escolar, 

institucional, etc. 



Li 	1 nunca currIculum oculte e r, segUn Eggieston, es acunado 

por Jackson ligbe) e incluye; 

..,una enseñanza tan importante como la 
comprensión de orientaciones alternativas 
hacia el saber 'oficial' de la escuela, cómo 
satisfacer las exigencias del maestro y como 
responder al contenido de conocimientos y 
normas en formas aceptables para los propios 
pares y para los propios maestros..." ..e) 

En tanto, para Arciniegas el curriculum oculto es: 

"Un curriculum no académico proveedor de 
enseñanzas encubiertas, latentes; enseñanzas 
institucionales no explicltas, brindadas por 
la escuela debido a su condición de 
microcosmos del sistema social de valores. 
Ense?anzas que corresponden al plano del 
desarrollo moral porque incluyen ftinciones 
tales como lnculcación de valores, 
socialización politica , sentido de la 
obediencia y de la aceptación del orden 
social; fUnciones todas estas que, en 
conjunto, 	vinculan 	estrechamente 	la 
institución escolar con el establecimiento 

social y político quo ,rodea a la 
escuela." te 

A estas conceptualizaciones se agrega la de Miranda (1087:29) 

quien mehala que el curriculum oculto es un conjunto do practicas 

no preescritas por el currictilum oficial, . que se derivan del 

conjunto de  relaciones sociales escolares, cuyas categorías que 

V» 	sa, 	Apple. 	utchel. 	'La 	otra 	cara 	del 	cl...r r v r...tum 	oculto" 	•r 
EDDCADION Y PODER Espata, Ed. Patdoe. UNI7. p. 7P-t01 
fil tqgleeton 'El •=urrrleutum oculte-• en SOCZOLOOIA DEL coa:1'cm.° 
ESCOLAR. buenos *tres. ad. Troque. LUSO. p 717. 
tde 	Arelnl•gae. 	Orlando 	"C. 	currrie,..itum 	oculta ^. •n. 	0a1.4n 	y 	Marin 
ANTOLOOZAll PARA LA . ACTUALIZACICON DE raorssoesa DE ENSENANZA MEDIA 
SUPERIOR. INVIDSTCOACIOM PARA EVALUAR EL CURRICULUM UNIVERSITARIO, 
M‘xlco, Ed. Por rúa-UNAM. OMS. F . 711-76 
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:10) Hamuá Esearcega Annne CPUcACION Y cumucuLum Imecanogramo) 
IENEP-Acaltán-UNAM, 1904 • p LO 

permiten su explicación son: lo politico (conjunto de formas de 

gobierno que se establecen en el aula escolar; relaciones de 

poder), lo rutinario-contrarrutinario (aspectos que forman parte de 

la vida cotidiana de la escuela) y lo psicológico (contradicciones 

entre el sujeto y las determinaciones de la sociedad sobre él. 

Implica lo cognoscitivo y lo afectivo). 

Bajo estas conceptualizaciones, %e percibe al curriculum 

oculto como un conjunto de enseñanzas no explicitaS que 

vinculan a una institución escolar con el sistema polltico, 

económico, social y cultural de la sociedad. Por ello, el 

curriculum oculto es una condición previa para la participación en 

el curriculum oficial, dado quot 

"Su aprendizaje Llega incluso a ser adquirido 
por 	los 	agentes 	del 	proceso 
onseManza-aprendizaje, aún antes de ingresar 
a la escuela, para que al llegar a ella estén 
famllizarizados con el conocimiento .de roles 
que de ellos se esperan...Desde los códigos 
gesticulares y el lenguaje, hasta :las 
actitudes frente al contenido adquieren 
significación e importancia para aCceder al 
aprendizaje del curriculum oficial.," uo) 



...Establecer condiciones en la educación' 
significaba --y significa.- definir el 
Contenido, los métodos, los fines edUCatives, 
etc.. 'asuntos tedos que tienen qué ver con el 
curriculum. por ,  eso éste se nutrió y 

uu 	yjá 	agua, 	MASCO 	eigreacHotAL 
te¿r%co•••pulternotdgloce de la avaluacidn •ducallve" en'CAPITULO 
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2.2 GENESIS Y DESARROLLO DEL DISEF1O CURRICULAR. 

2.2.1 Gonesis y desarrollo del diseño currricular. 

El origen del discurso curricular, como 

destacado, se ubica a principios del siglo XX en el 

educativo norteamericano. Subyacen en él los 
teórico-epistomolOgicos del funcionalismo, 

conductismo y del taylorismo. UD Sobre 

realizado diversas investigaciones: Miguel 

ya se ha 

pensamiento 

supuestos 

del pragmatismo, del 
este aspecto so han 
Angel Pasillas (1985) 

"El curriculum: un campo de controversia sobre el quehacer 

educativo en Norteamerica", Diez Barriga (1086) "Los orígenes de la 

problemática curricular". González Gaudiano (1092) "Reseña 

cronológica del planteamiento curricular norteamericano" y Pinar 

(1991)"La reconceptualización de los estudios del curriculum" 

,a.2.1.1 Perspectiva 4e Miguel Angel Pasillas 

En su investigación, el autor señala que, cuando la educación 

norteamericana experimentó el proceso de criticas, búsquedas, 

ensayos, reformas, etc. comprendido entre los anos de 1190 y 1930, 

paralelamente y como un procesó particular del mismo. se gestó el 

campo del curriculum como una practica educativa. 

La génesis del campo fue producto de las tensiones entre los 
sectores sociales en conflicto que pretendian imponer sus intereses 

en la educación norteamericana.- 



desarrolló de osa pugna, y por eso decimos 
que ese nuevo ambito especifico nació 
interesado, socialmente intencionado." un 

Entre los procesos sociales amplios que influyeron en la 

génesis del campo del curriculum, se encuentran! 

fenómenos de industrialización y 
monopilización acelerada ' en la sociedad 
norteamericana entre 1890 y 1930;la 
automatización del trabajo fabril con el 
consiguiente viraje en la demanda de mano de 
obra calificada; la urbanización y el 
crecimiento de la matricula escolar; la 
politización en aumento que generaba 
actitudes contestatarias o de rebeldia, ante 
las que los grupos dirigentes requerian de 
instrumentos capaces de lograr mayor control 
socio-politico; la consolidación del pais 
como una nación que requería de un sistema 
educativo nacional capaz de garantizar que 
toda la población compartiera pautas 
culturales y valores comunes; el avance 
científico y tecnológico, especialmente en el 
area de la producción, que impactaba con 
fuerza cada vez mayor en las-  distintas 
esferas de la sociedad norteamericana." um 

En cuanto a los procesos partiCulares del sector educativo, 

Pasillas C1985:184) menciona entre estos a! 

"Los movimientos, de reforma educativa 
experimentados en distintos subsisteees del 
sector educativo, todos. ellos caracterizados 
por una critica a la educaCión tradicional'en 
cuanto a sus contenidos, .metodós 	y fines 
educativos. El Movimiento de Educación 
Progresiva, que estaba emperfado en encontrar 
respuestal educatiVas acordes con las 
condiciones sociales de la época, para lo 
cual genero una amplia gama de experimentos y 
.organizaciones educativas, entre ellas. 
organizaciones y experiencias directamente 
vinculadas con la problematica curricular." 

1121 	Posalaa. 	bitguel 	Argel 	"Et 	establectmter.t.: 	del 	curra:uf...o, 	zrno 
campe 	•up.ctaltmade 	de 	lo F r etetua 	•ducattva •n norLommértca • 	.n 

EL. CURRICULUM UN cAwro PC CONTROVERSIA SURRE EL. QUEHACER EDUCATIVO .  
EN NORTEAMERICA lTI.SIS DE LICENCIATURA EN PEDA000Iim. Máxteo. 
ENEO-Acatllm-UNAM, 10,5. p. 152 
1111 ktuien p. MIL 
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Finalmente, los elementos específicos que constituyeron la 

gonesis del curriculum son: 

"La aparición de distintas comisiones de 
caractor nacional con la finalidad de atender 
uno o varios de los problemas relativos al 
curriculum; el desarrollo de propuestas 
curriculares y experiencias dirigidas por 
educadores de orientación tecnocratica; las 
polémicas y propuestas de elaboración 
curricular aportadas por filósofos, pedagogos 
y educadores que se oponían a los tecnocrátas 
por medio de proyectos educativos que 
acentuaban la formación general del 
ciudadano, el fomento de la democracia y el 
desarrollo integral del individuo." u4) 

Bajo este contexto, el curriculum se apoyó en los 

procedimientos y bases cientificas, a fin de garantizar que la 

escuela transmitiera técnicamente conocimientos y habilidades que 

requería el individuo de la sociedad industrial, de esta manera, la 

educación progresarla apoyada por la ciencia y la tecnologia. En 

tanto, diseRar el curriculum se convirtió en un quehacer 

cientiflco, en donde el diseRador estudiarla metodicamente las 

demandas sociales de la edUcacion, a partir de laS cuales se 

estructurarla el curriculum. 

En relación a esta version eficientista, Pasillas ,argumenta 

que se desarrolló fundamentalmente a partir de los aportes de la 

"administración clentlfica del:trabajo": el laylorismo.us: 

Franklin Bobbitt go: fue uno de los Ptimoros  en traspolar 

sistematicamente los principios del taylorismo a la administración 

escolar y, posteriormente, al curricultim. 

U4) klaular0 p. 155 

,15) "El tayloruirnz •:tedia a La empresa desde el punto de vurta 
te 	ettotencte 	pr¿tottcou 	el 	asunto 	de 	la 	produottvtdod 	•s 
precoupootdn 	central., 	busca 	crear 	«remotos 	mecantsmos 
acntraretractdn 	y 	control 	que 	permttan 	eltyrnnar 	los 	deeperdtotos 
aprevezhar al t.:istmo los recursos. El trabajador es un elemento 
de la empresa al que es nec•sartc estudiar can la tntenctIn 
tncr•menlar te produei.tvulad. " Ibidern p. 205 

t151 ytd tntre. • Propuesta de r., antbbtte 	*ele capitulo. 



En este contexto, surgieron dos propuestas para abordar y 

disefar el curriculum la tecnocrática y la integrativa. 

La propuesta tecnocratica pretendía: 

..imponer al trabajo educativo las 
siguientes normas: un funcionamiento 
eficiente de la planta escqlar, explotando al 
maximo los recursos Cincluidos los humanos) y 
evitando 	cualquier 	desperdicio; 	las 
actividades educativas serán preestablecidas 
y parcializadas con toda exactitud, éstas 
surgiran de un metódico análisis de tareas y 
persiguiendo mayor ahorro, el disertador 
búscara estandarizar los segmentos 	del 
curriculó que sean comunes a varios tipos de 
preparación. El fin de ,  la educación 
--instrumentado por medio del currículo-- es 
preparar rapidamente a los alumnos para el 
desampar, eficiente de un trabajol para lo 
cual existirán currlculos distintos que 
diferenciaran /o mas tempranamente posible 
los tipos de educación. Todas las decisiones 
en relación a los objetivos, activldades, 
orientación vocacional,' etc. se tomarán con 
base 	en 	criterios 	estrictamente 
científicos" le./ 

Pasillas afirma que el, hachó de que lo génesis '. del ámbito 

curricular haya coincidido con una época del . predominio de la 

racionalidad técnica, de expansión de la té yen la ciencia y la 

persecuCión de la eficiencia y la productividad no implica que el 

currículum respondía solamente a estos ldealet. También existía una 

visión que propugnaba por la 'lógica del trabajo : educativo y por la 
formación integral del individuo. Al respecto enfatiza que esta 

propuesta: 

..enarbola fines o intereses aue en parte 
surgían del ainbito educativo,,-tradición que 
pugnaba por conservar o mejorar las 



condiciones de los participantes en el 
proceso de la educación...pugnaba porque la 
educación propiciará el desarrollo Integral 
del ciudadano; porque el pensamiento 
educativo se enriqueciera con disciplinas no 
cuantitativas ; por ver a la escuela como un 
elemento que impulsará el desarrollo social, 
cultural, 	físico, 	ético, 	artístico, 
etc...." um 

Dentro de esta visión integral figura John Merey quien 

promueve la participación activa del docente en la comunidad, exige 

que éste sea reconocido por un servidor social que asegurara el 

buen desarrollo y vigilará el camino adecuado del movimiento de la 

sociedad. Asimismo, resalta la importancia de la socialización, 

de un proyecto educativo qUe apunte a conformar en los ciudadanos, 

la aceptación y promoción de los valores de individualidad, 

democracia, entre otros. 

En sintesis, para Pasillas los elementos especiflcos que 

confluyeron para la constitución del campe curricular fueron: el 

desarrollo de propuestas curriculares de orientación tecnocratica y 

aquellas de orientación integrativa. 

2.2.1.2 Perspectiva de Angel Diaz Barriga. 

La investigación sobre la génesis del discurso curricular que 

, realiza Díaz Barriga parte de las siguientes tesis; 

e Toda propuesta educativa' 

histórido-social determinado. 

e La teoría curricular nace como una expresión 

binomio educación-sociedad., 

e Existe una gran similitud conceptual , y epistemológica entre 

las expresiones de la pedagogía Industrial Ccurriculum‘ evaluación 

y tecnologia educativa), sus bases son de corte. 

positivista-funcionailsta, ionductual y se k/ncuentran fincadas en 

la lógica de la administración cientifica del trabajo.: 

lisl  kkisigen p. 2L7. 



Entonces, la teoría curricular surge y se desarrolla bajo las 

premisas 	conceptuales-epistemológicas 	de 	la 	pedagogía 

estadounidense, pragmática o industrial. 

El nuevo pensamiento pedagógico como se ha visto genere tres 

vertientes, --que conceptualmente confluyen en tanto se fundamentan 

en el funcionalismo, pragmatismo, conductismo y taylorismo-- que 

son tecnologia educativa, evaluación y curriculum. 

A partir de este marco, el autor señala que la génesis del 

ámbito curricular se ubica en la sociedad estadounidense entre la 

segunda mitad del siglo pasado y los primeros treinta del siglo XX. 

Por lo que, considera una primera etapa entre 1840-1890 en la que 

el proceso de incipiente industrialización repercute en una reforma 

de la escuela y en la generación de nuevas prácticas educativas; 

una segunda etapa que ubica entre 1890 y 1930 en la que el discurso 

psicológico de características cientifieas y la creacion de una 

teoria educativa acorde con los postulados del pragmatiSmo, actúan 

como contexto en la producción de los primeros ensayos sobre 

curriculum. 

a) periodo de 1840-1890. 

Es a partir de 1840 que diversos actores sociales lUchan per': 

impulsar una visión de la nueva sociedad a Cravo de una educación 
diferente. En este periodo' se obierVa la pugna por definir la 

funcien social de la educación y,. por ende, de la écuela. Se 

preSentan dos perspectivas diferentest la posición do la National 
Educational Association CINEPJ y la de la Junta Estatal de Edueación 

de Massachusetts. Le primera se inclinaba por 'tina educación 

intelectual, argumentando que la ,obligación de la eacuila es 

desarrollar la inteligencia de les individuos; mientras que la 

segunda pugnaba por una educación orientada . hacia aspectos 

técnicos, en síntesis se pretendia vincular 'educación-aparato 

productivo.. 
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Es as:. que: 

Es bajo la perspectiva do la Junta Estatal de Educación de 

Massachusetts que se crea la Escuela Publica. la cual tendría como 

función formar cuadros técnico-profesionales acordes con las 

necesidades de las empresas. Se adecuó la escuela a los 

requerimientos del desarrollo capitalista. 

b) Segundo periodo 1890-1930. 

En este periodo se consolidan y fundamentan las nuevas 

practicas educativas vinculadas al desarrollo de la sociedad 

industrial. Se crean las bases conceptuales para el desarrollo de 

la pedagogla industrial; en el ambito social el taylorismo; en el 

psicológico, el conductismo; en el filosófico, el pragmatismo y en 

el epistemológico, el positivismo-funcionalista. 

En este contexto, surge el trabajo curricular de F. Bobbitt 

quien considera que la función del responsable de la elaboración 

del plan de estudios es comparable con la de un ingeniero. En 

tanto, la función de la educacion es preparar paéa la vida adulta, 

la tarea del que elabora el plan de estudios es clasificar y 

detallar la gama de la experiencia humana con miras a desarrollar 

un curriculum que capacite para ella. 

"la teoria curricular tuvo que construir un 
conjunto de conceptos: diagnostico de 
necesidades, perfil de egreso, objetivos, 
etcatera, que le, permitieran desarrollarse coso 
una pedagogia de la sociedad industrial. La 
Lógica interna de 'lo curricular' se preocupo 
por el desarrollo de habilidades técnico 
profesionales que se requieren para la 
incorporación del sujeto al marcado laboral, en 
detrimento de una formacitn más anilla. El 
'control' como determinación exacta del 
contenido a onsehar, del comportamiento 
Cconductual) a obtener, de la 'necesidad' a 
satisfacer, se convierte <en en eje de esta 
problemática. La eficiencia es la instrucción y 
la adquisición de habilidades, así' cómo la 



la internalización de actitudes de orden, 
obediencia y sumisión, constituyen el proyecto 
de 'formación' del individuo de esta 
sociedad." cíe) 

2.2.1.3 Perspectiva de González Gaudiano. 

En esta investigación sobre 

González Gaudiano aol centra su 

ubicación histórica del campo, el 

de las elaboraciones conceptuales 

la función social del curriculum.  

la génesis del campo curricular 

interés en tres cuestiones: la 

análisis del estatuto científico 

desarrolladas dentro del mismo y 

El autor, esquematiza la génesis del campo curricular en tres 

etapas: 1910-1030, 1040-1080 y 1060-1980. 

a) Etapa 1919-1930. Planteamientos básicos primera ruptura. 

Curriculum para la ,  vida adulta vs curriculum centrada en el nitro. 

Participación de maestros Bobbitt, Charters, Desey, Rugg, Caswell. 

En esta etapa se produce la transiciOn del sistema capitalista 

estadounddense de la estructura competitiva industrialiala a la 

forma empresarial contemporánea. 

La psicologia cientifica asume una significación relevante en 

virtud del papel que desempeña para la selección y clasificación ,de `  

los miembros que ingresan al ejercito. 

En este contexto sé producen los primeros trabajos formales 

sobre el diserto curricular.  en Estados Unidos,' con una clara 

filiación funcionalista e influenciados por la psicologia. 

científica. Entre dichos trabajos destaca el. de F. Bóbbitt y el de 

111:” 	Díaz 	•arnge 	Ang•l 	"Loe 	crCgenei 	de 	la 	problimattca 
curry...olar-  1171 sonarlo y Santana ANTOLDOIA PARA LA MATERIA. DE 
DIDACTICA Y PRACTICA DE LA ESPECIALIDAD X. IEN TORNO AL 
CURRICULUM; IdliZI.Co. ENICP-AragSr-UNAN, 1900 p. 92-1111 
tao., 	resetna cronaldgtta de owszdtes Oaudlanc que so ••buza en Le 
Priesera• Nn• se .url resumen do le •Kpu•rio por AL%cta do Albo 9.7id 
al: p•  25-10. 
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La conformación de estas concepciones curriculares constituye 

una primera ruptura dentro del campo curricular que se expresa en 

la pelémicat curriculum para la vida adulta vs curricUlum centrado 

en el niBo. 

b)Etapa 1940-1960. Reunión de la Universidad de Chicago. Tyler 

y Taba 

Se reanuda la discusión curricular de la década de los'veinte. 

Existen dos interesesf la consolidación de una.teorim curricular 

y el mejoramiento de la educación a través del perfeccionaMiento 

del curriculum. 

tfu 	1...a 	•scuste 	nueva 	constituye 	una 	re e pueeio. 	e 	La 	e er.0 el ti 
tradicional. 	e ur ge 	principios 	del. siglo XX y Cela ligada a una 
serle 	de 	tranef ormaciones 	•cené ruca, 	y 	de moerdlio ae. 	Las 
principales consignas de este escuela •cn:. 44 'at•ncidn ' al 
d'oca rollo 	de 	La 	pe reonati dad, 	revalorando 	loe 	e o no • pies 	de 
ynotl,vocudn, 	traerle 	y 	aettyldad. ; 	 la 	libe ractdn 	dat 	".'d‘V,d,40; 
ct 	•xattaetdn 	de 	La 	naturaleza: 	el) 	el 	&helar olio 	de 	la 	actividad 
creadora: y •r al fortalecimiento d• lee canal•• de comunicaoldr. 
',Mercan* Tanino.. Margarita •t, alt  FUNDAIMENTOU 05 La DIDACTICA, TOMO 
I, ¿le. edición. &lenco. Cd. dernika. IP00. P 54 55 
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Charters, quienes influidos por los postulados de Durkheim, 

concebían al curriculum como la preparación para la vida adulta. 

Bajo este precepto, el discurso curricular se signó por una 

visión furcionalista de la sociedad, y por ende, de la educación. 

Asimismo, fue apoyado e impulsado por los empresarios que estaban 

interesados en una educación fundamentada en dichos preceptos. 

Una concepción de curriculum dif erente y opuesta a la de 

póbbitt y Charters, es la de Dewey quien se inclina por tomar cono 

eje del curriculum al niMo y no a la vida adulta; influyen también 

las ideas de la Escuela Nueva tul. asi como la demanda de 

participación por parte de los profesores en la toma de decisiones 

con relación al curriculum. Asindsmo Ruggs se centra en la atención 

de la organización curricular por materias para la preparación de 

la vida adulta, e la conducta de los alumnos en el presente. En 

tanto. Casvell propugnaba por la participación de los profesores. 



Esta etapa esta signada por la discusidn que se genera en la 

Universidad do Chicago en 1947. az) Asimismo se caracteriza por 

lograr un fuerte desarrollo de la argumentación, fundamentación de 

las principales discusiones en torno al curriculum , así como un 

mayor desarrollo conceptual. En esto contexto, Tyler y Taba 1251 

elaboraron su respectiva propuesta curricular. 

También se observan concepciones que afirman que el curriculum 

debe centrarse más en las características psicológicas del 

educando, particularmente del nieto, que en las necesidades sociales 

y otras en el avance del conocimiento. 

c) Etapa de 1960-i980. Ségunda ruptura. Innovación educativa. 

Tranferencia hacia América Latina. En esta etapa, Estados Unidos 

requiere innovar sus planes de estudio y sus materiales didácticos 

instruccionales en funcidn de lograr una mayor eficiencia y 

eficacia en relacidn con la Unidn Sdviética. Esto marca la segunda 

ruptura; necesidad de innovar. 

En este momento, y por las necesidades estratégicas y .tácticas 

de los Estados Unidos, cobran importancia los.  ,programas.  hacia. 

America Latina y' dentro do estos los educativos Se incorporan 

aportes de otros campos del conocimiento, por ejemplo, la teoría de 

sistemas; tiene un auge el diseflo curricular por objetivos; eh eete. 

marco se desarrolla la tecnologia educativa, se genera la idea de,  

transferirla a América Latinai 

:22: 	Cr 	.eta 	reunión 	•e 	proponen 	los 	stqutentee 	puntos 	para 
trabajar 	el 	ourrIculunv 	 identtftear 	los 	resultados 	o 	Funtos 
crittoos 	en 	el 	desarrollo 	del 	curriculum 	en 	Sus 	genercatzactonns 
fundamentales: 	2: 	Marcar 	las 	retactones 	que 	•Ktsten 	entre 	ellos 
punto* crttico• y su estructura soporte, y Si Susertr y pronostucar 
a 	futuro 	de 	los 	aceren:mentos 	r•aluodou 	paro 	resolver 	estos 
resultado:. Onttcoe, Alba, Altota de off. ott, p. 211 
talo ykst Tyler, :Ralph numcimios ileASIcOS DEL, 
Halda LA OCLAMOIRACION DEL COARICULO. 



2.2.1.4 Perspectiva de Pinar. 

En la tarea de realizar una historización del curriculum, el 

autor 	detecta 	tres 	tendencias: 
	

tradicionalistas, 

conceptual-empiristas y reconceptualistas. 

a) Tradicionalistas: La mayor parte de especialistas del 

curriculum que trabajan en 1977, se pueden caracterizar como 

tradicionalistas. Existe una base teórica de dicho trabajo 

tradicional: 

"Cremin sugiere que fue después de la obra 
del superintendente Newlon sobre la revisión 
del curriculum en los primeros ellos veinte, 
en Denver, cUaride se hizo patente la 
necesidad del especialista en curriculum...El 
nacimiento del campo del curriculum en los 
arlo* veinte, fue comprensiblemente conformado 
por el carácter intelectual del periodo. Fue, 
sobre todo, un periodo de Creciente 
cientificismo, cuando.  las llamadas técnicas 
cientificas procedentes del ámbito de les 
negocios y la 'industria, encOntraron,  su 
camino dentro do la teoria y la Practica 
educativa. Los 'primeros especialistas del 
curriculum, emplearon lo que Kliebard ha 
determinado : 'el modelo burocrático's este 
modelo.  :se caracteriza por su orientación 
progresista, su posidión'ahlitoriCa y la 
fidelidad al conductismo, y a le- catie -  Mac 
Donald.' ha denominado 'racionalidad 
tecnológica as): 

Es asi que, lostradicienalistasconciben a la teoria como , la 

medida que norma y gula a la práctica. El énfasis' leettablacen 

sobre el diserto, el cambio (de conductas'' observables) y sobre el 

perfeccionamiento. Sobresale en este campo los trabajosde. Tyler y 

de Taba, principalmente. 

me) 	Pinar 	V. 	"La 	reconceplualuastón 	en 	loe 	eetudtoe 	del 
curn.culuni" •n nonneldn. Chmeno LA ENVICNANZAZ 	 TE0IIIIIA Y SU 
PIAACTLCA, liadrtd, Ed, Akal. 0.993. p. Zas 
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b) Empírico-conceptuales. Son determinantes en la genesis de 

esta tendencia, las criticas que se hicieron en torno a la calidad 

del curriculum de la educación básica y media, las cuales se 

agudizan en la década de 1950, a partir del lanzamiento del Sputnik 

soviético en 1957. 

El trabajo de los empiristas conceptuales: 

..se relacionan con el desarrollo de 
hipótesis para ser comprobadas con los 
~todos caracteristicos de la corriente 
dominante de las ciencias sociales." usi 

Asimismo, conciben que la educacicn no es una disciplina en si 

misma, sino una área específica para ser estudiada por diversas 

disciplinas. 

c) Reconceptualistas. Esta tendencia surge: 

..en la segunda mitad de la década de los 
setenta, a partir del rechazo a las opticas 
positivistas y neopositivistas dominantes en 
el campo, y de la necesidad de pensar la 
próbleMatica curricular desde una perSpectiva 
critica y no funciOnalista" iza; 

Los reconceptualistas tienen .una perspectiva impregnada de 

valores y un planteamiento que intenta la eillanciPaCiOn Politica. 

Consideran la investigación como un acto inevitablemente político 

e intelectual. 

Los soportes conceptuales que han permitido el desarrollo de 

esta tendencia son, entre otros: 

'231 Ibtditm  p. 294 

'20! Alba. ALL.. de 	ab, atl  p. 32 
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"La teorla critica de la escuela de 
Frankfurt; las aportaciones marxistas y 
neomarxistas (en donde tiene un lugar 
importante el trabajo de Gramsci);las 
investigaciones de corte etnográfico; algunas 
aportaciones del psicoanálisis y los trabajos 
de la pedagogia de la liberación, 
especialmente las de Freire." 

Entre los trabajos con un enfoque reconceptualista sobresalen 

los de Apple, Mac Donald, Giroux , Pinar y Huebner. 
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2.2.2 Panorámica sobre el desarrollo del disoMo curricular en 

México. 

La leerla curricular, como ya se mencionó, surge en el 

contexto capitalista como una de sus expresiones pedagógicas. Su 

difusión en América Latina: 

"obedece no sólo a las crisis internas de 
la región, sino también a un proyecto 
hegemónico ma) de los Estados Unidos. Este 
pais impulsa una teoría educativa que la 
presenta como la alternativa 'cientlfica', 
frente 	a 	las 	prácticas 	educatiVas 
tradicionales y clave potencial de 
desarrollo" as,  

En el caso de México, el discurso curricular se incorpora y 

evoluciona en la década de los setentas: 

..estrechamente vinculado en el desarrollo 
de la Investigación y el crecimiento de la 
educación superior uol.; En este sentido la 
dinámica del curriculum se vinculó muy 
tempranamente con uno de ,sus temas centrales: 
la preparacicn para el emPlee..'.la 
incorporación de la preblematica curricular 
se da en nuestros  Palles en el ConteXto•de la 
adopción de modelos' económice-sociales que 

(28) 	sobr• 	cote 	aspecto 	cfr. 	Putogros. 	Adriana 
EDUCACION EN AMERICA LATINA. Reluce. Ea. Nueva troapr, 1900. 
<20) Dios 'Samoa ENSAYOS SORBE LA PROSL.EMATICA CURRICULAR eta. 
e,Uctd,n. N'Asta°. Ed. Tratas, 11295. p.7 
(30) La poffitza educatvva 	•spansiln de la educacue•-. superior 
inicio. --en. Memico-- desde finales de la dScada de los cincuenta:  
su punto mayor de acentuacidn se encuentra en la primera"-parte de 
Ice 	*Detenta. 	Este 	procesa 	zonstttuy• 	 búequeda . 	de 	recuperación 
de ta legitimidad social del astado. tanto en Lo que respecta al 
modele Interno de desarrolle como a lag presiones derivadas d• ' 
crisis 	econl.mi:a 	del 	capitalismo 	internalio-nal. 	£t 	conocimiento 	de 
este contaste en el que se impulsa el deaarrollo y Sonoeumiente de 
Vas 	instituciones 	de 	edueacion 	auperior 	en 	el 	pata, 	permite 
entender 	y 	•spttcar 	las 	características 	que 	a Las 	propu•stas 
eurricular•s tomar, oir. nuestro medio. 	 s-tRaz! 



impulsan la industrialización. Primero bajo 
la perspectiva desarrollista, y recientemente 
bajo el proceso de internalización de la 
economia..." l9 tr 

De tal manera, que en México, en un principio, se comenzó por 

el analisis y la difusión de los planteamientos curriculares 

elaborados por especialistas estadounidenses; estos planteamientos 

se adoptan y adaptan a la realidad educativa mexicana, a fin de dar 

solución a los problemas derivados do la expansión de la matricula, 

equilibrar las desvinculación entre las características de los 

egresados y los requerimientos del mercado laboral, y superar las 

obsolescencia de los contenidos científicos y tecnológicos que 

imperaban en el pais. 

Especialistas --mexicanos-- en el curriculum han realizado una 

serie de investigaciones 1112, que intentan una reconstrucción 

histórica-conceptual del desarrollo del campo del. curriculum en 

México, dado que la incorporación, asimilación y recreación del 

ambito curricular en, algunas instituciones educativas, se ha 

producido en un conjunto de evoluciones que han permeado al sistema 

eduLativo en su totalidad. 

Autores como Diez Barriga y Alicia de Alba han elaborado una 
periedización que refiere a los cambios significativos y a las 

características centrales del campo curricular. 

II. 	Oteo 	Dar rtg 	̀Cl 	eurrtexaltam 	dteeltact¿r. 	de 	ur. 	c eneeptc 	entre 	La 
• me r genes u del 	pengamtente 	nroconservader 	y 	el 	de t ale 	de 	la 	nueva 
socaologia de la eduectet$b" 	 AL-a,.*lleva de. El. CURRICULUM 

UNIVERSITARIO DE CARA AL NUEVO MILENIO. udItt :c. CESO-UNAN. apea. p. 

1321 	Lea 	troweettg aeten•e 	sobre 	*Ole 	aspect 	han 	&de 	r ball:todos 	por 

renten. 	Rok *N. 	'Respuesto 	al 	doctamente 	¡Dame • de 	la 	e.: rrtet4r, 	sobre. 
deearrollo 	etar rteular ' 	•r. 	FORO 	UNIVER LETARIO 	N: 	17. 	ha.; 
STUNAM. 	1092. 	Dios 	Dar rtga 	 evolución 	&el 	<Recurso 	eurrtexalar. 	er. 
Will:veo 	1970 -10•2. 	El 	case 	de 	Le 	educad¿, 	supertor 	y 	u ntverettarla 
gin ChaVa: y Zamora ANTOLOO/A DE EVALUACION CURRICULAR. Mt(rtee. 
ENEP- etcatldn-UNAN. 	1990.atar. 	Larrag.....vet 	Egt•la 	'1.1 	tr,vetall9 se tdr. 
eurrtexilar 	er. 	1.1‘gtee" 	en 	PERFILE. 	EDUCATIVOS 	r4Q. 	37- 50. 
dietemkre, 	Nixlx. 	CtSE-UNAN. 	1092. 	Albo. 	Atteca 	de 	Cer1 rtr.o.e.ur 
conceptual 	del 	za.npo 	de 	te 	tr. l...acu¿n 	 en 
curricular... 	 Raquel 	"Panarárm.: a ' de 	la 	Invuett geetfr. 	ack r• 
desarrolle eurrtcular• •r chdv•s y Zweere pa. ext. 
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2.2.2.1 Investigacion de Díaz Barriga. 

El autor distingue tres momentos: 

a) Primera etapa: "Incorporación del modeló. En este momento 

se prOduce un auge de la sistematización de la enseRanza, 

definición de criterios, normas y códigos para formular objetivos 

segun los lineamientos expuestos por algunos autores 

norteamericanos. 

b) Segunda etapa. Generación de alternativas al modelo. Se 

producen alternativas que enfrenten y den solución a las 

limitaciones que la problemática curricular tiene en el orden 

político y teórico. 

c) Tercera etapa. Incorporación de la tuerta curricular. 

a) Incorporación del modelo. Perspectiva técnica. El discurso 

pedagógico de los Estados Unidos 	(pedagogía pragmática) se 

transfiere al sistema educativo nacional con la perspectiva de 

modernizarlo y proporcionarle características cientifióas, en la 

década de los setenta. 

La incorporación de dicha pedagogía .pérmitió, por un lado, 

afrontar la expansión del sistema educativo nacional y, por el 

otro, intervenir gradualmente en la 'conformación interna de las 

instituciones 	educativas, 	a 	travós 	401 	discurso 

cientifico7tecniCo... .D9 esta manera, se impulsa la organización 

departamental, creando instituciones como la Universidad Autóbo9a 

Metropolitana CUAN) y las Etcuelas Nacionales de - Estudios 

Profesionales CENEP's). 

Díaz Barriga C1990a: 46) 

"...en el plano implícita la meta que se 
pretende a través del empleo de este conjunto 
de propUestas, justificadas 'en un erden 



técnico-racional; es llegar a un control tal 
de la institución educativa que esta sea 
'libre de conflictos de orden politico." 

Es en los centros 431 de formación do profesores que se 

produce, la renovación del lenguaje educativo y, en donde se 

difunden las propuestas técnicas Cprogramación por objetivos, 

diseno de instrucción, construcción de tests de rendimiento 

escolar, entre otros.) de la pedagogía estadounidense. Por ende, la 

visión curricular,'segun el autor, que se inserta es de orden 

técnico-prescriptivo, la cual está matizada por dos aspectos 

fundamentales: a) la problemática curricular es de orden técnico; 

por ende su resolución se efectua acudiendo a técnicas, las cuales 

son eficaces en si mismas y son portadoras de un contenido 

cientifico, y b) se plantea como necesario estudiar las 

alternativas técnicas que se desarrollan en E.U. para implantarlas 

al contexto mexicano. 

b) Generacicn de alternativas. Según el autor se realiza en dos 

aspectos: 

...a) Inicialmente se organizan propuestas 
curriculares quo resultan innovadoras frente 
a las vigentes, dando más importancia a. la 
operacion del modelo currlcular 'que a la 
formalización conceptual, y b) gradualmente 
se conforma, de manera intencional, un modelo 
curricular exPlicitamente alternativo, tanto 
en el plano de formulaCión Conceptual, como 
en 	la 	práctica 	educativa <que de tal 
genere." .34, 

(II) 	intre 	selva 	centran 	te 	•necr,tr shar. 	EL 	Cerl re 	de 	olddottea. 	La 
Carnietdr, 	de 	tt.evca 	Mitades 	poc a 	La 	Elhiletnar,:a . 	y 	et 	centra 
Lals.r.oamertcanc 	de 	TecnolcgLa 	Cdueatt•:a 	para 	la 	Saluda 	tELe TES' 	de 
la UN.ilid . 
($41 	Días 	liarrIga 	'1...a 	evalucten 	del 	cha: ..Irea 	curr...aular 	en 	latiaLaa. 
en taay.sda, p. ea. 
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Una estructura curricular representativa de esta etapa, Qs la 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) cuyos postulados 

basicos son: aprender a aprender, fomentar el aprendizaje de dos 

lenguajes (matemático y espahol) y de dos métodos (histórico-social 

y experimental) así como proporcionar una formación para el trabajo 

tecnico. Surge una estructura curricular por áreas de conocimiento. 

Otro caso, lo constitiye el plan de Estudios de la Facultad de 

Medicina de la UNAM, conocido como A-36, que se trabajo entre 1972 

y 1974, donde aparece la estructura curricular por módulos, la cual 

postula una mayor vinculación entre leorla y practica y enfatizaba 

la necesidad'de un abordaje multidisciplinario, dado que este plan 

pretendia formar un medico que prestara atención a la prevensión de 

la enfermedad y a la atención primaria; además se requería que se 

estudiaran las determinantes sociales de tal situación. 

Es en este momento que surgen las primeras definiciones 

de módulo ms: por el CATLES: 

"....una 	 estructura 	 integrativa 
multidisciplinaria 	de 	actividades 	de 
aprendizaje, que un lapso flexible permite 
alcanzar 	objetivos 	educacionalem : de 
capacidades, destrezas y actitudes que l'e 
permitan al alumno desempenlar funciones 
profesionales:" uem 

:Estes planes de cistudic se `encuentran  inscritos en= /os 

problemal de orden político-social. que la sociedad mexicana 

afrontaba hacia flnales'de la (locada de los sesenta. Cabe sehalar 

que dichos planes, a pesar de: 

"...a) -  esta claridad sobre los Cambies a 
realizar en la educacion, no alcanza a 
conformarse en una construcción teórIca.de lo 

1351 	Esta 	corszepetdr, 	de. 	mOduto 	dd .re 	del. 	et ate mo 	modular 	de 
anesé:arnta de 	Lo UAM. 	echcal.de cene 	aval ihmo modular 	por 	ekqetos 	de 
¡reinar orrroot‘r.. 
436,  r.1(^?.. 	 "La evolu,nOr. del disecarse. 	er es, 	o tt 	F 40. 
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curricular. Sin embargo, la reflexión en 
conjunto que se tiene sobre el nuevo plan de 
estudios posibilita prácticas educativas, 
cualitativamente diferentes, y b) en la 
necesidad de buscar fundamentos para su 
propuesta 	educativa, 	una 	de 	sus 

contradicciones es trabajar con elementos de 
la pedagogía estadounidense..." mi: 

Una propuesta diferente es el modelo curricular de la UA14-

Xoxhimilco, el cual niega la teoría de la funcionalidad técnica de 

la educación, intentando construir una concepción curricular 

vinculada a la teoría politico-social de la educación me:, dentro 

de la cual so construyen categorías y conceptos como practica 

profesional, objeto de transformación, entre otros, los cuales se 

efectuan sobre problemas del conocimiento, una definición del rol 

de la institución educativa y las teorías del aprendizaje. 

El conjunto de experiencias curriculares, anteriormente 

esbozadas, están vinculadas al proceso de modernización de las 

Instituciones de educación superior y, por tanto, a las 

características tecnocraticas que marcaron esta etapa. 

Itágia.,  p. DO 
Izo) La leerla de la functonaltdad 
fundamentada •rl los ingutent es conceptos; 

a+ 	La 	•xpertencla 	educattva 	eecclar 	•sta 	r elaeto nada 	acr. 	la 	mayor 

produattvtdad 	y 	,efteacta 	de 	la 	fueras 	laboral. 	Por 	tanto, 	el 

desarrolla •ccnSmuca depende .n gran medida del ntvel educattve de 

esta, 
b) Les reautsttes educattves para el ernpl•o corresponder. con 
requertmtentes reales de callf tcaatern para las dt versas ocupact enes 

ei Las Innovaetonee tecnoldgtooe produce,-  camba* •n la estructura 

ocupactonal. 	lee 	cucas. 	generan, 	a 	su 	vez. 	sus 	r especttva a 

requtettos eduatietenales • 
Dtch,cut tnnO•Jactenes ele.Jan la amplejtdad de las ocupactones 

por tanto el ntvel educattve requertdo para la tuerzo. tal:oro-t. 

lb) EL mercado laboral emplea y remunera en funetón de la 
la 	demanda 	de 	trabajo 	y 	de 	la 	produattvtdad 	mar glnal 

tndtvtduo. La cual depende de su parta educattvo. 
La 	tocr<a 	scatepallttes 	de 	a 	eclua daté in 	uttlIca 	categarlas 	da 

*batuta 	marnsta 	e 	Las 	relactones 	entre 	el 	littStd rnZ 	*ducal% va 	v 	el 

ststerna 	productivo. 	almea 	Campes 	'Itelactonee 	entre 	educa:tern 	y 

eetructura aCenellyiLeil: dase, grandes marees di Interpretactdn' •n 

IIICVISTA DE LA CDUCACION SUPICIRIOIR Vol. Xt. Ha. t (41/ 14 ¿Ktc0. 
ANULES-UNAII. 1002. 



c) Incorporación de la teoría critica. Visión teórica. Esta etapa 

emerge a partir de 1979 y alcanza su climas con posterioridad a 

1982, y se caracteriza por una mayor reflexión y análisis sobre los 

resultados obtenidos. Se estudian los problemas conceptuales de la 

tecnologia educativa, realizando un análisis del proyecto 

sociopolltico en el que se incribe tal discurso, lo cual requirió 

de la elaboración de trabajos de revisión y critica a dicho 

discurso. 

En este contexto, el departamento de Pedagogla de la 

ENEP-Iztacala organizó un seminario titulado "Análisis del estudio 

teórico de fa Tecnologia Educativa", en donde se analizaron los 

supuestos epistemológicos de la tecnologia educativa, asi como su 

surgimiento histórico en Estados Unidos. Se utilizó el marco 

teórico de la teoría critica (Escuela de Frankfurt] para ostudiar 

el papel de la técnica en relación con la teoría y la supuesta 

neutralidad ideológica. 

En 1979, la UAX-Azcapotzalco organiza el simposio "Sobre -

Alternativas Universitarias" en el cual se presentan una serie de 

investigaciones, que marcaron una reflexión sobre los aspectos 

antes seMalados, entre lós que se pueden citar "'Apuntes para la 

elaboración de programas escolares' (Diaz Barriga); 9hatodologia 

para la elaboración del curriculum' (Berruezo y Folian); y 

'Elementos para una critica a la Tecnologia Educativa! 

(Kuri-Follar1). 

En 1982, la ENEP-Aragón organiza el evento "Encuentro sobro 

Diseno Curricular", endonde se identifica la construeción de un 

discurso curricular más analítico y de mayor reflexión. Es asi que, 

los trabajos presentados en este eventos 

..terminan con' la idea de buscar el 
currículo alternativo, el curriculo ideal. La 
problemática nurriCular_ CómimhZe a 
configurarse no Solo como compleja, sino 
fundamentalmente como una tarea altamente 
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contradictoria, se empieza a estudiar las 
formas curriculares como expresiones de una 
'racionalidad tecnica' que las determina 
(Hoyos); se plantean las dificultades 
existentes entre la planeación curricular y 
la 	realización 	de 	lo 	planeado 
(contradicciones de tiempo. Furlan/Aristi); 
se plantean las limdtaciones existentes entre 
las formas de determinar la formación 
profesional: Diagnóstico de necesidades (Díaz 
Barriga) o análisis de la práctica 
profesional (Furlan) frente al papel que 
compete a la universidad respecto a la 
formación que debe propiciar (y como espacio 
de conciencia social critica) , ya sea desde 
la perspectiva del diagnóstico de necesidades 
como de la practica profesional, se da una 
contradicción con el papel histórico de la 
Universidad; se plantea la contradicción 
entre el modelo curricular y la realidad 
curricular: el docente como quien actea un 
curriculo (Remedi)." (hm 

Algunas de estas reflexiones teóricas se plantearían en un 

marco mas amplio en el simpotio "Curriculum y práctica profesional 

Continuidad o Ruptura?" organizado por la Universidad. Autónoma de 

Sinaloa y en 1983 el DIEIPN organiza un simposio sobre 

experiencias curriculares, que recopila trabajos que continuan 

sobre la línea de efectuar una reflexión critica de las propuestas 

y tundaMentalmente de las experiencias realizadas en torno a planes 

de estudio. 

40 •voltIct¿n del duicurse. . . 



2.2.2.2 Investigación de Alicia de Alba. 

La autora distingue tres periodos del desarrollo del campo 

curricular en México; estos son: 

a) Influencia hegemónica del pensamiento norteamericano. Auge de 

la tecnologia. (década de los sesenta y setenta). 

b) Génesis del discurso critico. Fase contestataria. Formulación 

de alternativas. (década de los setenta y ochenta). 

c) Incorporación de la teoría critica y otros aportes. Cde 1982 a 

la fecha). Reflexión autocritica. 

a) Indluencia hegemónica del pensamiento norteamericano. Auge do 

la tecnologia. (década de los sesenta.y setenta). A finales de la 

década de los sesenta, a nivel internacional, el capitalismo 

demanda modificaciones en los planes de estudio , con el propósito 

de adecuar la formación de profesionistas a las neceSidades 

imperantes del aparato productivo; y es en este momento, a nivel 

nacional, que se plasma 	una politica educativa basada en 10-

desarrollismo y existe un descontento social que se - expresa en, el 
movimiento estudiantil de 1069. 

En la deCada de los setenta, en Mexico:'se implementa unéi 

politica de moderniXación de la universidad, con la finalidad de 

que el EstadO'reordenara sus espacios políticos y sociales,  

como, recuperar el consensO›y legitimidad,tocial . .per4idesa raíz 

de la problamatiCa social de finales de 1969. 

Esta coyuntura politica se constituye tomo el contexto social -

en el cual se incorpora el modelo curriCular estadounidense al 

disCurso educativo mexicano. 

Alicia de Alba seMala que, este periodo se caracteriza por: 



Un modelo curricular que iMpactó en México, fue el diseNade 

por Glazmán e Ibarrola; empero en esto modelo se 'percibe una 

lhdluencia de la pedagogia pragmática. ' 

b) Génesis del discurso critico.; Fase contestataria. Formulacjón 

de alternativas. (década do los.setenta y ochenta). Esta etapa. se 

ubica en la époCa de elaboración de proyectos curriculares que .  se 

derivéron de liacrisis de finales de la década de los sesenta 

Este periodo,se distingue por; 

* Desarrollo 	 modelos curriculares innovadores 

crItico-sociales. 

<401 Alba, Alketo d. EVALL/ACtON CUIOUCULAil.. . P. 87 

"a) el surgimiento de centros, unidades, 
etcétera, en instituciones de educación 
superior, principalmente (pero tambien en 
otros niveles educativos); dedicados a 
brindar apoyo didáctico-pedagógico a los 
profesores, asi como a la formación de 
recursos humanos en el campo educativo. 
b)La transferencia de la tecnologia educativa 
a los paises latinoamericanos y la hegemonía 
del discuros educativo norteamericano en el 
pensamiento curricular en México y América 
Latina; por el surgimiento del discurso 
curricular 	en 	México, 	en 	estrecha 
correspondencia con el discurso curricular 
norteamericano; la pérdida de capacidad 
negativa del pensamiento educativo en México 
y la busqueda del ideal del modelo en el 
campo curricular." (so) 

La transferencia de la tecnologia educativa se realizó a 

través de programas apoyados por organismos multinacionalesItal es 

el caso de la Organización de Estados AMericanos (OEA). Esta 

transferencia está signada Por, el propesito de iMponer un saber 

cientifico-lécnico de la educacierh lo cual limite que educadores 

latinoamericanos formularan modelos curriculares acordes con la 

realidad de sus paises. 



* Formulación do un discurso de corto critico, contestatario al de 

la tecnologia educativa. 

* Formulación precipitada de alternativas. 

* Cierta confusión conceptual. 

* Desarrollo de modelos curriculares innovadores y 

critico-sociales. Estos modelos curriculares se constituyeron como 

respuesta a las criticas que se formularon en torno a la función 

social de la educación y a las prácticas educativas especificas. 

Estos curricula se desarrollaron más en el plano práctico-operativo 

que en el conceptual reflexivo. Entre dichos curriculas destacan el 

del Colegio de Ciencias y Humanidades <CCHD, el A-38 y el de las 

ENEP's; los dos primeros han sido esbozados por Diaz Barriga 

C11185). En tanto las ENEP's surgieron como respuesta a la demanda 

social de educación superior en la UNAN; asi cono, a la  

problemática de saturación de instalaciones•de Ciudad Universitaria 

CCU). 

Se retoma en estas escuelas CENEP!s) la noción de modulo desde 

la perpectiva de la funcionalidad técnica de la educación. 

Otro proyecto curricular fue el plan do estudios de, 

arquitectura autOgobierno, el. cual se, guiaba por un camblnradical 

en las relaciones edUcativas al interior de la institución escolar,. 

como en la vinculacien con los sectores sociales .mayoritarios,,,  

desde los primeros niveles del curriculum, 1 el cual restá 

fundamentado en,la preocupación politica de-corte,autogestionario y 

en el plano, pedagógico por la corriente de la autogettión 

educativaHn, 

Un rasgo característico de los curricula da lastiniversidades 

criticas eit 

"...-la inquietud político académica de 
vincular,  los currículo universitarios' con el .  
proyecto Politice-social ' amplio de corte. 

tea) 	Cfr. 	leeygadae 	net Lea 	Urever et dad. 	autea•stver, 	y 	modernt dad 
teetudLe 	comparativo 	de 	 f erveact.On 	de 	arquttectoal 	Mdrxt: o. 
CESO-UNAN, MIMO. 
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la década de los cincuenta, estaban estructurados' bajo una visión 

filostfica-idealista y técniCa-aplicatiVá• se vieron influidos por 

la tendencia técnica Cpedagogia pragmática o cientifico-técnica). 

Laformación de intelectuales de la educación procedentes del 

cono sur, se caracterizó, en algUnos casos, por la filiación 

acritica al pensamiento educativo decOrte tecnicaf i y otros, por la 

critica a las aportaciones :Aradicionales do la diaaCtICO, 

incorporando alemMntos de Sociología, cssicologia social 
psicoanálisis; y en unos más, Coexistían aspectos formativos con un 
sólido contenido social junto con una visión tecnOlogicista.' 

- Estos grupos académácos se consolidaron en 'diversas instituciones 

de educación superior dele pais. 

<42' Alba. All:<.«c de EVALUACION CURRICULAR.. . P. 49 

socialista. - En relación con lo anterior, la 
instauración de espacios de servicio para la 
comunidad 	instrumentados 	desde 	la 
universidad, tales como clinicas y despachos 
de asesoria juriclica."‹4z, 

Enfasis en la reflexión y el análisis critico, búsqueda de 

alternativas; confusión conceptual. En este momento destacan el 

simposio sobre Alternativas Universitarias, organizado por la 

UAM-Azcapotzalco en 1979 y el seminario de Análisis del Discurso 

Teórico de la Tecnologia Educativa; en este simposio se retoman los 

postulados de la escuela de Frankfurt para realizar el análisis 

critico do la tecnologia educativa. 

Alicia de Alba asevera que la producción conceptual, formación 

académica y contexto social se constituyen en una relación 

indisoluble y rodal. Algunos aspectos que permiten la comprensión 

de esta, en el "inicio del discurso critico sobre el curriculum en 

México son: 

- Influencia del discurso de la tecnologia educativa. 

- Ante esta influencia dominante se genero una situación de 

descontento en Latinoamerica. 

- Los curricula que tendían a formar especialistas en educación, en 



c) Incorporación de la teoría critica y otros aportes. (de 1982 a 

la fecha. Reflexión autocrItica. Dos situaciones llaman la atención 

en esta etapa: 

El desarrollo concreto y especifico de las 
propuestas educativas desarrolladas en la 
década de los setenta y su impacto en las 
instituciones de educación media superior y 
superior en el pais, y 
- Cierta tendencia a la consolidacion de 
grupos y espacios dedicados al campo 
curricular, en el contexto general del 
desarrollo del campo educativo en México, en 
los ultimos lustros." um 

Es una etapa de madurez reflexiva en torno a la problemática 

curricular, y en•  que el contexto social, político y econOmico del 

pais demanda el analisis, la reformulación y adecuacion de los 

curricula. Se caracteriza por: 

- Desarrollo y transformacion de la critica 
a la tecnologia educativa (de la fase ingenua 
a la incorporación de la: teoria critica), 
- Etapa de mayor Madurez reflexiva. 
- Análisis de resultados obtenidos. 
- Critica y autocritica de lo alcanzado. 
- Recuperación del sentido: historie° dentro 
del campo. 
- Recuperación incipiente de la capacidad 
negativo-constructiva en el pensamiento 
educativo. 
- IniiuUncia (aun incipiente) de los tecriCos 
de la Nueva Sociologia de la Edúcacion y del 
movimiento recoeceptualista. 

Enfasis en el análisis -  curricular a través 
del estudio de la` práctica ó0tAxiianá. 
Influencia de ópticas etnc9ráttcés :en'  él 
campo del curriculum. 
, Tendencia a  la  consolidación de espacios y 
grupos : de trabajo dediCadot al campo 
curricular. Enfasis en la itiCha dé espacios 
socio-académicos. 

,43: MI a, Alttta de ICVALUACION CURRICULAR.. , 	♦P 
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- Crisis en la relacion constructor del 
discurso-protagonista-escucha; 	 la 
conformación del mito del cumrlculum." (44) 



DESARROLLO DEL CAMPO CURRICULAR EN NEXICO DECADAS DE LOS SESENTA, SETENTA Y OCHYTAS. 

Díaz Barriga. Angel 'La evolución del 
discurso curricular e 	México (1970- 
19$2) El caso de la 	ucacidit'superier 
Y univeulteria'on 	IR» LATINOWNE- ELRICANO 	ESTUDIOS 	TICOS Uol.XV, 
No. 2, 	xico,1985, pp. 67-79. 

Fo/lari. Roberto, 'Respuesta al docu-- 
mento base sobre desarrollo curricular 
en FORO UNIYEASITARIO No. 15, NeXico. 
STUMM, 1982, pp. 48-53. 

De Alba, Alicia. 'Conformacilin concept 
Pu 1 del ~fi/ 02, la 	velvfl dnigEri: 
ty liEsrpH 0411 	A 	EP A' 	PM 	brA , 
uz U-UaAN. léxico. 19 6 fine ato) 

INCORPORACION DEL MODELO CURRICULAR 	GENERACIOR DE ALTERNATIVAS AL MODELO INCORPORACION DE LA TEORIA CRITICA 

* Se da en el ~texto de las políticas Propuestas innovadoras 	- CCH 
de modernizacion de la universidad mexi.diVe dan mayor importan 	-A-36 Medicina 
canas 	 cia a operación concep 
- modernizar al país y darle una faz 	tual. 

cientf lea. 
- necesidad del estado de reordenar 	a) Si bien no se nema a conformar una 

sus espacias de consenso 9 legitima construccigi teorice de lo curricular. 
clon social. 	 la reflex: 	en conjunto sol" los rige- 

al Transferencia de loa Planteamientos 	5  llenes 	e estudio posibi ita FRAC- 
'científicos' de la pederasta estadouni 	C 	mouCATIUAS CUALITATIVA ENTE DIFE 
dense. forma 	te de los plan 	estra- 	S. 
~ices de las - 	para consolidar sus ,b) 	ntradicción Básica: trabajar con 
ellreCIOW de ~mona& idagldgica. 	elementos de la pedagogía estadouniden 
la La din:sido y aceptacion de losprosurse ten la necesidad de buscar clamen-- 
puestos centrales de la.pedaogía norte-tos para fundamentar sus propuestas). 

riCanapermite difundir y fincar los amp 	
g 

valor-es`. ideológicos dele imperialismo -- - Modelo curricular 	- UAN-Xochimilco 
norteamericano, tales como sociedad de- explícitamente al-- 	(conceptos tales 
mocrdtica, eficiencia personal e insta—ternativo (tanto en 	como: objeto de 
tucional, etcetera. 	 la formulación con- 	transformación y 
* Organización departamental vs escue-- ceptual como en la 	práctica prole-- 
las y faceltades (VAN, etedtera). 	práctica. 	 sional). 
* Orden tecnico-racional que permite un 
controle de las institucioner - educativas 'Una caracterización a la que respon-- 
'libres de conflictos de orden político den las problemáticas curriculares des 
* ~avecino del lenguaje educativo. 	critas (aqui), es similar a lo aconte- 
* Uisidn tecnico-prescriptiva: 	 cido a finales del siglo,pasado entre 
- Formulación de objetivos. determina=representantes de la didactica tradi-- 

cidn de estrategias de instrucción 	cional (o didáctica clasica) y los re-
9.Procedimientos para la construc--.presentantes de escuela nueva (o didóc 
cielo de un test objetivo. 	 ,tica activa).' 'El con unto de expe--- 

- Establecimiento donecesidades(diag;riencias curriculares 
j  
descritas...no - 

ndstico de necesidades), determinacidn 	se encuentra desvinculado del proceso 
de *perfiles' y procedimientos para el 	de modernizado° de las instituciones 
ordenamiento del contenido de los pla-- universitarias y. por tanto, de las ca 
ne5 de estudio, de carácter aritmetico, racteristicas tecnocraticas que marca- 
tocnica morganof y teoria de gráficas. 	ron esta etapa' (p. 75). 
*Aspectos fundamentales,que-subsisten: 
- La problemática curricular es funda- 

mentalmente -de orden técnico (solu- 
ciones casi 'magicas'). 

- Por lo que es necesario estudiar -- 
las -alternativas tecnicas que se si- 
guen en los EUA. 

FORNALIZACION TECNOCRATICA 	 Y RESPUETA FORMALIZARTE 

* Desarrollo y transformación de la crí 
tica a la tecnología educativa (de le 
critica _ingenua a la incorporación de - 
la teoría critica). 
* Etapa de mayor reflexión. 
* Análisis de los resultados obtenidos. 
* Critica y autocrítica de lo alcanzado 

Se gesta a partir de 1979 y se muestra 
floreciente des pues de 1982. 
- Seminario Análisis del discurso de la 
Tecnologia Educativa. Vainstein 1979. 
- Simposio sobre Alternativas Universi-
tarias 1979. 
- Encuentro sobre diseño curricular 
ENEF-Aragón, UNAN. 198.2 
- Simposio,sobre experiencias curricula 
res en la ultima arcada, DIE-CIRVESTAU- 
1144. 	1983. 

Traslación- directa de los modelos 	Modelos alternativos (atan apresurado) 

* El desarrollo del capitalismo avanza--'...asumimos acuerdos con los propósi- 
-do exge la progresiva- racienalizacion 	tos básicos de ruptura del circulo de 
forma

i 
 de tomas las actividades del apa'la reproduccion de las relaciones so-- 

rato prodructluo 9-reproductivo. inclu-.cíales establecidas QUe animan esos in- 
yendo el educativo. Fines: 	-, 	a tentos <los modelos alternativos)'. 
a/Central disciplinario de lasracticaRipótesis '...Ios esfuerzos por dar - p 	 - 
sociales pra que- no escapen a lasnecelrespuesta a la cuestión del currículum 
sidades del sistema; b) Constitución deban llevado a un apresurado afán de -- 
upa conciencia positivista y producti--Iproponer modelos alternativos, sin po-
vista queftvate- el surgimiento de posi-iseer a menudo suficiente fundamenta-- 
cienes critiCaS 	S c/Orientacion de laslcidh sobre sus limites epistemoldgicos 
actividades formativas a necesidades --+y sociales...' Práctica.profestonal. 
del aparato productivo. 	 'sistema modular, interdisciplinariedad 
Primer`período. Influencia heyemOnica 	¡Seundo periodo. Génesis deldiscurso 
del Pensamiento norteamericano. Auge de'crlti,co. Fase contestataria. Alternati 
la tecnologiaeducateva ~cada de los lvas<iiitimos anos) y la década de los 
sesenta y los_ 	). 	 .70 y principios de la de los 813. 

.Tercer período. Segunda mitad de la dé-
cada de los ochenta. 

la SurgiiiientedeOentros y similares deja 
dicadás a la formacidn_de recursos humaitario 
naE Ter 	la- edlacaci n- 	- 	I* 
aviransferencia de ta teCnOlOgla educa-,vas. 
tia % a 	OS Palsea - latinolimericanos-Rege-,* 
*mak"' 	1 	Semienta tecnologicista 
* ~die lacapacidad negativa (en 
sentido 	Ilane)- del pensamiento edu-  
:dtia=2 n,-wdel 	modelo'

s 

Bds en el campo cu-,cala. rricular CAllisterico y conceptual, perol 
eficiente y efioazY. 

Formulación de un discurso contesta- 
al de la tecnologia educativa. 

Formulación precipitada de alternati 

énfasis en la fase del diseño. 
* Cierta confusión conceptual. 
* Fuentes centrales: 

- Seminario de Análisis del discurso 
de la Tecnolo fa Educativa, ENEP-lita- 

UNAN. 1979. 
- Encuentro sobre diseño curricular 

IENEF-Aragón. UNAN. 1982. 
- Simposio sobre Exp. Curriculares. 

* Incorporación de la teoría crítica --
(Escuela de Frankfurt), 
* Recuperación del sentido histórico — 
dentro del campo. 
* Recuperación incipiente de la capaci-
dad negativa constructiva en el censa—
miento educativo. 
* Influencia incipiente de los teóricos 
de la Nueva Sociología de la Educacidn 
y de los reconceptualistas. 
e Enfasís en el desarrollo de lo curri-
culi a través de la práctica cotidiana. 

FUENTE: Alba Alicia de EUOLUACION CURRICULAR. 
rU, México, CESO-UNAN, 1991. p. 52. 

CONFORNACION CONCEPTUAL DEL CAN- 



2.3 PROPUESTAS TEORICO—METODOLOGICAS DE DISEÑO CURRICULAR. 

So concibe al diseno curricular como el conjunto de fases y 

etapas que sé deberán integrar en la estructuración de un 

determinado curriculum e implica: 

..tomar decisiones sobre la infraestructura 
institucional, sobre relaciones políticas al 
interior de la institución (formas de 
contratación de. personal académico, por 
ejemplo) y sobre formas de interpretar la 
realidad, con lo cual se puede llegar a 
oponerse, en diversas formas a poderes e 
intereses preestablecidos..." tem 

Cabe seMalar que, el diseNo curricular implica una visión del 

hombre y de la sociedad, así como una selección de la cultura 44" 

asi como considerar las siguientes dimenslones (47)t la manera como 

se concibe el problema del conocimiento (nivel espistemológico); 

los lineamientos que se desprenden de las teorías del aprendizaje 

Cniyel psicológico), y la forma como se concibe el vinculo sistema 

educativo-sociedad. 

En este, apartado se esbozarán las prepuestas curriCulares de. 

Bobbit C11119), Tyler C1049), Taba (1pen), Arnaz (1981), ProYecte 

curricular de la UM-Xochimilco y Frida Díaz- Barriga et.al. (10194). 

,45>Campoe Mtguet Angel El currtculum como un eviterna regulado de 
aprortac,.¿n del conoctmtento-  en Purldn y lraeulloe DESARROLLO DE LA 
INVIST/OACZON 	EN 	Et. 	CASI.° 	DEL 	CURRICULUM, 	beibetco, 
ENICP-Itlacctla-UNAIN, telIP p. toe 
140) Sobre este lema 	 Magendzo. 	Abraham "Et rescate do la 
zultura 	en 	la 	modl.facact.4n 	del. 	currtculo- 	ten 	REVISTA 
LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EDUCATIVOS Vol.. XVII. No. 1. Mixtco. 
CEE, MIS?. 

<47) Expuestas por. Díaz Ilarrlga. Angel. pl. coa,  D(az learrtga indos 
• t, al,  NETODOLOOTA DE DISENO CURRICULAR PARA EDUCACION surco:ola. 

cd. ?ralea. tepe. p. az 
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2.3.1 Propuesta curricular de Franklin Bobbit. 

Los miembros de las Juntas Locales de Educación y los 

administradores de las escuelas pretendieron aplicar las tesis 

tayloristas al ámbito escolar y, posteriormente al curriculum. Sin 

embargo, el hombre que dió orientación al campo del curriculum fue 

Franklin Bobbit en 1019. Al respecto, Furlán comenta: 

"Bóbbit aportó lo que podria ser la primera 
definición de 'currículo' preocupado por la 
eficiencia y el ahorro del tiempo..." hm 

En las escuelas de Gary Indiana, Bobbit aplicó los postulados 

del taylorismo a la administración del sistema educativo local; 

dichos postulados eran: 

"El primer principio de la administración 
científica, anunció, es el uso de toda la 
planta todo el tiempo aproVechable....el 
segundo principio, reducir el numero de• 
trabajadores a un minime por medio de 
mantener al maximo de eficiencia en él 
trabajo de cada uno.,'.Su tercer principio, 
simpleMente, contemplaba la eliminación de 
desperdicioe..El cuarto principio era 
trabajar el material brUto y lOgrar un 
producto final para el cual será mejor 
adaptado. Aplicar para la educación estos. 
medios: Educar al individuo de acuerdo a sus 
capacidades." usa)) 

Con el cuarto principio, Bobbit transfiere,. Pr9Pisswauts,  ui 

taylorismo al ámbito educativo, con ello se percibe que, el autor 

comparte e impulsa la visión tecneicraa, dado su afén eficishtiSts 

su dele° de formar Ccapacitar) cuadros técnicos' aptos parre  

determinados puestos de acuerdo a las capacidades de los 

IndiViduos. 

cm rorldn. Alfredo -Notas y clave* para uno 
cu••ttdn deL currtcuto'• •n soriano y Santana 	cit.  p. te 
ta0►  leeticack y Kltebard ptt. oca, rea las oo. cit. p. 207 



Para Bobbit, el objetivo de un currículo consiste en 

proporcionar, a los individuos, habilidades, actitudes, hábitos, 

apreciaciones y formas de conocimiento que los individuos 

necesitaran para desarrollar actividades especificas en la vida 

humana . Desde esta perspectiva, el curriculum es una serie de 

experiencias que los rdNos y la juventud deben tener de forma tal 

que se logren dichos objetivos. 

En el modelo curricular de Bobbit subyacen los siguientes 

preceptos: 

1) La orientación general es elevar la eficacia del sistema 

educativo. 

2) La funcion de la educación es capacitar a los individuos para el 

~empello laboral. 

3) Especificar las habilidades y niveles exactos de rendimiento a 

través de los objetivos. 

El disenador del curriculum es quién debe descubrir los 

objetivos indagando qué rasgos de la actividad humana deben 

establecerse en los distintos objetivos; de este modo, el «senador 

no plaimaria Sus - intereses personales, Yelores, 	 etc. en 
síntesis, el disenador es objetiVo y, el curriculum al diseñarse 

bajo los postulados de la administración científica y delematodo 

científico de las ciencias naturales, sera objetivo y neutral 

Los Planteamientos de Dobbit tienen una fillaciOn 

funcionalista, dado que retoma la idee do Durkheim sobre la f-Uncin 

social de la educaciOni preparar para la vida adulta, y es 

utilitarista y efictentista en la alodida 'que sugiere detallar les 

actividades de la vida humana a fin de desarrollar, umcurriculum 
que capacite para esta y proporcione 'habilidades,  teCnico, 

profesionales acorde a las necesidades del aparatO productivo, esto 

último permátira a los individuos insertarse en el mercado laboral. 
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2.3.2 Propuesta curricular de Ralph Tyler. CO) 

La obra de Tyler "Principios Básicos del Curriculo" publicada 

en 1949, trata de proponer un método racional para encarar la 

cuestión curricular que a pesar de su sencillez y eclecticismo 

aparente, se convirtio en un paradigma de extraordinaria potencia. 

En el texto se aprecian entrecruzamientos de los dos 

paradigmas iniciales:el de Dewey y el de Bobbit. Furlán C1990:7) 

comenta al respecto: 

"...su discurso oscila entre una persecución 
de la eficacia técnica social Centrelazada 
con el consenso a la democracia, tal cual lo 
quería Dewey) y una persecución de la 
eficacia técnica Cla calidad del producto 
sobre la base del control técnico de la 
producción, como lo quería Bobbit). 

Influenciado por estos paradigmas Tyler ~ala que educar 

significa modificar las formas de conducta humana, por tanto sus 

objetivos son los cambios dé conducta que la escuela intenta 

obtener en los alúmnos. Por ello, el autor propone como fUentes 

generadoras de los objetivos de aprendizaje a 	el alumno, • ia 

saciedad y /os esPecialistas, y una vez, analizados los 

requerimientos 	.necesidades de cada uno, de ellos, es necesario 

establecer una versión praliminar de dichos'' objetivos, como Primera 

propueita curricular que tiene .que: Ser precisada y armonizada por 

los filtros de la filosofia y de la Psicolegia,, los cuales operan 

como bases que fundamentan la objetividad del .eurrieulum. 

Tyler considera que para elaborar cualquier curriculum y 

sistema de enseManza, se deben formular lás siguientes cuestiones: 

<50) La •Cnte•ts de este modelo 
trabajo que Ie realtzd en el 
currtcutar 	1.005.  

que se presenta en esta tests es un 
'ffemtnarto de Evatuactdn Y osearrotto 



a) Qué fines desea alcanzar la escuela. 

b) eme experiencias educativas pueden ofrecer mayores 

probabilidades de alcanzar esos fines. 

c) Cómo se pueden organizar esas actividades de manera eficaz. 

d) Cómo se puede comprobar si se han alcanzado los objetivos 

propuestos (evaluación). 

a) Fines que desea alcanzar la escuela. 

El autor considera come propósito modular del planteamiento 

curricular tener una idea de las metas que persigue la educación* 

"Metas que deberán ser conscientes a fin do 
permitir una orientación racional y a la vez 
elegidas en base a un trabajo analítico que 
elimine la subjetividad" use 

De ahí que, Tyler concibe como objetivo de la educación* 

modificar las formas de conducta humana, entendiendo por conducta 

tanto el pensamiento y el sentimiento como la acción manifiesta de 

los individuos. 

Por ello, considera que las fuentes generadoras de los 

objetivos. de . aprendizaje sean los alumnos, la sociedad y los 

especialistas; por lo que es necesario ~Cubrir los interéset, lot 

problemas que enfrenta y los'propósitos 'que pertigueen loa *luimos 

para así poder determinar que cambios en sus formas de cOnducta 

debe proponerse obtener la escuela. 

Entonces, es deber de la escuela y demás instituciones 

sociales atender a les necesidades sociales, fisicas e integrativas 

del educando acorde con el tipo de normas de conductas 

significativas desde el punto de vista personal y social, con la 

finalidad de coadyuvar al alumno en el logro de,  conductas 

aociallasSte aceptables. Por lo que, el propósito de la escuela será 

oil 	**m'oh. 	iltactonalidad 	y 	currículum: 	Deconatruccteln 	de, 	un 
modelo" •n soriano y Santana 	clt,  A  101 
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formar sujetos socialmente aceptables y su operación es plantear 

las acciones quo conduzcan al logro de dichas conductas. 

El desempeP50 eficaz del rol socialmente aceptable será la 

indagación que se realice en la vida contemporánea, fuera de la 

escuela; por lo cual se debe centrar el esfuerzo educativo en 

conocimientos actuales y no obsoletos, evitando as1 que, los 

estudiantes aprendan conocimientos que tuvieron validez hace 

cincuenta &Mos, y buscar que la situación de la vida y de la 

escuela sean semejantes para que el alumno aplique lo aprendido en 

la escuela en situaciones vitales que se presenten al exterior de 

la misma. En este sentidot 

"el interés en la búsqueda y análisis de la 
vida contemporanea se delinea para conformár 
un sujeto capaz de aceptar los valores de la 
sociedad y vivir cooperativamente a la vez 
que desempellar efectivamente el rol" tse) 

Los especialistas darán cuenta de: la manera en que 

determinada asignatura pUede contribuir a la educación de los 

alumnos, y la manera en que se contribuirá a la formación del lego, 

representante tiple° de la ciudadanía. 

Se considera, que el primer punto es de vital importancia, ya 

que el eepacialista en la materia esclarecerá cuál es el apoyo que 

pruPOrciona determinada materia a la formación del alumno, de 

manera tal que se alcance el perfil de egreso. 

Tyler sostiene que una vez obtenida la información de las tres 

fuentes, antes citadas, será necesario enOogisr,  en • una list*, 
original de objetivos, aquellos que representen los valores más 

altos de la . mociedad y que coincidan con la ‘ilosofie de la 

institución educativa, a fin de reducir y lograr coherencia entre 

loe mismos. pata filosofía definirá qué valores se estiman 

esenciales para una vida eficaz y satisfactoria; *Sto es: 

t5v lbjdin p. toz 
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"Aquellos valores que dentro de cada 
institución educativa sean los ejes 
directrices de la filosofía pedagógica y 
social y que de hecho son los que responden 
en forma directa al proceso de reproducción 
de la ideología dominante." osa> 

Dichos valores sugerirán objetivos en el sentido que 

determinan pautas de conducta, es decir, los tipos de valores e 

ideales, hábitos y prácticas que propiciará un programa educativo. 

Un segundo filtro a través del cual deberán pasar los 

objetivos sugeridos está representado por el criterio de la 

pslcologia del aprendizaje, la cual determinará los cambios que 

pueden propiclarse en los alumnos como consecuencia de un 

aprendizaje y cuáles estarán fuera de su alcance. 

Este filtro permitirá comprobar si existe compatibilidad, 

integración y unificación coherente en el pensamiento y la acción 

del alumno, afín de extraer de ahí los beneficios psicológicos de 

la ensertanZa. 

Tyler concibe a los objetivos como modos generados de reacción 

que deben desarrollarse, y no como hábitos muy específicos - que el 

alumno debe adquirir. De tal manera que,-  permiten organizar la 

situación educativa bajdies paraMetros de conducta y contenido, 

En este nivel, el objetivo permitirá prOpiciae,situaciones que' 

produzcan cambios significativos en las pautas de- conduCta- del 

estudiante, y a la vez, el contenido del sector de vida en el cual 

se' aplicará dicha conducta. 

Es asi que, el propósito del objetivo es especificar el -cambio 

de conducta que se pretende lograr en el alumno y cuya finalidad es 

Planificar y organizar actividades didácticas que. coadyuven al 

logro de dicho objetivo. 

Jard5n 	Hernández, 	vencestao 	8. DIFICRENTES 	APROXIMACZONILS 	AL 

CUIRIAICULO P. 79 
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b) Actividades de aprendizaje. 

Tyler (1982:65) define al aprendizaje comot 

...el resultado de experiencias personales 
que logra el alumno, por las reacciones que 
tiene ante el medio." 

Por ello, el alumno debe interaccionar con las condiciones 

externas del medio ante las cuales éste reacciona, dando lugar a 

las experiencias de aprendizaje, al elegir éstas se deberán 

considerar los siguientes criterios: 

• La motivación de los estudiantes, a fin de que éstos obtengan 

satisfacciones. 

• La preVensión de que las reacciones que de los estudiantes se 

esperan estén dentro de las posibilidades de losmismos. 

• Organizar muchas actividades para alcanzar los mismos objetivos y 

esperar que la misma actividad dé distintos resultados. 

• Procurar que las actividades le permitan al alumno actuar de 

acuerdo con el tipo de conducta que de el se espera. 

Tyler enfatiza que las actividades de aprendizaje deben 

contemplar problemas que para el estudiante sean reales a fin de 

que susciten en él su reacción, al mismo tiempo 19re.  le Permita 
asociar varios 'hechos e ideas antes de arribar a algun tipo de 

solución. .Dichas actividades deben permitir al alumno comprender 

qus mllimlfica  cada uno de los pasos que encaminaron a la resolUnión 
de un problema. 

c) Organización de las actividades para un aprendizaje efectivo. 

Se considera necesario que al organizar las actividades de 

aprendiZeje, se toman en cuenta les relaciones verticales Crelacloo 

de contenidos entre las asignaturas que conforman un plan do 

estudios con le que se curse en un momento determinado) y 
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horizontales (relación do contenidos entro asignaturas quo se 

cursan paralelamente con la asignatura que se imparto en un momento 

determinado) entro las distintas actividades de aprendizaje. 

El autor comenta que es imprescindible tomar en cuenta dichas 

relaciones para no fragmentar los contenidos, porque de ser asi, el 

alumno no podría relacionarlos con su vida cotidiana de manera 

eficaz. Por lo que, el problema básico a resolver en la propuesta 

de organización do actividades de aprendizaje será vincular dichas 

actividades, así como buscar múltiplos reforzamientos para 

alcanzar del perfil de conducta deseado. 

Para lograr dicha vinculación se sugieren tres criterios para 

la organización efectiva de las actividades de aprendizaje, éstos 

son: continuidad, secuencia e integración. 

* Se entiende por continuidad la presentación sistemática del 

tipo de actividades que permiten ejercer una capacidad, a fin de 

que en el ejercicio reiterado de la misma en ciertos periodos de 

tiempo y en prácticas continuas, la apropiación de la capacidad se 

efeCtivice. *En suma, se refiere a la reiteración vertical de los 

elementos principales del curriculum. 

• La secuencia tiene relación con el desarrollo progresivo de 

la capacidad o actitud que se' pretende inculcar. 'Enfatiza sobre la 

importancia de que cada experiencia sucesiva se base sobre '1a 

precedente, pero que avance en ancho y en profUndidad en cuanto a 

los contenidos de aprendizaje que la materia en funciówabarqua 

* Por integración se concibe a la relación horizontal de 

las actividades del Curriculum, cuya relación coadyuve al alumno en 

lograr un concepto unificado, y que relaciona su conducta con los 

*lamentes que maneja. 

En síntesis, la continuidad hace énfasis en la'itterpretación 

e los elementos en la experiencia del alumno; la tecuencia,pone 



acento en la profundidad y ensanchamiento de habilidades, 

cogniciones, actitudes y comportamientos que pretende inculcar en 

los alumnos determinada asignatura, y la integración busca unificar 

la conducta de los alumnos en relación a los elementos antes 

seMalados. 

Lo anterior implica considerar quo, los principios 

organizadores deben ser considerados en términos de su 

significación psicológica con respecto al alumno, es decir, los 

criterios deben operar en la estructura psicológica del alumno, de 

tal forma que la organización lógica que domine la estructura del 

contenido, la organización de actividades de aprendizaje, el 

desarrollo de las capacidades presentes en los objetivos y 

operatizadas en situaciones educativas reestructure la organización 

psicológica de los alumnos. 

Deberán considerarse los principales elementos estructurales 

sobre los cuales deberán organizarse las actividades de 

aprendizaje. Estos aparecen en diversos niveles: 

• asignaturas especificas 

• temas mis amplios (áreas) 

• educación general combinada con sectores amplios o con 

asignaturas (curso) 

• un programa total. sea una unidad. 

La estructura organizativa de las actividades por lecciones, 

temas o unidades dificultan establecer la continuidad, secuencia e 

integración, por lo que Tyler presenta como alternativa una 

estructura modular. 

La planificación de una unidad de organitación requiere : 

e Unificar las asignaturas, áreas o programas modulares. 

* Concordar con los ,principios generales de organización dentro de 

cada uno de los sectores convenidos, es decirr  establecer la 
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continuidad, secuencia e integración de las actividades. 

* Elaborar planes flexibles o unidades generadoras. 

Adoptar planificaciones conjuntas entre el profesor y el alumno 

con referencia a las actividades especiales de cada clase. 

d) Evaluar la eficacia de las actividades de aprendizaje. mm 

La evaluación, para Tyler, tiene por objeto descubrir en que 

medida las experiencias de aprendizaje producen los resultados 

pretendidos; se requiere determinar tanto los aciertos como los 

errores. 

En este sentido significa, determinar en qué medida el 

currículo y la enseianza satisfacen realmente los objetivos de la 

educación. Será necesario contar con procedimientos de evaluación 

que permitan verificar todos los tipos de conducta explicitos en 

cada uno de los objetivos principales do la educación. 

El Unice. procedimiento eficaz para saber si los alumnos han 

adquirido tipos determinados de conducta, es ofrecerles la 

oportunidad de mostrar esa conducta, la cual debe ser resumible y 

mensurable. 

Los criterios que debe respetar un instrumento de eValuación 

sone objetividad, confiabilidad, y validez. 

• La objetividad puede ~seguirse aclarando: las 

especificaciones para clasificar la conducta que se desea evaluar. 

* La confiabilldad es la exactitud y precisión de un 

procedimiento de evaluación. 

• La validez.indica en qué medida un elemento de evaluación 

está capacitado para proporcionar una prueba real de la conducta 

que se pretende medir. 

use) Vid' muera "Modelo de CvaluaciOn de Tyler" en CAPITULO 
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Esta propuesta curricular puede dividirse en dos esPectoS: a).  
Aquellos factores sobre los cuales debe partir el análisis de la 

sociedad, la cultura y el aprendizaje, y b) Las etapas qué 

conforman el diserto* 

(1111111 Taba. atilda CLAMO:IA=0N DEL CUDRICULO. Huimos Aires, E 
Troquel. 1074. 

2.3.3. Propuesta curricular de Mida Taba. 

La autora seftala que en la década de los sesentas se carecía 

de una metodología para la elaboración del currículo, por lo que 

plantea la necesidad de una teoría curricular que no sólo defina la 

problemática de la elaboración del currículo sino que también 

elabore un sistema de conceptos que deban emplearse para determinar 

la relevancia de estos datos con respecto a la educación. Con ello 

se facilitarla el traslado de la teoría a la práctica. 

Taba define al curriculum como un plan para el aprendizaje, 

por lo tanto debe incluir una secuencia evolutiva y debe prescindir 

de una estructura fragmentaria. Por lo que: 

" Todos los currículos,— se componen de 
ciertos elementos, generalmente se parte de 
una determinación de metas y objetivos 
específicos, lo que indica algún tipo, de 
selección y organización del contenido, y 
destaca ciertos modelos de aprendizaje y 
ensenanza...incluye un programo de evaluación 
de los resultados." me> 

De esta manera, sugiere fundamentar la elaboración del 

currículum en una teoría curricular. Asimismo, censidera que al 

invitar a los docentes a experimentar aspectos particulares del 

curriculum y luego, sobre la base de tales experiencias se planeará 

su estructura, con ello el diseno dél currículum asumirla una nueva 

dinámica. 



medios maneras Y 

Dicho orden es: 

1. Diagnóstico de necesidades. 

2. Formulación de objetivos. 

3. Selección del contenido. 

4. Organización del ~tenido. 

5. Selección de las actividades de aprendizaje. 

6. OrganizaCión de las actividades de aprendizaje. 

7. Determinación de lo que se va a evaluar y las 

de hacerlo. 

a) Factores a considerar para el análisis de la sociedad, la 

cultura y el aprendizaje. 

Para que la elaboración del curriculum sea un procedimiento 

científico y racional deben adoptarse criterios válidos que 

provengan de la tradición, las presiones sociales y los hábitos 

establecidos. Los factores a considerar son el estudiante, el 

proceso de aprendizaje, las exigencias culturales y el contenido de 

las disciplinas. Por ende, la planeación curricular debe partir del 

análisis de la sociedad, la cultura y el aprendizaje, con el objeto 

de determinar los propósitos de la escuela y la naturaleza de su 

curriculum; asimismo brindar una guía para determinar los objetivos 

de la educación, la selección del contenido y decidir sobre qué 

habrá de insertarse en las actividades de aprendizaje. 

b) Etapas que conforman el diseMo curricular. 

El conocimiento que se deriva de las fuentes descritas debe 

ser analizado mediante ciertos criterios de valores que procedan de 

la filosofía, de los principios e ideales democráticos o de 

cualquier otro origen. De igual manera, se debe analizar el orden 

de adopción de las decisiones, el modo en que se realizan a fin de 

verificar que todos los aspectos relevantes han sido considerados. 



ulnlosis para Tabas 

"la planeación del currículo así como su 
elaboración es una tarea compleja en la cual 
deben intervenir varios sujetos que aporten 
ideas para las decisiones finales en torno al 
currículo, todo ello a partir de una 
concepción del concepto de currículo y de una 
teoría curricular; considera sumamente 
importante la participación del docente en la 
toma de decisiones, pero sobre todo 
aportaciones teóricas que fundamenten la 
propuesta; recomienda varias fuentes para 
aportar ideas, éstas deben de partir del 
análisis de la sociedad, la cultura y el 
aprendizaje..." esm 

Las etapas de el diseno curricular abarcan: 

1. Diagnóstico de necesidades. Puesto que los antecedentes de 

los estudiantes varían, es necesario reconocer los vacíos. Por 

ende, el diagnóstico permite determinar cómo deber ser el 

curriculum de una determinada población escolar de acuerdo a las 

caracteristicas de su población. 

2. Formulación de objetivos. Esta etapa brinda una plataforma 

esencial para. el curriculum. Taba senala que „los objetivos 

determinan qué contenido es importante y cómo^  habrá de ordenarse. 

Dos de los Principios' para -  su formulación ces saber >el nivel 

cognoscitivo del grUpo de estudiantes al que van dirigidos, asi 

coma identificar la finalidad del estudio de la asignatura Pata la 

cual se han de elaborar.. 

«U» Troje oonzález, . Marta d. lciti Angel*. LOS MOLIMOS . DE 
riamaricactem cuaitoucuLaa Y sus eirrimmisamomms rsiCeLeescae 
eleimico, mmEr-acatidn-utula, 0.090. 15. 



3. La selección y organización del contenido de un curriculum. 

comprende: 

...otros criterios, además de los objetivos. 
como su validez e importancia, la noción de 
diferencias concretas entre los diversos 
niveles del contenido y las resoluciones para 
determinar en qué etapa de la evolución han 
de ser introducidos. Incluye, asimismo, la 
consideración de las continuidades y las 
secuencias en el aprendizaje y los cambios 
que 	experimenta 	la 	capacidad 	de 
aprender."ffn 

4. Selección y organización de las actividades de aprendizaje. 

Esta etapa incluye aspectos referentes a las estrategias para la 

elaboración de conceptos y el eslabonamiento en la formación de 

actitudes y sensibilidades. Se encaran problemas tales como el modo 

más apropiado para trasladar el material de estudio a' una 

experiencia de aprendizaje, o la manera de proyectar estas 

experiencias para adaptarlas a las variaciones en cuanto a la 

capacidad de aprender: las motivaciones y las estructuras mentales. 

S. Determinación de lo que se va a evalUar. En esta etapa se 

determinan en qué consisten los cambios, de conducta_y estiMarlos 

con relación a los valores preestableCides con los objetivos, a fin 

de destubrir en qué medida se lograron los • objetivos de 

aprendizaje. Por ello, so requiere de Métodos de ovaluacicm tales 

comes tests, registres, observaciones sobre la conducta, el 

rendimiento, asi como determinar las funciones, priterios,técnicas 

de un programa de evaluación. 
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2.3.4 Propuesta curricular de José A. Arnaz. 

Arnaz concibe al curriculum como: 

"...un plan que norma y conduce 
explicitamento un proceso concreto y 
determinado de enseftanza -aprendizaje que se 
desarrolla en una institución educativa...es 
un conjunto interrelacionado de conceptos, 
proposiciones y normas, estructurado en forma 
anticipada a acciones que se quiere 
organizar: en otras palabras, es una 
construcción conceptual destinada a conducir 
acciones, pero no es las acciones 
mtsmas..."(sin 

Para él. elaborar el curriculum es un trabajo complejo, en el 

cual se crean y articulan cuatro elementos: a) Formulación do 

objetivos curriculares, b) Elaboración del plan de estudios, c) 

diserto del sistema de evaluación y, d) Elaboración de cartas 

descriptivas. 

a) La formulación de objetivos curriculares, es importante 

dado que, proporciona una descripción global de ios aprendizajes 

que deben producirse al termino de un proceso concreto de 

enmeftanza-aPrendisaje, encontrando la razón de ser, la 

justificación y la dirección de dicho proceso. A través de los,  

objetivos se coadyuva a satisfacer Vas necesidades sociales.' 

Esta etapa !aplica cuatro subetapas: 

• Precisar las neCeeldades que se atenderán. 

* Carmeterizar al alumno insumo. 

* Elaborar el perlil de egreso. 

* Definir lois objetivos curriculares. 

(Si) Arriza, d'ami A. LA IBLAFIIILACION CURIUCULAtt ida. edict6n, 
✓d: tottioa, reos. p. o 
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aluMnor a fin de satisfacer determinadas necesidades Sociales., 

* Precisar las necesidades que se atenderán. Una determinada 

institución educativa es un sistema y sus propósitos definen qué 

necesidades atiende, estos propósitos, a su vez, están determinados 

por los del suprasistema al que pertenece. Esto plantea cuatro pasos 

principales, a seguir en esta subetapa. 

▪ Identificar los propósitos del sistema y del 

suprasistema. Para ello es menester examinar los documentos 

oficiales que consignen explicitamente al sistema y al 

suprasistema, ademas do analizar la legislación aplicable y los 

principios politices, filósofices y científicos que norman al 

sistema y suprasisteme. 

- Seleccionar las necesidades quo so atenderán, e decir, 

distinguir' las necesidades sociales que se pueden satisfacer 

mediante el proceso enseManza-aprendizaje. 

- Jerarquizar las necesidades seleccionadas, ello implica 

valorarlas de acuerdo con los propósitos 1nstitucionales. 

- Cuantificar las necesidades seleccionadas, es la operación 

destinada a precitar la Magnitud de cada una de las necesidades 

seleccionadas. 

• Características del alumno insumo. Identificar las 

caricteristices del alumno en situación de ingreso permite prever 

las posibilidades de transformaciÓn del alumno al interior del 

sistema escolar, MIL Como las estrategias ymedios que se adaptan a. . 

las características del educando; Entre dichas características 

están edad.  **Celeridad, nivel socioeconómica.' antecedentes 

culturales, salud, coeficiente intelectual, entre otros. 

* Elaboración del perfil de 'egreso. Se trata de describir las 

caracteristicas que adquirirá el alumno, - quien os Pr.oducto 
de. una institución educativa. Dichas características características :deben ser 

resultado de une transtorMáción intencional que se espera en el 



entre las características tse) que debon incluirse en un 

perfil estánt áreas del conocimiento en las cuales el alumno tendrá 

un cierto dominio, lo que será capaz de hacer en ellas, los valores 

y actitudes que probablemente habrá asimilado y las destrezas que 

habrá desarrollado. 

* Definir los objetivos curriculares. En esta subetapa se 

pretende determinar los logros o fines que se van a tratar de 

alcanzar, teniendo en cuenta las necesidades sociales existentes, 

las características del alumno insumo y el perfil de egreso. 

Los objetivos curricular** deben ser formulados como: 

....los 	objetivos 	más 	generales ' del 
aprendizaje que deberá producirse mediante un 
proceso 	 concreto 	 de 
enseManze-aprendizeje."~ 

b) Elaboración del plan de estudios. En, palabras de arnaz 

CiggasKilt 

"Un pian de estudios es una descripción 
general de lo que ha de ser CO puede ser) 
'Prendido, e le que debe complementársele con 
las descripciones minuciosas contenidas en 
las cartas ,descriptivas. Le remolón de los 
planes de estudio es la de permitirnos 
comunicar y examinar una gran cantidad de 
aprendizajes, así como su orden y secuencia." 

Siaberlar un plan de estudios implica seleccionar loS 
contenldos, derivar objetivos particulares de los objetivos 

curriculares y estructurar los cursos del plan do estudios.̀   

* Sileccionar los contenidos consiste en elegir objetos de 

aprendizaje que son pertinentes para el logro de objetivos 

currlculares prevlamente formulados. 
45D) ib e p. *4 
30) ~ea p. 20 
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* Derivar objetivos particulares de los ojetivos curriculares 

implica formular objetivos que describan la clase de conducta que 

adquirirán los alumnos en relación a los contenidos seleccionados 

para el plan de estudios. 

e Estructurar los cursos del plan de estudios, mediante los cuales 

so proporcionará el logro de los objetivos particulares, asi como 

de la secuencia a seguir. La naturaleza de cada curso depende de 

los objetivos para los que es medio, y de consideraciones de orden 

pedagógico, lógico, psicológico, epistemológicó y administrativo, 

principalmente. 

Los cursos que conforman un plan de estudios asumen una 

esencia diferente si el plan de estudios está organizado por 

disciplinas, áreas o módulos. 

c) Disonar el sistema de evaluación. Esta etapa requiere 

definir las politicas del sistema de evaluación, seleccionar los 

procedimientos de evaluación y caracterizar los instrumentos de 

evaluación requeridos. 

• Definir las politicas del sistema de evaluación, se refiere a la 

actividad en la que se crean las:normas que orientan las decisiones 

en torno a los fines, procediwiantos y.wedies de evaluación.' Para 

elaborar estas normas se debe considerar Omn 

- El marcó jurídico de la institución., 

- Los principios politices, filosóficos y científicos de la Misma. 

Los objetivos curriculares. 

-. La naturaleza de los contenidos teleCcionados para el plan de 

estudios, asi como la organización del mismo. 

<MI Ibidem p. 34 
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• Seleccionar los procedimientos de evaluación consiste on elegir 

los métodos y técnicas que mejor respondan a las necesidades de 

evaluación de los aprendizajes, conforme a las políticas 

previamente definidas. 

♦ Caracterizar los instrumentos de evaluación, es decir, estipular 
cómo serán dichos instrumentos. 

d) Elaboración de cartas descriptivas ces>, éstas son un documento 

que sirve como medio de comunicación entre profesores, alumnos y 

administradores. El autor retoma el diseho de cartas descriptivas 

propuesto por Gago Huguet C1007). 

tew 	vld vago murrio t ELAII ORACION DE CARTAS DESCRIPTIVAS. QUIA . PARA .  
PlUIPAIIMI AL PROGRAMA DE UN GUASO. mdxLco. Si. «n'Uta». IVe7 115  PP. 
o yidl 	infra. 	Propuesta 	metodoldgi.ca 	pare 	otabormr 	cartas 
descriptivas en CAPITULO 

1,15 
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2.3.5 Propuesta curricular de la Universidad Autónoma Metropolitana 

CUAMD. 

El surgimiento de la UAM, so da a partir del contexto 

político-social del pais, de los planteamientos do la política 

educativa, y por la composición de su personal académico y 

directivo. 

* Contexto general del país. Después del movimiento estudiantil de 

1968, se plantea la necesidad del 

"...una reforma universitaria acorde con el 
modelo do desarrollo capitalista y a las 
fuerzas que iban constituyendo su hegemonía 
en la coyuntura económico-politica del pais. 
Esto exigia dar mayor elasticidad a los 
canales políticos, así como modificar el 
conjunto de la educación superior, la 
estructura académica, sus métodos y 
contenidos, y adecuar las formas de 
participación, decisión y gestión." W4I 

La UAK respondía a un modelo universitario que se 

caracterizaba por: 

..desconcentración de la población 
estudiantil, y con una limitación a quince 
mil alumnos; incorporar un cierto pluralismo 
político, reorganizar los curricUlos-con base 
en la priorización de la funcionalidad para 
el desarrollo, buscando nexos directos con 
las necesidades de la Producción y con la 
participación en ella y' en los 
servicios;...”wel 

tos) La deecripcidn de esta propuesta ee fundamenta en el articulo 
de 	»Caz 	barriga 	el. ak. 	El 	dieeNo 	curricular 	en 	la 

	
Universidad 

*utónoma Metropolitana tun estudio exploratorio desde la pédalvca 
docentel en REVISTA DE LA EDUCACION SUPERIOR 	y en Dicaz narrtla ,La 
propuesla curricular estadounWenee y la modular por objetos de 
transformacion" en ENSAYOS SoRRE LA PRORLEMATIcA cV RRICULAR 
Mixta°, ad, Trillas, lo" p. es-•d 
Ulla De** barriga 	diseAo. . . en as. ctt,  p 5p. 
(de» Dfaa 'arriga.< el. al.  "Capitule 
/Santana ea. cit,  p. 211e. 



* La política educativa del sexenlo de Luis Echeverría contemplaba 

los siguientes lineamientos: 

- Intentar formas de organización académica y administrativa que 

permitiera afrontar la problemática de aprendizaje, de atención a 

las necesidades sociales y de desarrollo nacional, así como a la 

flexibilidad académica y a la titulación rápida. 

- Atender el crecimiento de la población estudiantil. 

- Se incorporarla a su estructura una amplia participación 

organizada de los sectores universitarios: estudiantes, profesores 

y trabajadores. 

- Se adoptarla una estructura departamental. El vinculo 

investigación-docencia-servicio os una característica básica del 

proyecto . 

- La UAM tendría por objeto: "Impartir educación superior (...) 

procurando que la formación de profesionales corresponda a las 

necesidades de la sociedad. II. Organizar y desarrollar actividades 

de investigación humanística y científica, en atención 

primordialmente a los problemas nacionales y en relación con las 

condiciones del desenvolvimiento histórico, y III. Preservar y 

difundir la cultura. 

• Tendencias politico-académicas que inciden en el proyecto. En 

1074, la UAM tiene come rector al °atter Enrique Villarreal, - por lo 

que en sus inicios la universidad cuenta con especialistas' que 

cancelan la problemática de la anseManza universitaria do la salud 

on AMerica Latina. 

Asimismo, entre los principales profesores destacaban algunos' 

herederos del movimiento estudiantil de finales de la década de los 
sesenta. 



1. Aspectos pedagógicos subyacentes en la propuesta curricular. 

El proyecto plantea la relación universidad-sociedad: 

"Se entiende a la universidad como una 
instancia formadora de profesionistas, que a 
partir de una relación distinta con la 
producción, desde la perspectiva de su 
práctica profesional Cemorgente), se 
encargará de satisfacer las necesidades de 
las grandes mayorías de la población." (os 

El perfil profesional so elaboró desde la concepción de 

practica profesional como práctica social. 

Las corrientes educativas que subyacen en la propuesta son: la 

pedagogía de la liberación, la pedagogía autogestionaria, la 

concepción de, grupos operativos, la epistemología genética y el 

planteamiento de la interdisciplinariedad. 

* Pedagogia- de la liberación que refleja los principios de Freira, 

tales como que el estudiante es creador de su propio aprendizaje, 

mediante una relación dialógica entre docente-alumno, un 

conocimiento problematizador del conocimiento en su relación con la 

realidad a fin de transfermarla, comprenderla y explicarla. 

* Pedagogía autogestionaria se desarrolla al definir la gestión del 

docente como un organizador del aprendizaje. 

* Grupo operativo, bajo esta concepción se concibe a la educación 

como un proceso, la participación del maestro en el aula de acuerdo 

con principios no directivos,-la transformación de la realidad coi 

relectura de la misma y de la interdisciplinariedad on el abordaje 

del conocimiento. 

(6.0 Ihi.diam  p. top'  

cm) Dios liarrtgo r•nnte a Y-apuntad* O. LA AUTOOESTION MtDACIOCIIMA. 
iladrt.d. in Garnica. taita. 



* Epistemologia genética, postulada por Jean Piaget, está presente 

en la definición de esquemas de acción como propuesta didáctica 

para la organización del conocimiento. 

* Interdisciplinariedad. Se pretendia una integración de múltiples 

enfoques disciplinarios para encarar y dar solución a una 

problemática especifica. 

2. Díselo curricular. 

El distarle curricular propone elementos que permitan analizar 

la relación práctica de la profesión y la producción económica. 

Se resalta la concepción modular, en donde el módulo es una 

unidad en si misma, dado que considera: 

"...teórica y prácticamente la totalidad de 
un proceso definido por un problema concreto, 
llamado objeto de transformación" wm 

De esta manera se investiga un problema eje quo ordena 

información, alimenta la investigación que adquiere una dimensión 

didáctica, 'y relaciona al estudiante con la comarddad mediante el 

servicio.-  Es decir, el alumno aprende a investigar investigando.  

problemas de la realidad, que serán analizados y resueltos a-la luz 

de múltiples enfoques disciplinarios. 

Por 	otro 	lado, 	se 

docencia-investigaciónservicio. 

La docencia se convierte en una acción de investigación, 

estudio y discusión que se da conjuntamente con los alumnos. 

El docente es un recreador del conocimiento. En tanto la 

investigación se asume come un procedimiento de aprendizaje; 

Vet44co 	Ugalde. 	Raen 	gil, 	Dee, 	 »arriga"Capítulo. a. , 
cit . p. 240 



finalmente, el servicio se percibe como una expresión de las 

relaciones de la universidad con la sociedad, que modifica la 

forma de concebir el conocimiento. Es a través del servicio que se 

introduce a la praxis en la formación profesional. 

Es 451 que, la teoría curricular modular por objetos de 

transformación consta, según Diaz Barriga C1908), de un marco 

referencia", práctica profesional, módulos Colección de objetos de 

transformación), elaboración de módulos y evaluación. 

* 	Marco referencia': 

"Una aproximación a la evolución histórica de 
las prácticas profesionales requiere del 
análisis de la formación económico-social en 
las que se dan tales prácticas. Est* tipo da 
análisis constituye lo que la  propuesta 
curricular modular por objetos de 
transformación denomina marco de referancia 
para los planas 1. estudio." «ex 

* Práctica profesional. Este concepto ofrece la - posibilidad de. 

entender las caracteristicas históricesecialas-  de las diversas 

formas de ejercer-  una profesión. Dado' que las prácticas 

profesionales están- determinadas socialmente, se requiere estudiar. 

las estructuras económico-sociales-que afectan el-ajercicio de una: 

profesión. 

e grilanización curricular por módulos. En el 	SPIStemológice, 
les módulel sé organizan desde la allaccióndeproblommai relevantes 
da . 14 realidad. A estos se les denomina»objatos de transformación, 

que.séren abordados deuda 'su múltiple dimensión 'conceptual y desde 

la acción .práctica sobre ellos; de este Modo el estudiante 

transforma el,  objeto y se transferma,a si misma.. 

te») DeCtZ Illarrtga 'ta propuesta currtoutar.. op• ctt. p ZZ 
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En el nivel psicológico. Acorde con la concepción de objetos 

de transformación, se recurre a la tesis constructivista do Piaget 

que postula que el acto do conocimiento implica acciones 

cognoscitivas de construcción. De esta manera: 

"...el individuo forma un esquema de acción 
como resultado de su experiencia Cinteracción 
con su medio). Este medio le permite actuar 
en relación con su entorno, a través de 
procesos de asimilación y acomodación." o») 

Bajo estos presupuestos se reduce el número de asignaturas r 
se aumenta el número de horas que el docente y alumno dedican a un 

objato do estudio. 

En cuanto al nivel institucional, la propuesta curricular 

sostiene la necesidad de articular docencia-investigación-servicio 

y consolidar una planta docente de tiempo completo, -a fin de lograr 

la profesionalización de la docencia. 

e Elaboración de módulos Cwapa curricular). La propuesta curricular 

consideraque es la resolutión de un problema lo que exige, en un 

~manto dado, el orden de cierto tipo de información, la 

cual no procede de la lógica de la disciplinai ni:respeta los 

limites formales establecidos para cada asignatura. De esta manera, 

el objeto de transformación ejerce una funCión organizatiVa 

globalizadora de contenidos de la enseBanza. 

*'Evaluación rricular. En virtud de que ésta intenta ralacionarse 

con todas las partes ,'que conformen .1 diseno curricular, la 

evaluación consistiría: en visuálizár.si. el curriCulUm contempla los 
sigulentes - aspectOst 

- La integración docenCia-inveatigaciónsorvicio. 

Relación entre *corta y práctica. 

oo) tbidem  p. 90 



- Relación universidad-sociedad. 

- Organización de módulos a partir de la concepción de objetos de 

transformación. 

- Organización del diseNo a partir del análisis critico de las 

prácticas profesionales. 

Cabe seffalar que es necesario construir un marco 

teórico -mmtodológico para llevar a cabo la evaluación curricular 

acorde con los lineamientos teórico -epistemológicos de esta 

propuesta curricular. 



a) Fundamentación de la carrera. 

b) Elaboración del perfil profesional, 

c) Organización y estructuración curricular. 

d) Evaluación continua del curriculo. 

Estas etapas implican subetapas, actividades especificas de 

cada una de estas subetapas, asi como los medios utilizados en cada 

etapa. 

A continuación se describirán brevemente, ia-metodología.,  de 

diseno curricular que se propone.- 

2.3.6 Propuesta curricular de Frida Díaz Barriga et.al. 

Las autoras conciben al currículo come una conclusión 

deducida de un proceso dinámico de adaptación al cambio social y 

al sistema educativo. Especificamente: 

"...el currículo es el resultado del análisis 
del contexto, del educando y de los recursos, 
que también implica la definición de fines, 
de objetivos, y específica medios y 
procedimientos para asignar recursos."cm 

Por ende, sostienen que deben analizarse las facetas internas 

y los efectos social, político y enocómico que permean al curriculo. 

La metodologia de diseño curricular, que proponen, puede 

generalizarse a carreras de índole social y humanística a nivel 

educación superior, intenta ser general y operativa, y contempla 

aspectos que se consideran esenciales acadóMicamente. Consta de 

cuatro etapas generales: 



a) Fundamentación de la carrera profesional. 

Esta etapa implica una serle de investigaciones previas, 

consideradas evaluaciones que sustentan y apoyan el por qué de la 

creación de una determinada carrera y por qué esa carrera es la más 

adecuada para resolver la problemática social detectada. 

Las subetapas que contempla la fundamentación de la carrera 

son: 

* Investigación de las necesidades que abordará el profesionista. 

*♦ Justificación de la perspectiva a seguir como la más viable para 
incidir en. las necesidades detectadas. 

• Investigación del mercado ocupacional. 

• Investigación de las instituciones nacionales que ofrecen 

carreras a fines a la propuesta. 

* Análisis de los principios y lineamientos universitarios 

pertinentes. 

* Análisis de la población estudiantil. 

* Investigación de las necesidades que abordará el profesionista. 

Determinar las necesidades sociales requiere definir los 

propósitos, les objetivos que se persiguen y los recursos de que se 

disponen, por ello se requiere elaborar un modelo de sociedad 

deseado. Asimismo, es necesario identificar la realidad socialmai, 

analizando 	los factores que conforman los sistemas político, 

cultural y económico que conforman el ascrosistema social. 

Lo anterior se requiere a fin de realizar el diagnóstico 

universitario que incluye tres elementoss 

1.e realidad social es un gran sistema que engloba como 
subconjuntos 	a 	varios 	sistemas 	y 	subsistemae 	que 	interaetiian 
dinanneamente 	enlre 	si" 	Taborga 	eit . 	nos 	n'Ida 	Da= larriga 	924  
£11 	P. es 

15'; 



- La descripción de la situación de la realidad universitaria. 

(diagnóstico situacional). 

- La explicación causal de dicha situación (diagnóstico causal). 

- Alguna pauta de valor implícito o explícito que defina el estado 

en que se encuentra la situación universitaria. (diagóstico 

valoral) 

Las actividades que conforman esta subetapa son: 

--- Obtención de información objetiva de la situación real de la 

sociedad. 

--- Determinación de la situación ideal de la sociedad. 

• Determinación de la distribución de los beneficios de los 

servicios profesionales. 

--- Determinación de los problemas sociales. 

• Justificación de la perspectiva a seguir como la más viable para 

incidir en las necesidades detectadas. 

En esta subetapa deben seleccionarse las ideas que constituyen 

principios, normas, etc., de una disciplina; también es necesario 

que se enlisten las técnicas y procedimientos do las disciplinas 

que puedan abordar la problemática detectada y que se analice 

cuáles aspectos de la problemática son más factibles de soluciOnar. 

La actividad que isPlica es: 

Análisis de la viabilidad de la diSciplina y su particiPación 

en el área problemática. 

• Investigación del mercado ocupacional para el profesionistO. 

Esta subetapa implica las siguientes actividades: 

• Análisis de informaciOn dlrecte o - indirecta sobre los posibles .  
sectores o áreas de trabajo del profesionista, en las cuales podría 
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plantear soluciones con base en las necesidades detectadas. 

--- Análisis de las oportunidades de empleo del profesionista en 

los diferentes sectores e instituciones. 

--- Identificación de la relación del trabajo del profesionista con 

el de otros profesionales. 

♦ Investigación de las instituciones nacionales que ofrecen 
carreras afines a la propuesta. 

Las actividades a realizar en esta subetapa sons 

--- Localización do instituciones que imparten la carrera de 

interés y las afines en el pais: investigación del grado académico 

y el titulo que otorgan. 

--- Análisis de los resultados alcanzados por las instituciones que 

ofrecen carreras afines. Para lo cual, es necesario realizar un 

análisis de los egresados, análisis de las tesis profesionales a 

exámenes globales, análisis de conocimientos y habilidades 

alcanzados por los egresados, análisis de la adecuación del plan 
vigente a las necesidades sociales y al mercado laboral, análisis 

de los factores condicionantes de la decersion, y análisis de la 

frecuencia de aprobacion o reprobación do los estudiantes. 

♦ Análisis d los principios 	lineamientos universitarios 

pertinentes. 

En esta subetapa so seNalan las siguientes actividades: 

--- Revisión de documentos que establecen los principios;  

universitarios que regirán la creación de la carrera. 

--- Identificación de leyes y reglamentos relativos a la educación. 

Identificación y análisi• de requilitos que 'exige., la 

institución para la elaboración de planes y programas. 

--- Identificación y análisis de requisitos para ingresar a lá 

carrera. 

---Investigación de limites de tiempo para cursar la carrera y de 

cupopara Ingresar 'a la misma. 



• Análisis de la población estudiantil. 

Las actividades a realizar en esta subetapa son: 

--- Estudio de las características relevantes de la población 

estudiantil. 

--- Decidir la participación del estudiante. 

--- Análisis do los objetivos del nivel escolar anterior. 

--- Análisis de la preparación académica de las estudiantes. 

--- Análisis de las estrategias y técnicas de aprendizaje empleadas 

por los estudiantes, es decir, análisis de sus hábitos de estudio. 

--- Identificación del nivel socioeconómico de los estudiantes. 

Los medios que se requieren en esta etapa son: Consulta a 

documentos y bibliografía, entrevistas y encuestas a funcionarios y 

expertos en diversas áreas. 

b) Elaboración del perfil profesional. 

Se concibe al perfil profesional como: 

...la determinación de las acciones 
generales y especificas que desarrolla un 
profesional en las áreas o campos de acción 
(eManados de la realidad social y de la 
propia disciplina) tendientes a la solución 
de las necesidades ,  sociales previamente 
advertidas."' mm 

Los elementos que conforman un perfil profesional, desde el 

punto de vista de Frida Diaz Barriga C1995: 91), son: 

...las áreas de conocimientos generales y 
laborales en las que se .desempeNárá el 
prefesionista, llas acciones o tareas que 
dentro de ellas se realizarán en funtión de 
las nedesidades detectadas y las poblaciones 
beneficiarias de la labor del profesioniltae' 

,"319 i.bidin p. SO 



Las tareas o acciones deberán definirse a partir de las 

necesidades sociales detectadas a las cuales tratará de dar 

solución el profesionista, los resultados de las investigaciones 

tendientes a determinar el posible mercado laboral, y el análisis 

que se haga do las disciplinas que podrían aportar elementos para 

la solución de los problemas. 

Las subetapas que conforman la fundamentación del perfil 

profesional son: 

• Investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos do 

las disciplinas seleccionadas para la solución de los problemas 

detectados. 

* Investigación de las áreas en las que podría intervenir el 

trabajo del profesionista. 

• Análisis de las tareas potencialmente realizables por el 

profesionista. 

* Determinación de niveles de acción y poblaciones donde podría 

Intervenir el trabajo del profesionista. 

* Desarrollo de un perfil profesional a partir de la integración de 

las áreas, tareas y niveles determinados. 

• Evaluación del perfil profesional. 

* InvestigaciU1 de los conocimientos, técnicas y procedimientos de 

las disciplinas seleccionadas para la solución de los problemas 

detectados. 

-T.- Análisis de las áreas de conocimiento do la ditciplina. 

"- Identificación dé las técnicas , matodoS y procedimientos cpie 

puedan utilizarse en el campo de acción y su agrupación de acuerdo 

a su funcionalidad. 



luve.Aigaclon do las áreas en las qUu 	 intervenir el 

trabajo del profesionista. 

Para esta subetapa se proponen las siguientes actividades: 

--- Determinación de las áreas en las que elaborará el 

profesionista con base en las investigaciones sobre las necesidades 

que serán abordadas, el mercado ocupacional y los conocimientos, 

técnicas y procedimientos de las disciplinas seleccionadas. 

--- Definición y delimitación da cada área identificada en el punto 

anterior. 

e Análisis de las tareas potencialmente realizables por 

profeslonista. 

Las actividades quo contempla esta subetapa son: 

--- Selección de las tareas que efectuará ,  el futuro prefesionista 

con base en las investigaciones sobre las necesidades detectadaS, 

el mercado ocupacional y los conocimientos, técnicas y 

procedimientos de la disciplina. 

--- Definición de cada tarea, seleccionada en el punto anterior. 

Jerarquización de las tareas, por medio del astablecimiento de 
niveles de generalidad e inaltisividad entra las mismas* 

e Determinación de niveles de acción. y poblaciones donde podria 
intervenir el trabajo del profesionista. 

Las actividades a segUir son: 

---`Identificación de los niveles de acción y las poblaciones en 

que puede desarrollar su trabajo ed profesionista, ton' tase en la 

estructura actual del sistema en el cual se realizaren las 
inVeltigaciones con respecto a las necesidades detectadas y el 

mercado ocupacional. 
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--- Definición y delimitación de cada nivel de acción y de la 

población identificada en el punto anterior. 

• Desarrollo do un perfil profesional a partir de la integración de 

las áreas, tareas y niveles determinados. 

En esta subetapa so propone la intorrelación de las áreas de 

conocimiento, las acciones o tareas y las poblaciones 

beneficiarias, por medio de una matriz de tres dimensiones, en la 

cual, según Frida Diaz Barriga C1905:94): 

"Cada una de las casillas de la matriz 
representa la conjunción de áreas, tareas y 
poblaciones, y cada una de las caras 
corresponde a tareas o acciones, poblaciones 
y áreas de conocimiento, respectivamente..." 

Las actividades sugeridas en esta subetapa son: 

--- Elaboración de matrices tridimensionales formadas por celdillas 

resultanteS de la conjunción de áreas y tareas a cada nivel de 

acción. 

--- Selección do las celdillas pertinentes para el perfil 

profesional con base a la labor del profesionista y el resultado de 

la investigación sobre los conocimientot, técnicas y préCédimientél 

de la : disciplina seleccionada. 

--- Especificación do enunciados generaleS e intermedios para cada 

una de las áreas en su intersección con las tareas y los niveles de 

acción. 

Las actiVidades qUe se contemplan en esta subetapa consisten 

en la: 



- Evaluacion de la congruencia de los elementos internos que 

definen el perfil profesional. Esta evaluación se refiere a la 

valoración que se hace del perfil profesional, con respecto a los 

niveles do generalidad o especificidad con los cuales se elabora, y 

con el grado de relación de los elementos que lo conforman. 

- Evaluación de la congruencia del perfil profesional con base en 

la fundamentación de la carrera. Este tipo de evaluación pretende 

verificar si el perfil profesional se basa realmente en los 

resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la 

fundamentación. 

--- Evaluación de la vigencia del perfil profesional con base en la 

fundamentación de la carrera en la evaluación de la solución que dé 

el egresado a las necesidades detectadas. La evaluación so refiere 

a la valoración que se hace del perfil profesional a partir de su 

actualidad y adecuación, en función de los fundamentos que le 

sirven de base. 

Los medios para llevar a cabo esta etapa de elaboración del 

perfil profesional son la consulta de bibliografla y documentos, 

entrevistas y encuestas a expertos en diferentes áreas, uso de 

técnicas psicológicas tales como análisis de tareas, especificación 

de acervos conceptuales y elaboración de objetivos generales e 

intermedios. 

e) Organización y estructuración curricular. 

Esta etapa consta do las siguientes subetapas: 

e Determinación de los conocimientos .y habilidades requeridas  para 

alcanzar los: objetivos especificados:en el perfil profesienai. 

mDeterminación y organización dé áreas, tópicos y contenidos que.  

contemplen los conocimientos y habilidades espeCificados 

anteriormmnte. 

• Elección y elaboración de un plan curricular 

. ♦ Elaboración dolot programas de estudio de 
curricular, 



* Determinación de los conocimientos y habilidades requeridas para 

alcanzar los objetivos especificados en el perfil profesional. 

Esta subetapa implica especificar para cada objetivo, lo que 

el estudiante debe saber y saber hacer para alcanzarlo. 

La actividad que se propone seguir es: 

--- Delimitación de los conocimientos teóricos y las habilidades 

básicas y de apoyo que se brindarán al profesionista, con base en 

el análisis de los rubrou y subrubros descritos en el perfil 

profesional. 

* Determinación y organización de áreas, t,5picos y contenidos que 

contemplen los conocimientos y habilidades especificados 

anteriormente. 

Esta subetapa implica las siguientes actividades: 

--7 Organización de los conocimientos y habilidades descritas en la 

subetapa anterior en áreas do acuerdo con su afinidad. 

--- Derivación a partir de las áreas, en tópicos que la componen o 

forman. 

--- Delimitación de los aspectos teóricos y prácticos especificos 

(contenidos) que se proporcionaran al estudiante en dada tópico. 

--- Elaboración de la justificación, los objetivos generales y 

especificos, y la bibliografía para cada tópico. 

* Elección y elaboración de un plan curricular determinado. 

Esta subetapa requiere de la siguiente actividad: 

---'Elección del tipo de plan curricular que será adoptado, ésto 

depende decensideraciones como: los lineamientos que determine la 

institución, si se está diseflando un nuevo plan o se está 

reestructurando mo; los recursos materiales, humanos y temporales 

de que se dispone, entre otros. 
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Asimismo, se requiere elaborar criterios para la elección del 

plan de estudios, con referencia a los siguientes aspectos: 

- Del estudiante: Considerar sus características y necesidades. 

- Del plan curricular: Considerar el tipo de profesionista que 

formará cada plan; el nivel do complejidad más alto en la conducta 

del estudiante que deberá alcanzar al cursar el plan; el grado en 

que se pueden lograr los objetivos especificados en en perfil 

profesional; los principios psicológicos y pedagógicos que lo 

apoyan, y el grado de transferencia de conocimientos y habilidades 

que se le permitirá alcanzar al estudiante. 

Entre los planes curriculares están: el plan lineal,que 

comprende un conjunto de asignaturas que se cursan durante una 

serie de ciclos escolares; el plan modular, que consta de un 

conjunto de módulos que se cursan durante una serle de ciclos 

escolares; y el plan mixto, formado por una combinación de un 

tronco común que se cursa al principio de una carrera, y un 

conjunto de especializaciones. 

Para elaborar un plan lineal se requiere: 

- Justificar y definir el plan lineal y los elementos que t u 

integran. 

- Organizar las materias que deben contemplarse a partir de áreas, 

tópico y contenidos previaffiente establecidos. 

- Establecer las secuencias horizontal Y vertical de las materias 

con base en los conocimientos y habilidades requeridos y 

colaterales. 

• Ettructurar el ptan de estudios mediante la determinaciión del 

numero de ciclos requeridos y las materias quu Se impartirán en 

cada uno de ellos. 

- Establecer el mapa currlcudar lineal. 
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En tanto, para elaborar un plan modular os necesarios 

- Justificar y definir el plan modular y sus elementos 

integrativos. 

- Organizar los módulos a partir de las áreas, tópicos y contenidos 

ya establecidos. 

- Analizar cada módulo de acuerdo con su extensión, complejidad e 

interrelación con los otros módulos, y establecer el tiempo 

necesario para cursarse. 

- Determinar la secuencia de los módulos con base en el punto 

anterior. 

- Estructurar k_q_ plan mediante la determinación del número de 

ciclos requeridos y de los módulos que se impartirán en cada uno. 

- Establecer el mapa curricular modular. 

En cuanto a la elaboración do un plan mixto se plantea como 

necesario: 

Justificar y definir el plan mixto y los elementos que lo 

integran. 

- Formar las áreas de especialización del plan con base en las 

áreat del perfil profesional. 

- Organizar los contenidos teóricos y práCticos que deben cubirse 

en cada área de especialización. 

- Estructurar cada área de especialización con base en les 

lineamientos establecidos para la elaboración de un plan modular o 

lineal. 

- Organizar las materias o módulos y secuencias (como se indica 

el plan lineal o en el modular) ,que puedan proporcionar' al 

estudiante conocimientos y habilidades. requeridos Y/o de apoyo 

necesarios para su, formacion en cualquiera de las áreas de 

• especialización. 

- Estructurar las materias o módulos 

común para todas las especialidades. 

- Organizar las materias o modules que sirvan de enlace entro el 

tronco común y las áreas de especialización.' 

área básica o tronco 



- Estructurar el plan mixto mediante la determinación del número de 

ciclos requeridas para las materias del tranco común, las de 

enlace, y las de las áreas de especialización, asi coi o. la 

asignación de estas a cada ciclo escolar. 

- Establecer el mapa curricular mixto. 

• Elaboración de los programas de estudio de cada curso del plan 

curricular. 

Los elementos que conforman un programa de estudios, desde la 

perspectiva de Frida Diaz Barriga 0095:123), son: 

- Datos Generales que permitan ubicar al programa dentro de un plan 

de estudios determinado, y que contengan los datos específicos del 

curso, la asignatura o módulo. 

- Introducción, la cual debe describir el contenido global del 

curso, los propósitos del mismo, la trascendencia y el beneficio 

que reportará al alumno en su actividad profesional 

-Objetivos terminales, los .cuales deben reflejar 

último que debe alcanzar el alumno. 

- Contenido temático Organizado  

y académica. 

el aprendizaje 

y lógica y psicológicamente 

clasificado en unidades temáticas, las cuales deben incluir un 

listado de objetivos especificos que deben ser congruentes con los 

objetivos curriculares. 

- Deiscripción de las actiVidades planeadas para la instrucción. SO 

recomienda describir las actividades deenseBanza-aprendizaje, asi 

Como la de los métodos y medios de instrucción que se aplicaran en, 

el proceso enseffanza-aprendizaje. 

Recursos necesarios para la conducción del programa,-  tales como 

escenarios, materiales, elementos de apoyo y recursos humanos. 
- Especificar el tiempo necesario para lograr los objetivos del,  

program». 



d) Evaluación continua del currículo. 

La evaluación requiere de un acopio sistemático de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan identificar en qué medida 

se lograron alcanzar los cambios propuestos. Lo más relevante os 

formular juicios de valor sobre las variables medidas que, a su 

vez, conducirán a un proceso de toma de decisiones tendientes a 

dirigir los resultados hacia la dirección deseada. 

Las operaciones de evaluación son: 

- Definir y delimitar lo que se va a evaluar. 

- Seleccionar yIca elaborar instrumentos y procedimientos para 

medirlo. 

- Revisar continuamente los pasos anteriores. 

Las subetapas de la evaluación continua del curriculum son: 

• Diseno de un programa de evaluación interna. 

* Diseno de un programa de evaluación externa. 

• Diseno de un programa de reestructuración curricular basado en 

los resultados de las evaluaciones anteriores. 

* Diseno de un programa de evaluación interna. 

La evaluación interna se refiere al logro académico de los 

objetivos enunciados en el perfil profesional. 

En esta subetapa se deben realizar las siguientes actividades: 

--- Análisis de la congruencia o coherencia entre los objetivos 

curricuiares en - cuanto a la relación de correspondencia y 

proporción entre ellos, así como entre las áreas,. _tópicos y 

contenidos especificados. 

- Analisis de la Vigencia- de los objetivos con base en la 
información obteeida.en el análisis de la población estudiantil, de 



los avances disciplinarios y de los cambios sociales, y la 

ratificación o rectificación de éstos. 

--- Análisis de la viabilidad del currículo a partir de los 

recursos humanos y materiales existentes. 

--- Análisis de la secuencia y dependencia entro los cursos, asi 

como de su adecuación. 

--- Análisis de la adecuación de los contenidos y actividades 

curriculares con los principios epistemológicus y psicológicos 

relativos a la población estudiantil y a las disciplinas que 

sustentan el currículo. 

Actualización de tópicos, contenidos y bibliogratla con base en 

los puntos anteriores. 

Análisis de la oporatividad del funcionamiento de los aspectos 

académico-administrativos institucionales e intet•institucionales. 

--- Investigación de la actividad docente de los profesores y su 

relación con el rendimiento de los estudiantes. 

--- Investigación de los factores relacionados con el rendimiento 

académico de los alumnos, principalmente de las causas e Indices de 

reprobación, deserción, nivel de logro académico, etc., asi como de 

estrategias de aprendizaje, factores de motivación y rasgos 

personales asociados al rendimiento académico. 

• Diseño de un programa de evaluación externa. 

La evaluación externa so refiere a las repercusiones sociales 

que puede tener la labor del egresado, es decir, su capacidad de 

seleccionar problemas y satisfacer -laS nedesidades del aMbiente 

social. 

Las actividades que se proponen son: 

Investigación continua de las necesidades sociales a ser 

acordadas por. el profesional. 

Investigación continua del mercado ocupacional y do las 

habilidades requeridas del dgresado, para modificar o amhliar los 

aspectos desarrollados en la etapa de organización y estructuración 
curricular. 
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--- Investigación de los alcances de la incidencia de la labor 

profesional del egresado en las diferentes áreas especificadas en 

el perfil profesional, tanto a corto como a largo plazo, en la 

solución de problemas planteados. 

--- Investigación de las funciones profesionales desarrolladas en 

el dosempeNo laboral, con respecto a la capacitación ofrecida en la 

carrera y a la ofrecida a los egresados de otras instituciones. 

• Reestructuracion curricular. 

Esta subetapa contempla actividades, tales como: 

--- Delimitación de los elementos curriculares que se modificarán o 

sustituirán con base en las evaluaciones interna y externa. 

--- Elaboración de un programa de reestructuración curricula. 

--- Determinación de prioridades para la operacionalización de 

dicho programa de reestructuración. 

Los medios a emplear en la evaluación continua del curr1culo 

son empleo de cuestionarios, entrevistas, análisis de doCumentos, 

aplicación de tecnologia, investigación bibliográfica, análisis 

demográfico de alumnos y decentes, y técnicas de analisis a partir 

de los juicios do los expertos, el sistema de seguimiento de 

egresados, y los instrumentos de observación y valoración del 

desempeNo profesional. 

174) -czncoptudli=a4.6n 	del 	zurrtzulum- 	en 	este 
capítulo. 
175) 5 • 	zonztba 	et 	desarrollo 	currtcular 	como 	un 	proceso 	dtncirstco, 
conttnuo. 	-parttctpatIvo 	, 	t‘cruco 	que 	implica 	el 	dtsefic, 	ta 
tnitumentatten, la c.pttcacidn y la evoluoctdn curricular. 
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2.4 ASPECTOS SOCIOPOLITICOS DEL CURRICULUM. 

Anteriormente se sofaló que el currículum <74) es una sintesis 

de elementos culturales, una propuesta político-educativa, y que su 

devenir es histórico; estas caracteristicas implican una relación 

entre curriculum o ideologia, curriculum y poder, curriculum y 

control social, y curriculum y cultura, principalmente, relaciones 

que deben ser consideradas al desarrollar "un curriculum. 

2.4.1 Curriculum o ideología. 

Althusser tu» considera que la Ldeologia tiene una existencia 

material en los rituales, rutinas y prácticas sociales que 

estructuran o instrumentan el trabajo cotidiano de las escuelas, 

seffala que éstas inculcan; 

"...'Saberes prácticos' tomados do la 
ideología dominante (él idioma materno, el 
cálculo, la historia, las ciencias, la 
literatura) o simplemente la ideología 
dominante en estado puro (moral, educación 
cívica, filosofia)..." 17:s 

Esta ideología dominante se considera -consciente e 

inconscientemente= al diseñar un curriculum, dado que a través de 

acciones educativas -tanto planeadas como no planeadas- se inculca`  
a los estudiantes esta ideología. De tal manera, que los 

estudiantes adquieren la ideología que conviene al papel que en un 

futuro deben asumir en la sociedad, asimismo a través del 

aprendizaje de taberet-  prácticos durante la escolarización se 

~rechacen, en un nivel micro, las relaciones de produCción dé la 

sociedad capitalista. 

t7Q1 	 AU.husaar "IdeoLogiet Y aparatos ideoldat.cos del croado  •n 
436rnes y Herriandia ANTOLOOIA: EL DESATE SOCIAL EN TORNO A LA 
CDUCACION. ENFOQUES PEEDONINANTES,Nionco, CNICP-Aconein-UNAN., IDO* 
p. itta-sea 
ITT) 11234.2, p. IPA 



Es asi que, los sectores hegemónicos 'exigen' que La escuela 

cuente con un diselno curricular que garantice la producción de 

ideuloglas y experiencias que afiancen a la sociedad capitalista 

dominante. 

Pos su parte Apple sostiene: 

"...la escuela...institución que encarna 
tradiciones colectivas a intenciones humanas 
que, a su vez, son el producto do ideologías 
sociales y económicas identificables" mi> 

Por ende, las escuelas, dada su función social determinada por 

los intereses do la sociedad capitalista, buscan -consciente o 

inconscientemente- implementar un currículum que afiance el 

mantenimiento de la hegemonía ideológica de las clases mts 

poderosas de la sociedad; por lo tanto se pretende que los 

principios y normas inculcados a los estudiantes den significado a 

la situación de los mismos, y al mismo tiempo sirvan a los 

intereses económicos de la clase hegemónica. 

De tal manera que: 

"...la propia elección del conocimiento 
escolar, el 'acto de diseNar entornes 
escolares, 	aunque 	puede 	no • baCerse 
conscientemente se basa a menudo en 
presuposiciones ideológicas y económicas que 
proporcionan las reglas lógicas para el 
pensamiento 	la  acción de los 
educadores..."qm 

En suma, los planteamientos de Althusser y Apple con,sidetan 

que estas ideologías dominantes que permean el .desarrollo del ,  

curriculum son aceptadas y reproducidasde manera mecánica y lineal 

y, generalmente,. de 'manera inconsciente. 

471) Apple betchet "[concreta y control de ta veda escolar •n OdMr.r. 
y NferrÁndez 02›. CIA,.  p. 297-307. 
cm) slaldam. P. Zg0  



Una perspectiva diferente es la de Eourdieu mol quien 

argumenta que las ideologías dominantes se transmiten e imponen a 

los estudiantes, a través de las escuelas; empero, en ocasiones, 

éstos las perciben como opuestas a sus intereses y se resisten a 

ollas, al igual que los'docentes y padres. Ante ello, las escuelas 

tienen que reprimir la producción de contra-ideologías a través de 

diversos mecanismos. 

2.4.2 Curriculum y poder. 

Apple destaca que las formas de conocimiento que se 

estructuran y operativlzan al interior de las escuelas Implican 

nociones de poder y de control de los recursos humanos; Dado quo la 

escuela selecciona, transmite y legitima el conocimiento, asimismo 
selecciona y organiza a los estudiantet que la conforman. 

Cabe considerar que: 

"...la relación entre conocimiento y poder se 
manifiesta mediante la forma en que las 
Instituciones culturales incrementan el poder 
de ciertos grupos a través del control que 
ejercen sobre éstos otros...Sin embargó, la 
tendencia a utilizar el conocimiento cosa 
artefacto de poder casi nunca o .  nunca es 
nmnifestadov por el contrario, se le presenta 
coma una entidedrelativamente neutral; se le 
transforea...despolitizando la cultura que 
la °acucia distribuye." mn 

Apple 01002138) sostiene que para comprender' cómo se reproduce 

el poder econOmico y cultural, es menester analizar la forMa de 

organización del Curriculum, los principios sobre los que se beta:y. • 

eso> 	Hotardieu 	att. so, 	auoux 	T.oríes 	de 	La 	reproduccibn 	y 	ta 
restallen-vaya en la mueva social:09(a de la Educación: un ardaists 
critico' en Sonare y genuina pa. 0,1.t. 
<ea) Hamud Esearcega, Amtne Qp, att.  p. • 

176 



valúa el verdadero conocimiento, lu que implica una búsqueda de 

los intereses sociales que subyacen en el curriculum, analizar la 

interacción docente-alumno que se produce en el aula, entre otros 

aspectos. 

En síntesis: 

"...el curriculum constituye un factor de 
establecimiento y conservación de las 
estructuras de poder y autoridad tanto en la 
sociedad como en la escuela, apoyado en los 
valores implícitos y explícitos en él; y 
mediante los cuales se mantienen rasgus 
prevalentes del sistema cultural de una 
sociedad." mm 

2.4.3 Curriculum y control social. 

Apple senala que el campo curricular tiene sus raíces en el 

control social; al respecto comentas 

..su paradigaa intelectual tomó forma 
primeramente en la Primera parte de este 
siglo, convitiendose en una serie 
identificable ciab procedimientos para la 
selección y organización del conocimiento 
escolar, procedimientos que han de - :ser' 
•nseIados a los Profesores. y demát 
edUclidereSi En aquel tiempo,- el interés 
fundamental de las personas dei campo del 
oUrriCulo era el del control social...." ces: 

Es entonces que, a traVét del Control socialque se pretendía'  
que el orden, la estabilidad y el crecimiento ieduStrial se 
mantuvieran frente.' a : los cambios sociales y económicas que 

imperaban a principios del siglo XX. 

taa) WISkt19 p,  e 
tilM) Appto zp. cU. p. 900 
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De acuerdo con Apple, no se considera al control social como 

indeseable en si mismo y por si mismo, dado que es casi imposible 

concebir la vida social sin algún elemento de control. La apelación 

radica en que se transformó a la escuela y al curriculum como 

instrumentos de control social quo ayudan a perservar el 

mantenimiento del sistema social, el conocimiento, el status, la 

estratificación y el poder de la sociedad industrial, lo que genera 

una distribución desigual del conocimiento que se percibe en la 

función social -diferente- que se le asigna a una escuela privada o 

pública, y de acuerdo a las características de cada una de ellas se 

determinarán los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y 

comportamientos que los estudiantes deberán adquirir al finalizar 

un determinado nivel educativo. 

Es 
poder 

así que, la escuela hace uso del sistema de valores y de 

para ejercer control social, as1 como para definir y 

legitimar el rol de quienes participan en el desarrollo del 

curricelo. El sistema de valores refiere al tipo de conductas' que 

(1114) 

han de premiarse o castigarse - y a las decisiones acerca de las 

diferentes formas de enseRar a los alumnos con diferente capacidad. 

Asimismo, tiene que ver con las decisiones que se toman acerca del 

conocimiento y de la comprensión que se ofrecerá a los alumnos, 

cómo se les definirá, a qué alumnos se ofrecerán o dejarán de 

ofrecer, cómo se les evaluará y qué contenidos tendrán un status 

alto o bajo. En tanto, el sistema de poder hace referencia a las 

determinaciones de quien toma las decitiones, a qué nivel y cómo se 

les ejecutará, qué métodos de control que emplean para-asegurar su 

ImPiementacion y cómo so les legitima. 

El control se da en dos Vertientes: el control,  curricular y el 

control por medio del curriculó. El primero implica . los .  

lineamientos generales qUe orientan el desarrollo curricular; es 

decir, bacereferencia, entre otros asPectoS, a la manera en que se 



debe estructurar el conocimiento, 	la selección del contenido que 

es apropiado para determinado conocimiento, la manera en que ha de 

enseñarse, bajo qué orden y en qué relaciones, las estrategias de 

enseflanza, 	la elección do los docentes que deben impartir el 

conocimiento, los recursos didácticos a emplear, la determinación 

de a quién se le deberá impartir el currículo, en qué momento, etc. 

El segundo implica el control de valores, creencias, actitudes, 

conocimientos, habilidades, destrezas, etc. que los miembros que 

conforman una institución educativa deben poseer al interior de la 

misma, y posteriormente, en el caso de los estudiantes, 	que 

deberán adecuar al rol social que desempeMan en la sociedad. 

2. 4. 4. Curriculum y cultura es) 

Bourdieu considera que la escuela reproduce sutilmente las 

relaciones de poder ya existentes mediante la producción y 

distribución de la cultura dominante. Y os a través del curriculum 

que dos estudiantes transforman la cultura en un producto, para 

acumularla y convertirla en su capital cultural. 

Al elaborar un curriculum se decide -consciente o 

inconscientemente- qué aspectos de la cultura deben ser incluidos y 

cuales excluidos; qué aspectos se convierten en conocimiento 

escolar; qué tipo de individuo se desea formar; qué valores, 

actitudes, comportamientos, etc. debe adquirir el estudiante, todo 

ello en función , generalmente, de las características tanto de la 

institución como de los elementos que la conforman; as! .come de los 

intereses y Prioridades de la sociedada industrial. Esto hace que. 
la- distribuclón de la cultúra sea relativamente desigual.' 

(15) Una perspectiva diferente de incluir La cultura •n el diseño 
curricular es la qu• presenta Magendso 
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CAPITJLO 111. PROPUESTAS TEORICO-HETODOLOGICAS PARA LA ELABORACION 
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CAPITULO III. PROPUESTAS TEORICO-NETODOLOGICAS PARA LA ELARORACION 

DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

Se ha planteado en el marco referencial que la concepción de 

planes y programas de estudio responde a un conjunto de 

perspectivas de la pedagogía. pragmática, y en capitulo anterior se 

percibe como, paulatinamente, la elaboración de planos y programas 

de estudio, se concibe como una fase del diseffo curricular; sin 

embargo las criticas y transformaciones que se han dado en el campo 

del curriculum y de la evaluación han impactado el discurso de 

planes y programas de estudio, lo que ha traído como consecuencia 

que algunos especialistas centren su atención y estudio on este 

ámbito, creando campos de conocimiento y acción tales como, 

propuestas teórico-metodológicas de planes y programas de estudio a 

la luz de distintas posturas teórico-epistemológicas, así como la 

evaluación de planes y programas de estudio. Ello implica que la 

elaboración o reestructuración de un determinado plan y/o programa 

de estudios, como un hacer practico en las instituciones 

educativas, requiere del conocimiento del ámbito de la evalciación 

educativa y del curricular. 

esboZadp, la teoría de planes y programas 

escasa-expresión en los planes de estudio 

de la Licenciatura en. Pedagogía en, la ENEP7Acatlán. 

En el perfil profesional del priMer plan de astudios se considera 

al .psdagogo como un profesional que conoce, revisa y analiza planes 

y programas de estudio, empero en et mapa curricular no se plasIM 

alguna materia siMdlar o afin a dicho rubro* Por lo  que al  
reestructurarse el pian de estudios en 1983 se incorpora;- aumqUe de ,  

Manera 'aislada y optatiVa, la asignatura de "Seminario de 

Elaboración =  de Planes y Programas-  de Estedio" en virtud de que 

entre les -objetivos de dicho plan se contempla 'nue el.  pedagogo' 

A pesar de lo antes 

de estudio ha tenido una 



desarrolla planes y programas de estudio y se reconoce como una 

actividad pedagógica que se encuentra inmersa en la función de 

planificación, en donde se considera que el pedagogo diseNa,analiza 

Y clvalua planes y programas de estudio. Empero, dado el carácter 

optativo de la asignatura, sólo los alumnos que cursan la 

asignatura adquieren elementos teórico-metodológicos del discurso 

de la elaboración de planes y programas de estudios. 

Con el propósito de el pedagogo cuente con elementos 

leoricu-melodolegleos y tecnico-instrumentales de la elaboración de 

planes y programas de estudio a fin de qüe disefle, desarrolle y 

evalee planes y programas de estudio, asi como analizar y evaluar 

la operatividad de los mismos, es que se propone, en el 

Anteproyecto de la Carrera de Pedagogia, la asignatura de "Taller 

de Elaboración de Planes y Programas de Estudios" con carácter 

obligatorio. 

Como se ha ido percibiendo, la evaluación educativa, el disefto 

curricular y las propuestas iteórico-metodológicas para la 

elaboración de planes y programas de estudic‘ son ámbitos 

pedagógtcos que tienen una estrecha vinculación, y por lo tanto, 

las criticas y transfermaciones que se operen en el interior de 

cualquiera de estos ámbitos implica repensar y reconstruir el 

conocimiento en cada uno do elles; dado que, parafraseando a Alicia 

de Alba, la conformación de un campo puede comprenderse a partir de 

le solidez y consistencia de las teorias qué lo constittiyen asi 

como de la dinamica de los procesos y prácticas que en torno a 

éstas Co en vinculación con éstas) se desarrollan.' 

Es asi que, en el presente capitulo se define que es un plan y 

programa de estudio 	respectivamente. Asimismo, se explica la 

interrelación de este ámbito con elementos que lo, porMean en su 

pláneacion, estructuración y operativizanión, tales elementos son: 
la sociodad, el sistema educativo la institución educativa y con 
el 	curriculum.` . Finalmente, • se esbozan algunos lineamientos 

teórico-metodólógicos para la elaboración de planos y programas de 
estudio queAlanprePuesto diverses esPe9lellstas en el ámbito. 



3.1 HACIA UNA CONCEPTUALIZAC1ON DE PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS. 

La noción de plan de estudios u) tiene su origen en la 

locución latina ratio studiorum. El vocablo ratio posee el sentido 

de plan. En tanto, studium denotó originalmente empego, afición, 

afán, hasta que adquirió el significado do estudio. 

Se concibe al plan de estudios como: 

"...la sintesis instrumental, mediante la 
cual so seleccionan, organizan y ordenan, 
para fines de enseManza, todos los aspectos 
de una profesion qué se consideran social y 
culturalmente valiosas, profesionalMente 
eficientes. "m) 

El programa de estudios: 

"...es una formulación hipotetica de los 
aprendizajes, qué se pretenden lograr en una 
unidad didáctica de las que componen el - plan 
de eStudios...considera el tiempo que se 
cuenta para desarrollar el trabajo docente y 
las condiciones en que éste se - 11evar4 
acabo"w, 

(1) Para ubL.ar la ginesta de la teorta de planos y programas do 
satudko yLd,aunra MARCO laEFEAIENcrAL. 
tit 	Otaztman 	• 	Ibarr ola 	qtt. 	sor, 	Pulsas. 	Margar tta 	ty.19.4  
OPICIRATZVIDAD DIE LA DIDACTICA,TC4110 2 Mixica, Ed. Gerni.ka, ifled. 
p. 22 
II) jbideak  p . id 
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La sociedad. Se debe contemplar las necesidades que plantea 

el contexto social, politice, económico, y cultural del pais, asi 

como los avances de la ciencia y la tecnologia. 

El sistema educativo un debe ser analizado, para identificar, 

entre otros aspectos, las necesidades sociales a las cuales 

pretende satisfacer. 

Analizar la institución educativa, es el espacio en donde se 

pretende concretizar la relación educación-sociedad, una concepción 

de hembre que responda a las necesidades que la sociedad demanda, 
entre otros especies. Ello, de acuerdo al nivel educatiVo (básico, 

medio básico, medio superior y superior) y al tipo de institución 

de que se trates publica o privada. 

La relacien de curriculum, plan de estudios y programa de 

estudios es interdependlente, dado que al evalUar un curriculum se 
requiere analizar la realidad social, el sistema educativo y la 
Institución educativa, su pian de estudies y los programas de. 

estudio que forman Parte del curriculum; a fin de ixansforMarlo 9' 

bien reestructurarlo. En tanto, la elaboración o reestructuración 
de un plan de estudios implica el análisis del curriculum, asi 

de la realidad s'acial, del sistema educativo y,de la institución 

educativa. Finalmente, la elaboración o reestructuración de  un 

programa de estudios parte'de ubicarlo al interior de un Plende 

ettudios, el cuál debe ser analizado, y por ende el curriculum r y 
demás factores que lo permean. 

:5) El. usleros educattvo 
que en el participan 
rtneleftt 	es, 	tambtlin, 
materna educatlys abarca 
no 	escolares, 	formales 
que ocurren en la soctedad 

ro 141.o abarca la tnstItuctIn escolar *Inc. 
un sin ndm•re .i• elemento* soct•tatas cuya 
fundamentalmente 	educadora. 	Por 	ende. 	st 

todos tos procesos educattvos <escolares y 
• tnformalee. 	consciente• 	e . 	Inconsclentee) 
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3.2.1 Propuesta de Glazmán e Ibarrola C1974). 

La propuesta de Glazmán e Ibarrola se puede dividir en dos 

etapas: la primera es el análisis de los aspectos que fundamentarán 

al plan de estudios, y la segunda es el diseno del plan de 

estudios. 

a) Análisis de los fundamentos del plan. Esta etapa implica que se 

analicen los planos conceptual, normativo y real que orietan la 

elaboración de un plan de' estudios, asi como el analisis del 

contexto formativo e informativo de la profesión, el contexto 

social, económico, político y cultural, la institución educativa y 

el estudiante. Do esta manera, esta Incluye: 

"...un conjunto de actividades encaminadas a 
recopilar información, la propOsición de 
alternativas y el establecimiento de 
criterios para llevar a la practica dichas 
alternativas..." zas 

Es asi que, el plano conceptual implica determinar un sistema 

de valores con relación al profesional que se desea formar y a los 

contenidos educativos que se trasmiten; a las teorlas del 

aprendizaje; a una determinada visión. del mundo  y a un contexto 

social y cultural en el que y para el que actuará el profesiónal. 

El :plano normativo integra, la, legislación existente en torno a 

la acción educativa  de una sociedad y a las .leyes especificas quo 

rigen a 10% distintos nivásles educativos, así como a las 

instituciones o funciones educativas. 

El plano real,  incluye las situaciones sociales e individuales: 

• en las que se. desenvuelven cada uno de lbs fundamentos y recursos 

¿metetietes y humanos) de que se disPone para la educación, 

Id) V, td. Trajo Oonzdlex, Maria de •los: Angeles LOS MODELOS DE 
eLANIFICACION CURRICULAR Y Sus DETERMINACIONES PUICOLOOICAU. 

Mlier-ACatlart-UNAM. ii>00 
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b) .. Diserto del plan de estudios. 	Una vez elaborados les 

fundamentos, éstos son utilizados para elaborar el Plan de 

estudios. Los elementos que en conjunto integran y caracterizan 

plan de estudios son* 

en ;lijra 
te) au 	 saquel 'lino propuesta de organtzo.ot3n para la 
parttotpactdri do los eetudtantee en al dveelio de planee de estudko' 

restrats CDUCATZVOs 	 CISE-UNAN, y "Los estudiantes y et 
plo.n de eetudlos-  Cotnuit4n do NualVent 144todos para la ensialiama. 

Por otra parte, el contexto formativo e informativo de la 

profesión implica definir el profesional que se desea formar, así 

como determinar su función social; establecer una práctica 

profesional susceptible de enseManza teórica y definir las 

disciplinas como campos organizados de conocimientos limites y 

estructuras lógicas. 

En el contexto social, económico, politice y cultural se 

enfatiza* 

...el carácter eminentemente social de los 
procesos educativos y en sus posibilidades y 
limites frente a un cambio social. 
Dependiendo 	de 	la concepción de 
sociedad. "en 

En cuanto al análisis de la institución educativa se establece 

destacar las caracteristicas histórico-sociales y legales de la 

misma, y compararlas con las de otras instituciones del sistema 

educativo del pais. Además, implica determinar su función social, 

analizar sus planes vigentes y recursos disponibles. 

-El análisis de los estudiantes como sujetos de aprendizaje 

requiere definir la participación un de éste. Sé recomienda 

analizar los principios de aprendizaje, así como considerar las 

recursos y condiciones socioeconómicas del estudiante. 



* Los objetivos de aprendizaje. 

* Organización pedagógica .y administrativa de los contenidos. 

• Estructuración de los contenidos en tiempo. 

• Evaluación del aprendizaje. 

• Recursos disponibles para implementar el plan de estudios. 

De acuerdo con las autoras un plan de estudios debe considerar 

los siguientes aspectos wm 

-- Los cambios que se generan al interior de la profesión para la 

cual se elaborará el plan. Dichos cambios emanan de la creación de 

nuevas necesidades Laborales por la influencia de una serie de 

modificaciones en la estructura ecológica, demográfica, económica, 

social, politica y cultural de la sociedad. 

También, deben considerarse las prácticas profesionales que 

resultan de la aplicación de conocimientos nuevos, de nuevas 

técnicas, de métodos de trabajo, de cambios tecnológicos al 

interior de una profesión. 

Considerar la creación de conocimientos producidos por las 

invetigaciones continuas y permanentes en todos los ambitos y la 

consecuente superación de contenidos educativos. 

-- La función social de la institución educativa para la cual se 

elaborará el plan de estudios. 

-- Considerar los avances teóricos y tédnicos que se produzcan en 

el árnbito pedagógico. 

-- Los resuitados que se espera obtener de la educación, el grupo . 

social que demanda la elaboración del plan de estudios. 

te; 	Ibar rota "Loa Mana• 	do •atudio" •r 	siega 1, Rad,. EL. CURALCULLI'M 
s•rbe 	Informact6n 	y 	asesor í 1 	No. 	 mém.c4, 	otracelaSn 	rduccich3n 
PiabLLca del> Estado da #44m.co. • . p. so-a2 
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Una vez elaborados los fundamentos del plan y de analizar los 

aspectos anteriores, se procede a elaborar el plan de estudios. 

e Selección de objetivos de aprendizaje, los cuales se conciben 

COTO: 

la formulación explícita y precisa de 
los•  cambios que se esperan en los estudiantes 
como consecuencia de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje determdnado."enn 

De tal manera que, los objetivos do aprendizaje deben 

considerar los siguientes aspectos un: 

- Enunciar las finalidades del plan de estudios en términos de 

resultados que deberán alcanzar los estudiantes. 

- Enunciar los resultados en contenidos y comportamientos. Los 

contenidos abarcan aspectos cognitivos, sociales e individuales; en 

tanto les comportamientos refieren las actividades y el grado de 

responsabilidad social que implica la adquisición de dichos 

contenidos. 

La formulación de objetivos de aprendizaje se nace en tres 

niveles: generales, intermedios y particulares. Los objetivos 

generaies son aquellos que especifican el contenido y 

comportamiento que,deben adquirir los estudiantes el finalizar un.  
ciclo £mcolar o una carrera específica, es decir, 'loo- que debe saber 

y saber hacer el estudiante. Los objetivos intermedios representan 

la acreditación del curso; Finalmente, los objetivos particulares 

representan el producto de experiencias de aprendizaje Concretas. 



Los objetivos deben ser congruentes (relación de 

correspondencia y proporción), vigentes Csu actualidad en relación 

con los fundamentos que le sirven de base), viables Csu 

comportamiento con los recursos existentes), continuos Crelación de 

los objetivos intermedies con el periodo semestral en que se 

imparten) e integrativos (relación de todos los objetivos intermedios 

del plan). 

• Organización de los contenidos implica traducir los objetivos 

generales en termines operativos y agruparlos en unidades do manera 

tal que faciliten la enseñanza y el aprendizaje. 

La forma de organización que adopte un plan de estudios se 

caracteriza por: 

..la relación que se establezca entre los 
contenidos...y por el tipo de interacción que 
el estudiante pueda establecer con los recursos 
disponibles y el grado de participación que 
favorezean." 

La forma de organizar el contenido puede ser por materia, 

área, módulos, prácticas, proyectos de investigación, entre otros; 

empero las formas de organilación deben integrar: 

..el contenido de estudio en torno  a 
probleffias completes. Profesionales, sociales, 
individuales...y que 'favorezcan una enseñanza.  
más activa." 	 • 	 - 

La organización de contenidos dará lugar a los cursos que 

deben . formar parte del plan:de estudies. 

012> itai•rn p, a 
USO itisitm. 
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Estructuracion de los contenidos en tiempo. La estructura de un 

plan de estudios tiene dos dimensiones: 

"...la horizontal que representa a los cursos 
que se imparten en forma simultánea y a 
vertical que corresponde a lo que se imparte 
en forma sucesiva." ún 

De tal manera que los cursos deben guardar entre si la misma 

relación coherente y armónica. 

La relación vertical puede asumir dos modalidades: rigida en 

cuanto cada curso es requisito ineludible de otro. (seriación de 

materias) y otro libre, cuanto las materias se pueden cursar en la 

secuencia que se le facilite al estudiante. 

Evaluacióne 	del aprendizaje. Se concibe a la evaluación como: 

"...un proceso continuo  y objetivo que so 
desarrolla en espiral y consiste encoMparar 
la realidad...con un modeló, de Manará que 
los juicios de valor trié se obtengan de esta 
Comparación: actúen como información 
retroalimantadera que permita adecuar el plan 
de estudias a la realidad o cambiar aspectos 
de este." ns) 

La evaluación implica reconocer ~manera continua el grado en -  

que los alumnos han alcanzado los objetivos de aPreedizaje., para 
lo cual .se hace uso de la evaluación fermatiVá 'que.. Pretende 
orientar el proceso enseManza-aprendizaje en función de los 

resultados detectados, ..asi como de la evaluación sumaria quo' so 

aplica para certificar .el aprendizaje de los alumnos al concluir un 
determinado curso, 

usa 4.1%,dem p. se. 
415) (Aclaman • ibarrolo DISENO De PLANES DIE ESTUDIO 2da. 
Iliixico,Citer-LINAIMI, IPSO p. E6 
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(173 A fin de profundizar en sale ttpo de eyaluacidn 	 olazman • 

tbarrola, "El papel de la •valuaculn-  y -Procesos de La evaluactbn" 
en ea, =U.. 

Además de evaluar el logro de objetivos de aprendizaje por 

parte de los alumnos, se debe evaluar al plan do estudios (u». 

* La selección de recursos es indispensable por dos razones$ 1) 

porque la existencia de recursos delimita la selección de las 

cuatro etapas anteriores, y 2) porque los recursos seleccionados de 

entre las alternativas posibles, llegan a plantear características 

distintas al plan. 
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3.2.2. Propuesta de Follari y Berruezo (1981) 

Follari y Derroez° uv consideran que los criterios e 

instrumentos que proponen son útiles tanto para analizar un plan de 

estudios como para diseMar uno nuevo. 

Los elementos que proponen para elaborar un plan de estudios 

son: 

* Definición de la profesión. 

* Determinación del campo profesional. 

* Estructura pedagógica. 

e Definición de la profesión. 

Es necesario definir la profesión para la cual se está 

formendó el estudiante, ya que en la medida en que se precise que 

se trata lograr, se podrá aaher cómo hacerlo. 

Las interrogantes que se plantean al definir una profesión 

son: 

- Hay definición? 

Es definición de carrera o profesión uta 

- Grado de :discriminación, es decir, el grado de diferenciación 

entre la profesión y otras colaterales. 

-'El grado de precisión, ésto es la,exhaustividad y acierto que 

exista en cuanto sePalar las caracteristicas de la prófasión. 

«S?" rollart y 'Berrueco -Criterios • instrumentos para 	 revision 
de 	planes de •atudio" en- Chavea yr . , Zamora ANTOLOCIZA DF  CVA1.1.reCIphr 
COMIRICULAIL 11.1•xtz0, 111•41E1-Acatlari-UNAM, levo 
ttel Lo protesicri incluye un conjunto de acciones que Implican 
conocimientos l'enteca y algunas veces, una formacton otentittoa. 
cultural 	y 	li,losorica, 	Dichas 	naciones 	permitiran 	ejercer 	toreos 
que aseguren .la production de servicios y bienes concretos, es 
decir. 	Implica 	determinar 	actividades 	ocupectonales 	y 	eco 1.41•0 . 	en 
tanto carrera se < refiere 	a toa estudios que 	s• 	realizan 	durente 
determinado numero de anos. al final de los c•J al e 	me obtiene una 
titulacion academice con la que sé puede ejercer una protestan. 
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- Grado de comprensividad, se refiere a la claridad con que esta 

expuesta la definición de profesión. 

► Determinación del campo profesional. 

Este punto tiene como propósito 

...saber para qué tipo de práctica 
profesional se está preparando a los 
estudiantes." es,: 

Las prácticas profesionales son de tres tipos aou 

- Decadente, practica que está siendo obsoleta. 

- Dominante, practica que es la más generalizada, predomina en el 

mercado laboral. 

- Emergente, practica nueva, que esta generando espacio en el 

mercado laboral. 

Al distinguir los tipos de práctica, se podrá determinar a 

cual se va a favorecer en el plan de estudios que se diseno. 

AsimiSmo, los autores sugieren el análisis .de diferentes 

variables acerca de la definicion del campo profesional 

- Describir las actividades proesionales. 

- Senalar ámbitos y áreas de trabajo, es decir, ubicar en dende y 

en qué ámbitos" sociales se da la práctica. 

Establecer lerelaciOn demanda-necesidades sociales. Se requiere 

determinar la demanda real, la demanda do actividad pero no la del 

profesiónista,. y la demanda' posible. 

- Determinar qué prácticas profesionales resulta prioritario 

atender en el plan de estudios. 

- Discriminar:lbs diferentes tipos de practicas profesienaléS. 

ct9) rellart y $.rru.so op, ctt. p. 457  
tzoi tbtd•r p. 45 
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Esta etapa requiere el análisis del momento histórico del 

desarrollo socioeconómico y cientiflco-tecnológico del pais que 

haya afectado a la práctica de la profesión. Para realizar este 

análisis se deben revisar: 

- Las politicas presidenciales. 

- Eventos wamdiales. 

- Avance cientlfico e industrialización. 

- Instituciones de educación publica que se origan. 

- Desarrollo educativo. 

- Movimientos politicos-laborales. 

Todo ello en función del impacto, que hayan tenido en un 

momento histórico-social determinado. sobre la practica de la 

profesión. 

De igual manera en esta etapa so debe considerar: 

...la situación actual de la práctica 
Profesional, desglosando el tipo  de  
actividades y los ámbitos y áreat de trabajo 
en que se lleva a cabo..." tau 

e Estructura pedagógica del plan de estudios. Los elementos, que la 

Conforman, desde la perspective'de los autores, son: 

- Relación teoria-práctioa en la 'producción de conocimientos,  s 

decir, qué estructura se propone para que el proceso de aprendizaje. 

ss dé en una relación dialéctica entre "lo pensado" y ,"lo 

realizado". 

• El aprendizaje concebido.Como actividad de investigación. 

- Deteraaneción de la conveniencia o no de un tronco común entre 

verlas carreras. 

- Problemas de .saturación de contenidos y rigidez en la seriación. 

- Establo:Cimiento de criterios y relaciones del servicio social con. 

la estructure del plan. 

lan ltddeq  p, 40t 
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3.2.3 Propuesta de Astin y Panos (1983) 

Para Astin y Panos cualquier programa educativo " consta de 

tres componentes: entradas, operaciones y salidas. 

e Las salidad educativas so refieren a los fines y objetivos de un 

programa educativo. Se hace referencia: 

"...al rendimient9 de los estudiantes, a sus 
conocimientos, 	habilidades 	y • aptitudes 
interpersonales y otras conductas que podrian 
ser 	influidas 	por 	el 	programa 
educativo..."" 

Un análisis de las salidad educativas relevantes debe incluir 

aquellos resultados para cuya consecución fue dlseflado, e1 prOgrama, 

as1 como los posibles efectos secundarios. 

Los autores seMalan que lcm objetivos educativos deseados es 

un proceso, que implica juicios de valor al igual que la 

determinación empirica de cóna estos objetivos son afectados por el 

programa educativo qum se plantea.' 

• 	Las entradas educativas son: 

...los talentos,:habilidades, asplracienes, y 
otras potencialidades de desarrollo y 
alrendiiaje que el.estudlante trae consigo al 
ingresar a un programa educativo." 44› • 

Las entradas educatival incluyen las  caracteristicas 

personales del estudiante, los rasgos deeu familia y de la cultura 

my sobre la metodologta de evaluaeibn de programas ed,.•eattvoe 
EU; 	zetkr. y Panoe •11 natur ateza de te evaluación" y 	elieeño de 
eetudtoe de evatuact6n' en Chávez y :Zamora oe. ett, p. 145.405. 
1111) Aettn y Partos "La naturaleza de un programa tod,..icattvo- 
skntlern p. tes 
(24) yttldent p. lis 
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a la que pertenecen. Estas características de entrada pueden 

condicionar el nivel final de actuación del estudiante y, asimismo, 

el ambiente educativo puede ser permeado por la naturaleza do estas 

entradas. 

* Las operaciones educativas se refieren a las características del 

programa educativo capaces de afectar las salidas del estudiante. 

En palabras de Astin y Panes (1091:139) el término operaciones 

abarca* 

..experienciat 	ambientales, 	medios, 
variables independientes, intervenciones 
educativas, tratamientos, experiencias de 
aprendizaje, estrategias de aprendizaje, plan 
de estudios, estilo del maestro y técnicas de 
enseManza...incluyen las actividades de la 
comunidad y otros aspectos del ambiente 
social en el cual el prograSs educativo se 
lleva a cabo..." 

La eleccion de las operaciones educativas debe estar en 

"Incide de lograr el **mime decamPeno de los estudiantes a fin de 

qua éstos logren alcanzar - los resultados deseados. Esto plantea la 

relación Operaciones-Salidas. 

El rendimiento de los estudiantes en las salidas puede estar 

determinado 'por sus Características de entrada, 'estas determinarán, 

Parcialmente> que aprenderá y cómo se, desarrellará al concluir el 

program* (relación entradas-salidas). Atisilmo, la calidad del 

ambiente educativo puede ser afectada por las caracteristicas 

entrada de los alumnos. Además de que los efectos de un programa 

educativo no son los mismos pára diferentes estudiantes que poseen 

caractaristicas diversas Crelatión entradaS-operaCioaes).: 



IDADDAWAS 	I 	 wl 	SALIDAS 

1
0rALMNIAS.PDITESI 	 . CWINAM.CRITILD106) 

CONINDINNTES DZ LIN INIOCIIANA VOCATIVO SE VIII *S'IN Y PAVOS 

1041D
IO-ANIDIDNT*) 

OPEMACIONEW 

FUI!!: Astin y Panes LA NATUAALDIU! DE UN ~GUAMA EDUCATIU0 p. 141 



3.2.4 Propuesta de Angel Diaz Barriga (1980) 

La propuesta metodológica de Diaz Barriga para la elaboración 

de programas educativos implica tres etapas básicas: 

• Organización de un marco referencia'. 

• Elaboración del programa escolar. 

• Instrumentación didáctica. 

• Organización de un mareo referencia'. 

EL hecho de qua un programa de estudios forme parte de un 

plan de estudios implica que se deban analizar: 

"...los propósitos del plan de estudios , el 
tipo de necesidades sociales e individuales 
que se examinaron para su elaboración, las 
áreas de formación en que está organizado, 
las nociones básicas de cada una- de dichas 
áreas, todo ello, con el fin dé obtener un 
mapa curricular que permita visualizar la 
forma en que se apoyan o integran los 
diferentes contenidos de las asignaturas o 
módulos del plan de estudios..." czsn 

Este análisis del plan d• estudios permitirá dlarifiCar las 

nociones básicas a desarrollar en cada área-de formacidn Y, por 

ende de cada asignatura que forme parte de ella. Por lo tanto estas 

nociones se presentarán como propósitos de aprendizaje de un 

determinado curso. 

Además, en esta etapa se requiere determinar las condiciones 
•ue afectarán al .desarrollo del programa. En este aspeCto, cabe 

sería:lir que un programa educativo no se puede instrumentar 

Can 	DCas 	aarrtga, 	Angel 	"UN 	<int °que 	metodológt.co 	pata 	la 
elaboraeLdn de programas escolares» •n Teatrales EDUCATIVOS No 10. 
México, CISE-UNAM. 1000. p. a 
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didácticamente de la misma manera a diversos grupos escolares, dado 

que cada uno de éstos está afectado por circunstancias 

particulares, por lo tanto se debe detectar el aqui y ahora del 

grupo escolar izo. 

* Elaboración del programa escolar. 

Para el autor, el programa escolar es una propuesta de 

aprendizajes mínimos de un curso. Cabe ~alar que es necesario 

reconocer que: 

..en su instrumentación didáctica y en el 
proceso grupal on que se desarrolla, se 
propicia toda una gama de aprendizajes que 
pueden superar las previsiones curriculares, 
o bien fomentar aprendizajes colaterales no 
previstos, en relación con el desarrollo 
humano y posibilitados por una dinámica que 
confronta la historicidad de cada sujeto con 
su relación en un aqui y ahora..." mv 

Esta etapa, se fundamenta en el estudio y análisis realizados 

para la Tormulación del marco referencial y contempla la 

presentación general del curso, la redacción dó aprendizajes como 

objetivos terminales del mismo, y la organización y estrUcteración 

del contenido del-curso. 

-- Presentación general del curso. Se trata de elaborar por escrito 

una espLicación sobre el significado del curso; sus propósitos 

explicites, su vinculación con el plan de estudios del que forma 

parte, las caracteristicas esenciales del curso, r  las nociones • 
básicas -que se desarrollarán, las relaciones que guarda la - materia 

con las demás del plan de estudiot, y los problemas concretos.  que' 

ayudará a resolver. 

ad,  'La condUcia de un grupo 	está en runcidn . de Las rotaciones, y 
condiciones interrictuantes en cada momento dado. •L grupo deber 
sor estudiado en su (inician y retaci6n estrecha con el contexto 
r!acl 	de 	todo. 	loa 	fcmtinme 	concretos 	que 	contiggrán 	1a 
Iltucctin. .. 	campo 	es 	Le 	situación 	total. 	conal..lerwdo. 	en 	un 
momento dedo. . . liteger cit. Dos. Pto.: Darrigo. 00 • cit.  p• 12 
(27) Ibtdem; p. 17 



-- Objetivos terminales, los cuales constituyen una síntesis de los 

análisis realizados en el marco referencial y reflejan: 

"cortes en el proceso de aprender as, 
cortes que, por otro lado, se refieren al 
mundo externo, puesto que os esta área en 
donde se pueden objetivar los productos de la 
conducta..." aw 

Por ello, la redacción de los objetivos terminales de 

aprendizaje debe reflejar la unidad del objeto de estudio y los 

verbos que se utilicen con el fin de presentarlos en términos de un 

producto o resultado de aprendizaje deben mostrar un alto grado de 

integración del fenómeno en estudio, por lo cual se requiere 

especificar qué se entiende por ese verbo y cuáles van a ser los 

productos de la acción que implica el verbo. En sintesis los 

objetivos deben reflejar la totalidad del curso y las nociones 

básicas del mismo. 

e Organización y estructuración dol contenido. 

La organización del contenido debe reflejar la estructura 

interna de una disciplina, por lo que se requiere identificar dos 

elementos: el primero se refiere a que los contenidos deben ser 

Presentados a los alumnos, de tal manera Integrados que posibiliten 

la percepciÓn de la unidad .y de ia totalidad que guardan /os 

contenidos entre si: y el segundo radLca en que los Contenidós se 

vislumbran desde el Momento en que se elabora el mapa curricular 

del plan de estudios,dado que se manejan ciertas nociones básicas 

referidas 'a las áreas de formación y a las demás asignaturas que 

guardan relación con el • prograMe de estudios: que se está. 

elaborando. 

(21.3 	Cl taz 	•arriga 	concibe 	al. 	aprendizaje 
una pauta la conducta,dicha modtítcacidn 
molar udad o totalidad de la conducta, lo 
se 	da 	en 	un 	niva I. 	de 	integracidn 
humano. 
<ZP) ',taz Parrigo en. ett.  p. 15 

como una modificación de 
opera a un nivel de 

cual. implica reconocer que 
Lnternalizactbn en el ser 



De esta invetigación previa se puede obtener una lista minima 

de objetivos a desarrollar en el programa que se está elaborando. 

Estos contenidos se agrupan en bloques coherentes entre si, lo que 

permite estructurar las unidades del curso, a las cuales se les 

asigna un nombre quo refleje el contenido a abordar. 

Posteriormente, se redacta una presentación escrita de las 

unidades temáticas, la cual debe explicar la esencia de las 

mismas, así como su estructura, el aprendizaje quo promueven y su 

relación con la totalidad del programa. y ademas, la 

especificación de los objetivos de aprendizaje que se desea 

alcanzar cada unidad. 

Díaz Barriga C1900:19) considera que los objetivos do 

aprendizaje por unidad forman parte de la totalidad del producto 

final del curso Cobjetivos terminales). 

* Instrumentación didáctica. 

Ya se comentó que no se puede elaborar una instrumentación 

didáctica homogenea para una serie de grupos escolares, puesto que 

cada uno de ellos presenta características diferentes que 

configuran una dinámica y determinan la instrumentación didáctiCa 

de un programa de estudios. 

Cabe sonalar que la instrumentación didáctica es la selección 

de actividades de aprendizaje Ctecnicas y recursos didácticos) y 

la selección de tecnicas de evaluación. AsimiSmo esta selección da. 

instrumentos implica 7consciente o inconScientemonte- una 

concepción de sociedad, de hombre y de educación y, Por ende, de 
aprendizaje. 

Por lotanto, esta etapa abarca la planificación do las 

situaciones de aprendizaje y la planificación de la acreditación. 



Planificación de situaciones de aprendizaje. Este momento 

requiere considerar las condiciones particulares del grupo escolar 

al que va dirigido el programa, asi COMO la necesidad de una 

instrumentación didáctica que se adecue a estas características. 

El autor considera gire, las actividades de aprendizaje deben 

propiciar en el estudiante situaciones de asimilación y de 

acomodación. Las primeras están constituidas por prácticas 

educativas, cuya t'unción es presentar al alumno nueva información 

a traves de exposiciones del docente, de los alumnos o por medio 

de textos o material audiovisual. En tanto, las segundas estarían 

representadas por practicas educativas que fomentan: 

"... la discusión de un contenido con 
relación a otros contenidos; la discusión de 
ciertos problemas, discusión que puede 
llevarse a efecto en pequeMos grupos o con el 
grupo total, y que posibilita, en una última 
etapa la elaboración de nuevas preguntas, el 
senalamiento de algunas contradicciones en el 
contenido, la precisión sobre los alcances ,y 
Limitaciones del tema estudiado, y las nuevas 
hipótesis que se formulan a partir de su 
estudio..." mo) 

Las actividades de aprendizaje, además de propiciar 

situaciones .  de asimilación y acomodación debe considerar la 

experiencia de los ettudlantes como fuente pera 'ePrender• 

El autor retoma las ideas expuestas de Azucene Rodriguez 

torno e que se deben organiZar las actividades de aprendizaje 

tres momentos: apertura,. desarrollo y culmineción. 

Las actividades de apertura;  implican un sintosis inicial que 

promuevo:la visión global del fenómeno a estudiar y retoma tos 

aprendizajes anteriores. del Sujeto.- 



Las actividades de desarrollo promueven la adquisición do 

información, asi como el manejo de la misma por parte del alumno. 

Las actividades de culminación permiten que el estudiante 

reorganice el conocimiento que posee en función de nuevos 

conocimientos que se le planteen, a fin de posibilitar nuevas 

estructuraciones del mismo, en su proceso de aprender. 

- Planificación de la acreditación. Díaz Barriga closo:a3) 

establece una distinción entre evaluación y acreditación: 

..la evaluación podría ser referida al 
estudio de las condiciones que afectan al 
proceso de aprender, a las maneras cómo se 
origino, al estudio de aquellos aprendizajes 
que, no gastan previstos curricudarmente, 
ocurrieron en el' proceso grupa', en un 
intento de comprender el proceso grupal; la 
acreditación,' por su parte, seria reforida a 
la verificación de ciertos resultados de 
aprendizaje, previstos curricularmente, como 
parte de una formación profesional y que 
permite el desempefto adecuado del 
ettudiante..." 

De esta noción de acreditación, se sostiene que la 

planificación de la misma se realizará a partir del análisis de los. 

objetivos terminales del curso 'y de la determinación 'de una serie 

de evidencias, tales coMo:trabajos, ensayos, prácticas, reportes, 

investigacienes, etc., las cuales se realizaran tanto en el ambito 

del aula Como' fuera de ella. 

Además es ncesario decidir las caracleristicas'que debe.  reunir 

el resultado de aprendizaje, definir los criterios de apreciación y 

determinar la forma de abordarlo con el grupo a fin .de:coola 

acreditaCión posibilite los elementos para la evaluación:del 

proceso de ensenanza-aprendizaje.- 1De igual Manera, se deben buScar 

alternativas de trabajo grupa' para que losmismos'estUdiantes se 

reponsabllicen de la asignación de notas-CCalificación). 



Diaz Barriga considera que, debe realizarse una evaluación del 

programa de estudios, la cual es tarea conjunta de docentes y 

alumnos, quienes deben buscar elementos para analizar la coherencia 

interna del programa, asi como su congruencia con los lineamientos 

pedagógicos del plan de estudios del que forma parte. 
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3.2.5 Propuesta de Margarita Pansza. (1085) 

La metodología propuesta, por Pansza, para la elaboración de 

programas de estudio está conformada por las siguientes etapas: 

e Definición del tipo de unidad didáctica. 

• Formación del equipo de trabajo. 

* Relación con el plan de estudios. 

• Análisis de la situación concreta de docencia. 

* Analisis de las disciplinas y prácticas profesionales. 

* Selección de objetivos, objeto de transformación o problemas 

ejes. 

• Presentación del programa. 

• Delimitación del plan de evaluación del programa. 

* Ajustes. 

e Definición del tipo de unidad didáctica. 

En esta etapa se requiere determinar qué unidad didáctica es 

más conveniente de acuerdo a la estrategia didáctica general 

contemplada en el plan de estudios. 

Lasunidades didácticas pueden ser; curso, seminario, taller, 

laboratorio, práctica social. 

e Formación del equipo de trabajo. 

Pansza considera que los 'programas de estudio deben sor, 

preferentemente, elaborados por el docenteHque es el responsable 

del grupo al cual está destinado el programa. Sin embargo, se -

requiere de un equipo' de trabajo para eiaborar el programa 

La autora oonsldera algunos criterios para integrar al eqUiP0 

de trabajo que debe elaborar el programa de estudios; 

tu) Esta propuesta chi libro de Margarita ParUiza OPEttATEVIDAD EN 
La DIDACT&CA TOMO It. 
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- Que exista entcc los miembros del equipo un minino de empatía. 

- Que exista interés por los problemas de la enseNanza a los que se 

aboca el programa, y una disposición para intercambiar 

experiencias. 

- Procurar que los miembros del equipo tengan la misma perspectiva 

teórica,a fin de facilitar la integración del programa. 

- Delimitar un plan de trabajo que contemple una calendarización do 

las actividades a realizar en forma realista y flexible. 

• Relación con el plan de estudios. 

Un programa do estudios es parte integral de un plan de 

estudios determinado, en el cual subyacen las orientaciones 

ideológicas y sóciales que sustenta la institución educativa, así 

como una concepción del profesional que se desea formar y el papel 

de éste frente a la sociedad. Asimismo implica una concepción de 

conocimiento, educación y aprendizaje. 

El  análisis del plan de estudios permite lograr la 

continuidad, secuencia e integración um tanto del contenido del 

prograMa de estudios, como de éste ton' el plan de: estudios y con 

los demás programal de estudio que forman parte del plan. 

e Análisis de la situación concreta de docencia. 

Para'la - elaboración de un programa de estardios es necesario 
realizar un análisis de la situación que CaracteriZa laacción 

educativa en la institución escolar. Asl como también, realizar un' 
diagnóstico (16, los conocimientos Y habilidades. que poseen los 

&himnos. Estos datos pueden obtenerse por medió de encuestas. 
entrevistas, cuestionario, etc. 

021 estos tírmi.nos son concebtdos dorde la postura do Tyler, 
supra "Propuesta eurrteutar de 	Tyter" 	CAPITULO'  
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* Análisis do las disciplinas y prácticas profesionales. 

Se trata de definir que se entiende por disciplina, sus 

limites, la articulación interna de la misma y la factibilidad de 

interrelacionar varias disciplinas, a fin de abordar 

interdisciplinariamente el objeto de conocimiento que contempla el 

programa de estudios. 

Para definir una disciplina se siguen los siguientes 

criterios: 

- Identificar el objeto de estudio de la disciplina. 

- Determinar el dominio de estudio de la disciplina, es decir, 

perspectiva desde la cual se concibe al objeto de estudio. 

Especificar el nivel de investigación teórica de /a.disciplina. 

Determinar los métodos de la disciplina. 

Identificar los instrumentos de análisis de la disciplina. 

Determinar las contingencias históricas de la disciplina. 

Realizar el análisis de estos criterios permite: 

..clarificar la orientación que va a tener 
el programa de estudios e identificar entre 
todo el contenido disciplinario aquéllo que 
sea más significativo para la- tbrmáclem del 
alumno." ,33, 

Es est que, este unálisis provee lineamientos para determinar 

la secuencia, continuidad o integración de las unidades que 

conforman el programade estudios. 

Además del análisis de la disciplina se reqUiereanaliiar la 

definición de profesión y de las prácticas . prefesionales que se;  
Consideraren para el diseno del plan de estUdiot. 

:31) Par,32es. Mar 3n.rita. ao. cut.  p. zo 
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• Selección de objetivos, objeto de transformación o problemas 

ejes. 

Según las modalidades del plan de estudios, los aprendizajes 

minimos que se pretenden en un curso, pueden expresarse en forma de 

objetivos terminales, objetos de transformación, o problemas ejes. 

El objetivo terminal de aprendizaje debe: 

..ser redactado en términos que impliquen 
la manifestación de la conducta concretándola 
en un producto de aprendizaje, realizado por 
los altumnos• • . <34) 

En los planes modulares de estudio se consideran los objetos 

de transformación, los cuales deben ser redactados de tal manera 

que vislumbren un problema de la realidad que reqUiere ser 

comprendido y solucionado. Los parámetros para su determinación 

están dados por tres eleMentos fundamentales: actitud critica, la, 

capacidad creativa y la racionalidad científica. 

Para la formolación de los objetos de transformación, se debe 

partir del análisis históriCo-critico de la> práctica profesional, 

ello permitirá orientar las investigaciOnes que deben realizar los 

alumnos, y seMalar lineas 1n , orno a la evaluación y acreditación. 

Los problemas ejes se refieren a los • Problemas que deberán 

resolver los alumnes en el transcurso do un prócesq de 
ensenanza-aprendizaje do un pregrama, o bien, de cada unidad que , 

conforma a este programa. 



* Presentación del programa. 

La propuesta de presentación del programa es la siguiente: 

Datos generales. 

- Introducción a la unidad didáctica. 

- Objetivos terminales del curso. 

introducción a cada una de las unidades temáticas. 

Objetivos de unidad. 

Bibliografía. 

- Datos generales. Se debe situar al programa de estudios dentro 

del contexto académico del que forma parte. Por lo tanto, debe 

incluirse el nombre de la institución educativa, el nombre de la 

asignatura y su número de serie; semestre en que se imparte, y la 

fecha de elaboración o aprobación del programa. 

Introducción a la unidad didáctica. Se describen las finalidades 

y la orientación del programa de estudios; se describen brevemente 

los contenidos a abordar, y su relación con el ejercicio 

profesional, así como la metodología a seguir, y los criterios de 

evaluación-acreditación de la asignatura. 

- Objetivos terminales del curso. Los cuales deben contemplar 

aprendizajes integrados, 

- Introducción .a cada una de las unidades temáticas, es decir, 

presentar un bosquejo de los contenidos que se van a. abordar en 

cada una de las unidades, de manera tal que so perciban integrados 

los contenidos del programa 

- Objetivos de unidad, los cuales implican la maralfestatiOn de 

conductas .concretandolas en productps de  aprendizaje de una 

determinada unidad ten:ática. 
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* Ajustes. La instrumentación didáctica del programa requiere 

que se le hagan caMbios o modificaciones necesarias para que se 

adapte 'a la situación concreta de docencia que se afronta en cada 

grupo escolar dada la dinámica do éste. 

- Anexar la bibliografía básica y complementaria, ya sea al final 

de programa, o al final de cada unidad temática. 

* Delimitación del plan de evaluación del programa. 

La evaluación del programa puede llevarse a cabo en torno a 

preguntas como la's siguientes: 

"Los objetivos que se persiguen son adecuados 
a los requerimientos de los alumnos y del 
plan de estudios?, La estructuración del 
programa facilita los aprendizajes?, La 
selección bibliográfica es coherente con las 
características de la disciplina y las de los 
alumnos?, El lenguaje empleado facilita la 
comunicación 	profesor-alumno?, 	Está 
actualizado el programa en relación a los 
avances disciplinarios?, etc. casi 



3.2.6 Propuesta metodológica para la elaboración de Cartas 

Descriptivas. 

La elaboración de un programa educativo so puedo llevar a 

cabo en lo denominamos "Carta Descriptiva" (wm que es un 

documento que tiene por finalidad expresar lo que se pretende 

lograr en al Gura.), la manara lommul orm mm m 404~~, mw4 ~0~ tbio 

criterios y medios que se emplearan para constatar en que se tuvó 

éxito. 

El modelo de carta descriptiva consta de los siguientes 

elementost 

a) Propósitos generales. 

b) Objetivos terminales o generales. 

c) Objetivos particulares. 

O Contenido temático. 

e) Experiencias de aprendizaje 

f) Criterios y medios de evaluación. 

a) Propósitos generales. 

Se plasman las finalidades más generales que tiene el curso, 

su razón de ser y la posición que guarda respecto a otras 

asignaturas. Se debe describir la relación directa elndlrecta con ,  

las deMaa asignaturas fide conforman el plan de estudios, ttlgunos • 

criterios 'que ptteden utilizarse para establecer dichas relaciones 
son: la secuencia de Contenidos, la continuidad entre conceptos 

iniciales con otros cada vez más complejos -y la integración que 

seríais: la solidez y totalidad 4ei plan de estudies. 

SegUrt'Gago Huguet (1967:27), el- enunciade del propósito deber 

"...contener información básica sobre la 
totalidad del sistema Con este caso, un 
curso) y comunicar brevemente algo sobre su 
ambiente y las circunstancias sobre las que 
va a operar." 

tac» t1090 'Amante CLAROAACION os CARTAS DESCRIPTIVAS. 
14410.20. Cd. 'n'Uta*, 11.0•1'. p. 20 
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b) Objetivos Terminales. 

Los objetivos terminales, también conocidos como objetivos 

generales se refieren a 	la descripción y delimitación clara, 

precisa y unívoca de las conduc tas que se espera que el estudiante 

logre y manifieste al final del curso. Es decir, expresan conductas 

últimas, 	capacidades adquiri das a lo largo del proceso 

ensellanza-aprendizaje. 

Estos 	objetivos 	deben 	reunir 
	

las 	siguientes 

caracteristicas c37) 

e Tener COMO sujeto de acción al estudiante. 

e Que expresen conductas últimas, observables y cuantificables, 

las cuales se expresan a través de verbos como: tomar conciencia, 

valorar, evaluar, apreciar, juzgar, entre otros. 

e Uefinir el área de contenido que se abarcara. 

• Especificar el criterio de ejecución aceptable. 

d) Contenido temático. 

Es el listado de temas, unidades y Capitúlos que dan sentido 

a /a asignatura. El-  contenido debe Ser coherente y Pertinente 

lógica . pedagógica y psicológicamente. 

El contenido temático no puede - constituirse én el todo de. un 

programa,..tine un uno do sus componentes. O' tal manera que la 

función del contenido temáticos es: 

"...ubicar en un marco de conocimientos 
determinados lo ya indicado en la sección do 
objetivos terminales y es, al mismo tiempo un 
enlace con los objetivos específicos, donde 
habrá de precisarse el tipo o nivel de 
aprendizaje particular de cada tema que se 
pretende que logre el alumno..." tac 

(37) 	Moreno 	Rayarde 	Guadalupe 	DEDRCTICR: 
	

FUNDAMCNTRCION 
PRACTECA.11‘xlco. Cd. Progreso. 1990. p. 5t 
$S) oago Ruguet yº. cti, p. 91 



Cabe señalar que el contenido temático hace alusión a la 

cantidad de temas y subtemas implicados en la materia, pero no 

alude a las condiciones de enseñanza-aprendizaje bajo las cuales 

se operará dicho contenido. 

c) Objetivos particulares y específicos. 

Los objetivos particulares expresan aquellas conductas 

básicas que integradas, conducen al logro de objetivos generales. 

Deben cumplir los mismos requisitos que éstos últimos. 

En la elaboración de objetivos particulares, suelen usarse 

verbos como los siguientes* conocer, comprender, aplicar, 

analizar,sintetizar, etc. Dichos objetivos se encaminan al logro 

del aprendizaje global de una unidad o de un capitulo. 

En cuanto a los objetivos específicos, éstos expresan 

'conductas observables que se manifiestan en el estudiante como 

evidencia de haber logrado el aprendizaje de un tema. Este tipo de 

objetivos posee - las siguientes características: 

• Se emplea un verbo que define la, conducta principaL es decir, 

actividad que será aceptada como muestra 

alcanzado el objetivo. 

• Peemite verificar si el objetivo fue logrado y 

• Describe las condiciones bajo las cuales 

comportamiento. 

*'Especifica el criterio de 

En la elaboración de estos objetivos.. suelen usarse verbos 

como: seftelar, lndlcar, mencionar, describir, explicar, formelar, 

organizar, definir, enumerar, entre otros. 

la 

de que el, alumno ha  

en qué grado. 

se verificarael 

ejecución aceptable. 
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e) Experiencias de aprendizaje. 

Una experiencia de aprendizaje en el sentido más simple es un 

arto vivido. El término experiencias de aprendizaje hace referencia 

a aquellas actividades que deben ejercitar o experimentar los 

estudiantes, a fin de adquirir un conocimiento o dominar cualquier 

otro producto d. aprendizaje (habilidad, destrezas, actitudes, 

etc). 

En ellas se trata de precisar el cómo, por lo menos sugerir 

algunas actividades que permitan operar los contenidos del 

programa de la asignatura. 

El planear experiencias de aprendizaje demanda del profesor: 

imaginación, creatividad y criterio para operar los contenidos del 

curso asi Comm para resolver los problemas que le plantean los 

factores que intervienen en la educación, también es cierto que 

estas actitudes deben sustentarse en el conocimiento de prinCipins 

Y teortas de aprendizaje, de métodos y modalidades que se adoptan 

en la enseManza y de las técnicas y recursos que ,puede emplear el 

profesor. De igual manera, el docente debe procurar que las 

actividades de aprendizaje satisfagan las Siguientes condiciones: 

• Salar con precisión el objetivo que se pretende alcanzar. 

* Adaptarlas a la naturaleza de los contenidos 	en extensión 

como •n prOfundidad. 

*15lee se ajusten ala naturaleza psicogenética de los estudianteS.. 

• Que exista congruencia entre la materia de: 'aprendizaje 	la 

asimilación conceptUal de esta materia. 

• Promover actividacide aprendizaje, adecuadas a la naturaleza del • 

contenido y al.proceso de aprendizaje. 

• Que sean capaz de alcanzar el mayor rendimiento, mediante el  

menor esfuerzo del estudiante. 

• Permitir la espontánea y natural manifestación 	las 

diferenciaa individuales de.los estudiantes.' 

* QUe., requieran, en su apliCación, participacion constante 

vsiorzada de un profesor. 
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Para la planeación de las experiencias de aprendizaje se 

consideran: por una parte, las técnicas do instrucción, las 

técnicas de grupo y los recursos didácticos, y por la otra, el 

tipo de contenidos que serán abordados a lo largo del curso. Es 

as1 quo las: 

* Técnicas de instrucción.~ 

Son procedimientos mediante los cuales el profesor efectúa 

actividades tendientes a realizar en forma efectiva el proceso 

enseftanza-aprendizaje. 

Entre estas técnicas se encuentran: el interrogatorio, la 

discusión, la exposición, la discusión dirigida, la investigación 

práctica y la investigación bibliográfica. 

e Técnicas grupales. (40) 

Son maneras, procedimientos o medios sistematizados de 

organizar, desarrollar la actividad de grupo, asimismo tiene como 

propósito lograr los objetivos de aprendizaje,' previamente' 

establecidosi 

Para seleccionar las técnicas adeduada,' deben considerarse 

los siguientes factores: 

* Objetivos que se persiguen. 

* Caracteristicas del grupo. 

* l'amarlo del grupo. 

+ Ambiente físico. 

(3P) Moreno •ayardo Guadalupe, r'p  rit  p P7 
(40) Andueza. Mana DINAMICA DE GRUPOS EN EDUCACION 1.4.‘xteo, 
Tri.11aa, 1955. p. 37 
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Las técnicas se clasifican, según Chehaybar ue en: 

♦ Aquellas que permiten acelerar el rendimiento del estudiante en 
el proceso de asimilación de contenidos. 

+ Las que facilitan el proceso de integración y conocimiento del 

grupo. 

+ De sensibilización. 

+ taia propician el análisis de los roles y constitución de equipos 

de trabajo. 

+ De análisis de situaciones de docencia. 

e Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son los apartados y materiales que 

facilitan el proceso enseManza-aprendizaje, a la vez que estimulan 

la función de los sentidos optimizando con ello el aprendizaje. 

Los objetivos que persiguen al utilizar los recus os 

didácticos son: 

+ Apoyar la comunicación entre el profesor y los alumnos. 

4 Facilitar la adquisición de aprendizaje. 

+ Optimázar el tiempo 

+ Atraer la atención e interés de los estudiantes hacia el tema a 

abordar. 

+ Auxiliar, ,apoyar y complementar eI proceso 

enieftanza-aprendizaje. 

f) Criterios y medios de evaluación 

La evaluación es un proceso que permite identificar -en que 

medida se logran los objetivos propuestos; es decir, peralte 
conocer cuantitativa y cualitativamente los cambios de conducta 
que ha logrado el eatudianie en el curso, :a traves de los 

instrumentósAue-se emplearuparm leste fin..< 

(4$) Chehaykur. &Cutí, TECNICAS PARA EL APIRENIUZAJE JRUPAL. iistSxlzz. 
Caer -UNAN. Loas. p. te 
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La evaluación es un proceso que debe practicarse a lo largo 

del proceso onseffanza-aprendizaje, lo cual implica diferenciar los 

momentos que permitan obtener información y corregir oportunamente 

errores detectados en el desarrollo del curso. 

En suma, mediante el proceso de evaluación han se debes 

r(- Reconocerlo a través 	Evaluarlo ínter-- 
de observaciones y 	pretendo las apre 
apreciaciones, no 	---*claciones, datos 
cuantiflcables. 	 o puntuaciones, - 

resuminedo en jui 
clos y concluyen-
do en valoracio--
nes. 

Identificar y aislar 
el tópico de aprendi-
zaje. 

Medirlo a través de 	Adjudicar califi- 
pruebas estructura- ---*seaciones, manejan 
das. 	 do las puntuacio- 

nes. 

Los momentos de la evaluación son: evaluación diagnóstica, 

formativa y sumaria. 

* Evaluación diagnostica o inicial. 

Se aplica al inicio del proceso enseManzaaprenclizaJe, con 

el objetivo de identificar los conocimientos, caracteristicl,l, 

necesidadeS.e intereses de cada  uno de los estudiantes, para 

realizar una comparación de éstas con losojetivos ~aprendizaje  

previamente establecidos, 	do tal larvae que.  - permita la 

reesti-uo.nreción o modificación del. programa correspondiente, en 

caso de así requeririo. 

Es la evaluación que intenta describir causas de tipo 

físico, emocional y/o ambiental que puedan afectar el rendimiento 

del estudiante. 

1421 	Catre no, Fernando ithiru O (JIM 	Y 	P pis NC2 ritos TEMIMOS 	DE LA 
£VAIL1./ ACZON at,dx tac/. Cd. TrOans. 4057. p. ZO 
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• .valuación formativa a intermedia. 

Se realiza durante el proceso enseñanza-aprendizaje con el 

propósito de medir el avance de aprendizaje del et.tudiante. Se 

aplica al terminar una unidad o capitulo, al emplear un distinto 

procedimiento de ensenanza , al concluir aun area de sintesis, 

etc. Por ello, esta evaluación se orienta al conocimiento de los 

procesos más quv de los productos. 

Es una evaluación constante y sistemática del rendimiento 

del estudiante. 

e Evaluación sumaria o final. 

Se lleva a cabo al término del curso con la finalidad de 

medir y juzgar el aprendizaje que lograron los estudiantes, 

explorar en qué medida dicho aprendizaje tiene relación con los 

objetivos y contenidos del curso. 

• Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos que se utilizan para medir, y por ende, 

evaluar el proceso ensenanza-aprendizaje, requieren de validez y 

de confiabilidad. 

• La validez consiste en medir lo que realménte:se debe medir, es 

decir, los instrumentos de evaluación deben abarcar lOsi.contunidos 

que abarca el curso en su totalidad, tomar en cuenta los objetivos 

particulares y espocificos dé los temas y/o Unidades, determinar 

el objetivo de la prueba 	y seleccionar el instrumento  de. 
•valuación idóneo. 

♦ Confiabilidad en cuanto a 	precisión y exactitud de los 
resultados qué permiten las pruebas. Para lograrlo, es necesario 

que el profesor no modifique los resultados de las pruebas por 

estados de ánimo, juicios P10 preferencias; se deben medir las 

conductas y condiciones de operación indicadas por los objetivos y 

en base de ésto elegir el instrumento que mejor evalúe dichas 

conductas y actividades. 
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Asimismo, los instrumentos de evaluación deben ser: 

económicos, es decir el tiempo y esfuerzo para resolverlos debe 

ser el minino posible; inequivoca en cuanto elimina la posibilidad 

de errores; las instrucciones claras y precisas; adaptados a las 

características del grupo y, univoca ya que no debe haber la 

posibilidad de confusión. 

Debe realizarse una evaluación al final del curso, en relación 

al desempello del profesor, al desempeño de los estudiantes, asi 

como los aspectos del curso. 

* En cuanto al profesor debe evaluarse: 

+ Dominio de los contenidos de la asignatura, su actualización y el 

grado de profundidad con que abordó el contenido temático. 

+ Manejo del grupo, grado de motivación logrado. 

+ Manejo de las técnicas y recursos didácticos. 

+ Manejo de instrumentos de evaluación. 

+ é o-ros. 

* En relación a los estudiantes: 

+ En qué medida se cubrieron sus expectativas e intereses. 

+ El grado de ,conocimientos, habilidades y actitudes que 

adquirieron. Determinar si éstos son congruentes con los ,objetivos 

previamente planteados. 

+ El :grado de responsabilidad que asumieron en su proceso de 
aprendizaje. 

* Finalmente, en cuanto a los aspectos del curso: 

+ Cumplimiento de los objetivos. 

+ Funcionalidad iel programa. 

+ Organización y secuencia de los contenidos. 

+ En qui Medida las actividades - de leprendizaja.„ -  los recursos 

didácticos. y las técnicas grupal es estuvieron - acorde con las 

características y dinámica del grupo., 



saLENENTOS DE'OPERACION.  

!MIENTO DL !NOIR-
RANA. 

      

1.DATOS PARA LA 
IDENTIFICACION 

4 

          

                

      

2.PROPOSITOS 
GENERALES 

          

      

3. ONJETIOOS 
TERMINALES 

          

      

4. CONTENIDO 
TEMÁTICO 

          

                  

                  

                  

   

5. mimamos ESPECIFICOS DE 
APRETUJE  

      

         

         

I

4. ramplucifts 
DE APRENDUAJE 

       

?.CRITERIOS Y NE 
DIOS EVALUACION 

  

         

              

              

4  

  

                

                

ETAPAS DE LA ELABORACION DE CARTAS DESCRIPTIVAS 

FUENTE, Ompo Numiet ELANORACION DE CARTAS DESCRIPTIVAS 1.2 







PIBLIOGRAFU 

1. Astin y Pancas 
"La naturaleza de un programa educativo" en Chávez y Zamora 
(comp.) Antolootá  de Evaluación Curricular.  
México, ENEP-Acatlán, 1990 
pp.151-165 

2. Diaz Barriga. Angel 
Un enfoque , metodolCgicO para la elaboracion de programas 
escolares" en Perfil 	Educativos  No. 10 
Méxlco. C15E-UNAN, 1980 
pp. 3-28 

3.  Follara y Berruezo 
"Criterios e instrumentos para la 
estudio en Chavez y Zamora 2p. cit,  
pp. 4!31-464 

revisiCn do planes 

4. Gagálluguet,:Antonio 
g1Ahdració2 -,  21 cartas, descriptivas quia para Mr..22312/C péógrana 	wa  curso.   
México, Ed.. Trillas, 1987. 
ile pp. 

Olazman e Ibarrola 
105.  
QLsopló g/ pléhéó 	estUdio  
2da. edición 
México, CISE ^UNAN, 1950.-: 
530 pp. 

233 



e. Ibarrola, Maria 
"Los planes de estudio" en Siega!, Paul et.al. EL curriculum 
Serie Información y asesoría No. 3 
México, Dirección de Educación Publica de/ Edo. de MéxiCo, s/f. 
pp. 29-48 

7. Juárez Rosas Ana Ma. 
Manual 512 Formación  Docente  Cmecanograma) 
México, 1903. 
25 pp. 

9. Panza, Margarita et.al.  
"Elaboracion de programas" en Operativ dad  do la didáctica.  
Ilert 
México, Ed. Gernika, 1086 
pp. 7-47 

9. Trajo Gonzalez, Maria de los Angeles 
Los modelol  11 planificación curricular 
psicológicas.  
México, ENEP-Acatlán, 1090 
20 pp. 

Y. implicaciones  

  

Criterio;,  para la elaboración  de programas  de estudio.  
KéXico, ENEP-Acatlan. s.f. 
3 pp. 



H.:Ps.W57A ZE LC5 FFCPJFP.1.45 DE Esr.r:: 



CAPITULO IV. PROPUESTA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

En los uapitulos anteriores se presente: una sistematización de 

algunos de les aspectos que conforman el ámbito de la evaluación 

educativa, del diserto curricular y de la elaboración de planes y 

programas de estudio, respectivamente; cuyo propósito consistid en 

identificar el ámbito pedagógico y en determinar los aspectos 

teórico-metodológicos y técnico-instrumentales de dichos 

conocimientos y, por ende, determinar la intervención profesional 

del pedagogo en estos rubros. 

Asimismo, se aplicó un cuestionario a las cuatro profesoras 

que imparten las asignaturas de "Seminario de Evaluación y 

Desarrollo Curricular" y "Seminario de Elaboración de Planes y 

Programas de EsiudLo" del plan vigente de la carrera de Pedagogia 

de la ENEPAcatlán con el propósito de recopilar su opinion en 

torno a la contribución teórico-metodológica y tecniCo-instrumental 

que proporcionan dichas asignaturas a la formación del pedagogo. 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

M El pum de los profesores consideran que el pedagogo egresado de 
la EWEP-Acatlán - satisface parcialmente las demandas del mercado 

laboral. Entre las razones que se proporcionan, estálaSiáulerltei 
"El pedagogo requiere de la 1.ncorporación de saberes 

AporiCo-metodológicos y técnicos entre 195 que destacani La 
situaclOn ambiental vista a través do la educacion y su tratamiento 

interdisciplinario, la pAoPund4,pazAhrt sobre ta,o cirAktmun:: 

#416,ucao dtl avolcu,te y su revaloración en la determinación de los, 

proceios académáco-administrativos de la escuela. que posibilite al 

*gra/fiador proponer alternativas Curriculares pertinentes. Así: come 

la utilización técniCa de la compUtadbra en el análisis de los 

software aducativo. 



- Los empleadores desconocen la carrera y los mismos pedagogos 

restinguen su campo profesional, al desempehar en primer lugar la 

docencia. 

• Entre las practicas dominantes que ejercen los pedagogos, se 

encuentran por orden descendente: 

- 1. Docencia: 75% y Educación Especial 25 

- 2. Educación Especial 25%, Decencia 25*, Orientación Escolar y 

Educativa 25% y Capacitación Laboral 25% 

- 3. Orientación Escolar y Educativa SO% Planeación, diseno y 

evaluación curricular 25% y Educación Especial 25% 

- 4. Capacitación Laboral 50M, Diseno y/o evaluación de planes y 

programas de estudio 25% y Orientación Escolar y Educativa 25% 

- 5. Planeación, diseMo y evaluación curricular 50% 	Disefio y 

evaluación de planes y programas de estudio 25% y Capacitación 25% 

- U. Dirección de instituciones educativas 25%, Educación Especial 

25% y Modelos de Evaluación 25% 

- 7. Planeación, dilefto y evaluación curricular 25X, Investigación 

Educativa .215% y Diseno y evaluación de planes y programas de 

estudio 25% 

- 8. Evaluación de modelos educativos 50%, Investigación Educativa 

25%, 

- J. Dirección de instituciones educativas 50k Investigación 

Educativa as* 

• El 50k de los-  profetores considera 'que el plan vigente de la 

Carrera de Pedagogía de la ENEP,Acatlán tiende hacia una formación 

filosófica-idealista y el otro as* considera que hacia una 

formación tanto filosófica-idealista como cientifidotécnica. 

* Les .  asignaturas .del plan vigente que se consideran que 

proporcionan ial pedagogo habilidades tecnido-Profesionales, y que 

por ende le permiten insertarse en el .mercado laboral son, por 

orden jerárquico, las siguientes: 

Didattica 100% 

- Seminario de Elaboración de Planes y . Programas de' Estudio 75* 
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- Laboratorio de grupos en educación 75X 

- Evaluación y diseZo curricular 75% 

Seminario de Capacitación 75% 

Planeación y Administración Educativa 75X 

Metodología de las Ciencias Sociales 5076 

Psicotécnica Pedagógica 50X 

Educación Especial 25X 

Teoría pedagógica 25X 

Historia de la educación 25% 

Política Educativa 25% 

Economia 25% 

Taller de investigación documental 25% 

Taller de investigación educativa 25X 

Seminario de Planificación y Evaluación Educativa 25% 

Psicología Educativa 25X 

Estadistica 25% 

Formación y Práctica Profesional 25% 

Cabe mencionar que las asignaturas de Seminario de Elaboración 

de Planes y Programas de Estudio, Psicotécnica Pedagógica, 

Educación Especial, son de carácter optativo mientras que, 

Seminario de. Capacitación , y Seminario de Planificación y 

Evaluación Educativa son asiganturas que, forman - parta de las 

preespecializaciones, per ello no todos los estudiantes de 

pedagogla cursan - dichas asignaturas y, lo clue -trae como 

consecuencia que algunos estudiantes carezcan de los elementos 

taerico-matodológicos y de las habilidades tecnicoiestruMentalas 

que proporcionan dichas asignaturas. 

m El 75% de los profesores concuerdan en que la materia de 

"Evaluación , yHDesarrolle CurriCular" proporciona al.  pedagogo 
habilidades habilidadeetecnico.profesionales que le permiten vislumbrar lo - qua 
"deben saber" y lo que -"saber hacer" ,en el ámbito curricular. 

MientrasAue el 25X-difiero de tal opinión. 

Entre los fundamentos que proporeionahpPara afirmar qué la 

materia propordiona conocimientos teórico-metodológicos,estant 



- Porque en la "materia se concentran la aplicaciOn de 

conocimientos adquiridos durante la carrera desde Historia, 

Infancia, Economia hasta Planeación y Administración Educativa así 

como Politica Educativa e Investigación Documental. 

- Porque en la materia se revisan los procedimientos metodológicos 

propuestos, los cuales los aplican los alumnos al "Intentar" 

evaluar el plan de estudios de la carrera de Pedagogía. 

- Porque se abordan las fiases conceptuales de la teoría curricular 

y también los modelos y estrategias pedagógicas, los cuales se 

aplican a proyectos reales. 

Entre las razones que se dan para sehalar que la materia no 

proporciona los elementos teórico-metodológicos se encuentran las 

siguientes: 

- "Porque no profundiza en las teorlas curriculares desde donde se 

puede entender la problemática curricular. Lo que impide que el 

egresado desarrolle análisis pertinentes y vinculados a un proceso 

de investigación" 

♦ El 50k de los profesores no consideran reestructurar -o 
transformar el contenido temático de la asignatura, dado que. éste 

"es el adecuado, lo que puede variar es ol tratamiento y nivel Con 

que se aborde". 

El 50% seNala. que es conveniente complementar el contenido de 
temático vigente de la asignatura con "temáticas como: ditene y 
desarrollo curricular, que implica:- elaboración de AlagnóStico, 

perfiles de' egreso, 	modelos curriculares, etc." , así como ,  

profundizar en las teorias curriculares, contemplar las propuestas 

do análisis y evaluación del diseMo curricular y abordar 'los 

modelos teCrico-met.odolegicos de evaluación curricular. 

• El 75X de los profesoras concuerdan en que la materia optativa'  
"Seminario de Elaboración de planes y programas de estudio" 



- Porque en la "materia se concentran la aplicar:ion de 

conocimientos adquiridos durante la carrera desde Historia, 

Infancia, Economia hasta Planeación y Administración Educativa as! 

como Política Educativa e Investigación Documental. 

- Porque en la materia se revisan los procedimientos metodolOgicos 

propuestos, los cuales los aplican los alumnos al "intentar" 

evaluar el plan de estudios de la carrera de Pedagogía. 

- Porque se abordan las cases conceptuales de la teoría curricular 

y también los modelos y estrategias pedagógicas, los cuales se 

aplican a proyectos reales. 

Entre las razones que se dan para seMalar que la materia no 

proporciona los elementos teórico-metodológicos se encuentran las 

siguientes: 

- "Porque no profundiza en las teorices curriculares desde donde se 

puede entender la problemática curricular. Lo que impide que el 

egresado desarrolle análisis pertinentes y vinculados a un proceso 

de investigación" 

* El 50X de los profesores no consideran reestructurar o 

transformar el contenido temático de la asignatura, dado que éste 

"es el adecuado, lo que puede variar es el tratamiento y nivel con 

que se aborde". 

El 50X señala que es conveniente complementar el contenido do 

temático vigente de la asignatura con "temáticas como: diselo y 

desarrollo curricular, quo implica: elaboración de diagnóstico, 

perfiles de egreso, modelos curriculares, etc." asi como. 

profundizar en 'las teorías curriculares, contemplar iaS'propuestas 

de análisis y evaluación del diseRo curricUlar'y,aberdar los 

modelos teórico-metodálógicos de evaluación curricular. 

♦ El 75X de los-profesores concuerdan en quola Materia optativa 
"Seminario de Elaboración de planes y .programas de estudio" 



proporciona conocimaentos.teórico-metodológicos vinculados a la 

práctica. En tanto el 26% considera que los conocimientos que se 

proporcionan a traves de la materia son teóricos. 

* Entre la temática que se propone abordar en la materia de 

"Seminario de Elaboración de planes y programas de estudio" so 

encuentra la siguiente: 

- Dimensiones del currículo formal y currículo vivido. 

- Diferencia entre currículo manifiesto y oculto. 

- El currículo como modelo y como realidad. 

- Algunas consideraciones de la práctica curricular en las 

distintas modalidades . y niveles educativos. 

- Enfoques y corrientes filosóficas, pedagogicas, sociblógicas y 

psicológicas que describen el aprendizaje, dado que es este el que 

se quiere propiciar en el alumno a través de' un plan y programa de 

estudio. Así como de ensetanza debido al carácter prospectivo de la 

Metodologiá de planes y programas de estudio. 

•• Incorporación de corrientes teóricas del currículo en la 

elaboración de planes de estudio. 

- Análisis del nivel didáctico-aúlico para el análitis de la 

viabilidad de los programas de estudio. 

- La incorporación de la formación y actualización docente como 

eisloonto fundamental en la operatividad de los programas de estudio 

y su pertinencia con los fundamentos del plan de estudios. 

- Revisar los terrenos educativos donde se hace necesaria la 

elaboración de planes y programas: Educación'continua, Superación-y 

actualización académica, etc. 

El 100% dé los profesores consideran que los conocimientos 

que PrePoriona la asignatura de evaluación educativa Ion 

fundamentales, ya , que a partir:de ellos el pedagogo contarla con 

°Lamont:pe teórico-metodológicos y téeniCos que. le ~Mitran 

Preponer reestructuraciones a,un 'determinado modelo educativo, o 
bien 'proponer la incorporación pertinente de modelos 

operatividad en la práctica educativa. 



• La temática que se propone, desde la 	perspectiva de les 

profesores, para la materia de Evaluación Educativa es la 

siguiente; 

-Conceptualización de evaluación segun varios enfoques y 

corrientes. 

- Tipos e instrumentos de evaluación existentes. 

RelaciOn entre planeación, evaluación y gestión educativas. 

- Netodologias y estrategias de evaluación. 

La evaluación como un proceso participativo. 

La evaluación y la autogestión. 

- Análisis de los modelos de evaluación educativa que implementan 

las instituciones educativas de México y América Latina. Así como 

el reconocimiento de modelos de evaluación propuestos en 

instituciones educativas europeas y su influencia en América 

Latina. 

* Las actividades profesionales que el pedagogo puede desarrollar 

en el ambito de la evaluación educativa, diseno curricular y 

elaboraCión de planes y programas de estudios, desde el -punto de 

vista de los profesores encuestados son; 

- Evaltiación Educativa. 

+ Sugerir nuevas y mejores formas de evaluar la educación en 

NéxiCo.: 

.1 Elaborar instrumentos de evaluación de acuerdo al quehacer 

educativo mexicano. 

+ 'Analizar ventajas y desventajas de los diversos modelos de 

evaluación. 

+ Disertar, planear, supervisar y coordinar proyectos de evaluaciÓn 

en las distintas modalidades éduCatIvas. 

+ Realizar evaluación institucional, del aula, dé los aprendizajes. 

- Disefto curricular. 

+ Planear, coordinar y supervisar proyectos Curriculares tanto en 

aspectós tecnicos-operativoS como desde la perspectiva de la 

investigación- y.1a gestión educativa. 
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+ Elaborar un diagnóstico de necesidades y de cada uno de los 

elementos del disolo curricular. 

- Elaboración de planes y programas de estudio. 

+ Establecer criterios globales, sugerencias concretas de 

elaboración de planes y programas de estudio de acuerdo al nivel 

educativo. 

+ Elaborar un conjunto de programas educativos. 

+ Analizar la operatividad un programa educativo en el nivel 

didáctico-aúlico y la formación del docente acorde a dicha 

operatividad del plan y programa de estudios. 

+ DiseMar modelos alternativos para desarrollar propuestas de 

mejoramiento tanto en la estructura como en el contenido de los 

planes y programas de estudio en distinos niveles e instituciones 

educativas. 

Tanto la sistematización de los aspectos que conforman el 

ambito de la evaluación educativa, del diseno curricular y de la 

elaboración de planes y programas de estudio como la aplicación del 

cuestionario a las profesoras, se llevó a cabo con el objeto de 

identificar y delimitar los elementos teórico-prácticos que 

conforman el ámbito de la evaluación educativa, del diseNo 

curricular y de la elaboración de planes y programas de estudio a 

fin de estructurar el contenido de los programas de dichos 

conocimientos,de manera tal que se le propercione al - pedagogo un 

bagaje teórico-practico que le permita descifrar:la realidad donde 

estos se detenvoelven, comprender el impacto que tienen en el 

albite educativo y  dar  solución a los Múltiples: problemas 

educativos que en dichos conocimientos convergen. De esta manera, 

se pretende que la formación teórico-práctica que adquiera el 

pedagogo en estos ámbitos sea congruente con el perfil profesional 

m) que propone el Anteproyecto de la Carrera. 

Mb zu MARCO earrasectLi. p. 12 



Asimismo, se pretende que el pedagogo domine conocimientos, 

habilidades y destrezas que, el ejercicio profesional en el ambito 

de la evaluación educativa, del diseno curricular y de la 

elaboración de planes y programas de estudio le exige. Asimismo, 

que comprenda que los cambios sociales generan necesidades sociales 

que inciden en el desarrollo de estos ámbitos; finalmente que 

adquiera el cempromiso de participación critica en los cambios 

sociales. 

Es por ello, que se hace hincapie en proporcionar al pedagogó 

una formación teórica en la que se integren y adquieran sentido las 

habilidades tecnico-instrumentales que el mercado laboral le 

demanda. 

Por lo antes mencionado, se sugiere que el docente disefle 

actividades de aprendizaje que le permitan al alumno participar de 

manera dinámica, constructiva y propositiva en el preces° 

enseNanza-aprendizaje, ello con la finalidad de que el alumno 

perciba el conocimientu -de acuerdo ton Moran Oviedo - Como una 

manera dé pensar ese producto y por tanto de recrearse como 

producto o crear a partir de él otro producto. 

En este mismo sentido, el docente debe contribuir con el 

diseno dé actividades de aprendizaje dentro y fuera del^aula de 

manera tal que el sujeto de aprendizaje relacione el contenide de 

la materia ton la realidad, ello le permitirá al alumno '!construir 

planteandentos originales que no se qiieden en pasos previeS.ceee 

serla la. lectura o el acopio de datos, los resuMenes .4,  texto, o la 

solucien de cuestionarios, .:ano 	eStructurerl .  Y cleset4•0110:1  
trabajos on los viertan un principio de critica y apertaci1n 

personal, asi romo su contraste err un producto de aprendizaje 

individual y grupal.",e, 

a 	Our 3" 	Ramo 	reraiv 	Itz :1. a 	La 	:arz:t4ntaetor, 	d. 	un 	mode la  
pLpA0001A: 	 M ::•.:z. F. F '. 	 1094 	p (34 



En cuanto a la ubicación de las asignaturas en el mapa 

curricular difiere del propuesto por el Anteproyecto de la Carrera 

por lo siguientes 

Se considera que el ámbito de la evaluación educativa 

proporciona un bagaje teórico-metodológico que permite evaluar 

diversos aspectos educativos desde una determinada postura teórica, 

de esta manera sienta las bases teórico-pedagógicas para el 

análisis, la comprensión y valoración de un determinado curriculum 

y/o plan y programa de estudios. Por ello es que so le ubica en el 

sexto semestre de la carrera como antecedente de la asignatura de 

DiseMo Curricular. 

El diseNo curricular es un ámbito de incidencia pedagógica, 

dado que en él confluyen conocimientos del teorías. pedagógicas, 

teorías del aprendizaje, evaluación educativa, politica educativa, 

métodos didácticos, psicologla educativa, planeación y / 

administración educativa, entre otros; los cuales coadyuvan en la 

elaboración, organización, estructuración 	y evaluación de los 

elementos que conforman el diseMo curricular. Uno de los eleMentos 

que se desprende del diserte curricular es la elaboración de planes. 

y programas de estudio, los cuales deben ser congruentes con los 

aupuestos lilosOflcos, epistemológicos, sociológicoS, yaicológicos" 

y pedagógicos que subyacen en un determinado curriculum, pbr lo que 

la e1aboración o reestructuración de un plan de estudios implica, el 
Análisis  del curriculum 'del que forme parte; asimismo .1a 

elaboración de un programa del estudios parte 'do Ubicarlo.  en el 

interior de un plan de estudios, y por ende de un curriculum.,'  

Es por ollo, que la asignatura de "Diseflo girrlcUlar" sé propone 

como antecedente de la asignatura de "Elaboración de'Planes' y 

Programas de Estudio" y de ubicarlos -  en el SOptimo y octavo 

semestre, respectivamente. 



PROGRAMA DE SEMINARIO DE EYALUAC1ON EDUCATIVA 

Materia: Seminario de evaluación educativa. 

Clavel 

Créditos: 

Carácter: Obligatorio 

Ciclo: Básico 

Arca: Básica Pedagógica 

Carrera: Pedagogía 

Moras semanales: 4 

Ubicación: Sexto Semestre 

Modalidad didáctica: Seminario 

Materia Antecedente: Didáctica II 

Materia Consecuente: Diserto Curricular 

PROPOSITOS GENERALES 

El presente seminario tiene como finalidad - introducir al 

alumno en la problemática de le evaluáciPn ellu"tiva,  asi cómo 
proporcionarle los elementos:ieórices'Alue le Pereitan reconocer 

este,aMbitOcomo. un espacio de realización profesionaL 

Por ello, es intención del ,  curso preporciOnar al aluMno 

elementos teórico-metodológicos -  y técnico-instrumentales quo .le 
pea-maten proponer alternativas de evaluación de -:.procesos 

educativos, las cuales deben ser adordet a la realidad educativa 

nacional. - Asimismo:  elaborar instrumentos . cle evaluación que 
respondan a la realidad del proceso educativo qUe se pretende 

evaluar. 
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Este curso retoma conocimientos teóricos, metodológicos y 

tónicos adquiridos a lo largo de la carrera, tales como los de 

teorias psicológicas, teorías pedagógicas, didáctica, metodolog1a 

de las ciencias sociales y humanas, planeación y administración 

educativa, psicología educativa, estadística. principalmente. 

A fin de que el contenido de esta asignatura sea un proceso 

que se cree,que devenga y que se aprehenda a fin de explicar y/o 

dar soluciones viables a múltiples problemas educativos; la 

modalidad didáctica que se sugiero para esta materia es el 

seminario, dédo que esta modalidad permite profundizar en aspectos 

teóricos de la asignatura a través de su aplicación a la realidad 

educativa nacional, asi como adquirir las habilidades 

técnico-instrumentales de la asignatura. Se pretende a través de 

esta modalidad vincular la teoría y la práctica desde el inicio del 

curso. 

OBJETIVO GENERAL. 

El alumno valorará las distintas concepciones. de evaluación 

educativa, asi como las posibilidades y, limitaciones 

teórico-metodologicas de los distintos modelos de evaluación. 

OBJETIVOS.INTERNEDIOS: 

Elalumnot 

• comprenderá la problemática y el papel de' evaluación educativa 

en el ámbito pedagógico. 

Al Ubicará el contexto social, politica, y econóMico 

gesta el campo de la eValuaciOn educativa. 

♦ Analizará aspectos sociopoliticos,' económidos,' 

psicológicos quesubyacen en los distintos modelot 

educativa. 

* Desarrollará un proyecto de evaluación 

Modelo de evaluación que elija. 



CONTENIDO TEMÁTICO 
	

OBJETIVOS ESPECIFICOS 	 TIEMPO 

1. Conceptualización 
de Evaluación Educa-
1.1 Definición de -- 

evaluación y me— 
dición. 

1.2 Definición de --
evaluación educa-
tiva. 

El alumnos 
Distinguirá la noción de evalua-
ción de la de medición. 
Definirá a la evaluación educa--
tiva. 
Explicará la relación entre eva-
luación educativa, evaluación cu 
rricular y evaluación.  didáctica. 
Comprenderá la relación entre--
planeación, evaluación y gestión 
educativa. 

4 

Describirá el contexto sociopoli 
co, económico y cultural en el -
que se gesta la evaluación educa 
tiva.  
Explicará los supuestos teórico-
epistemológicios do la evaluación 
educativa. 

Distinguirá la concapion de ova-
luación que Sustenta cada modelo. 
Describirá los foleaentes'teórico-
motodológiCos y técnico instruaen 
tales 'de cada modelo de evaluación 
Distinguirá los aspectoasociOpo. 

	

aCcacad.90.5.-  Ptic0109i'Ccs 	-26 . 
y PiOatIcgicas  que  ambYacaa  en  ca- 
da uno de los modelos de evalua-- 
ción. 

Formulará los lineamientos teóri- 

	

co-metodológicos para evaluar una 	26 
determinada acción'educativa, a - 
partir del modelo de evaluación - 
que elija. 

2. Génesis de la eva—
luación educativa. 
2.1 Génesis y desa—

rrollo de la eva-
luación educativa 

2.2 Supuestos teóri-
- cw-epistemolÓgi-7-

coa. 

3. Modelos de evaluaT-
ción. 
3.1 Modelo de Tyler 
3.2 Modelo de Schu--

atan 
3.3 Modelo do Stu-

fflebeam. 
3i4 Modelo de Scri—

ven, 
3.5 Modelo de Stake. 
3.8 Modelo de McDo-

náld. 
3.7 Modelo de Paz-lett 

y Hamilton. 
3.8-Modelo de Eiser. 

.4. Planificación de un 
'pialo de evaluación 
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PROGRAMA DE SEMINARIO DE D: seno CURRICULAR 

Materia: Seminario de diseflo curricular. 

Clave: 

Créditos: 

Carácter: Obligatorio 

Ciclo: Básico 

Area: Básica Pedagógica 

Carrera: Pedagogía 

Horas semanales: 4 

Ubicación: Séptimo Semestre 

Modalidad didáctica: Seminario 

Materia Antecedente: Seminario de evaluación educativa. 

Materia Consecuentes Taller de elaboración de planes y programas de 

estudio. 

PROPOSITOS GENERALES 

La importancia del diseno curricular radica en el hecho de que 

"el curriculum es una estrategia mediante la cual las instituciones 

educativas planean, organizan, evalean y transeUten el 

conocimiento, y en este sentido,- se traduce en un espacio de 

injerencia pedagógica." CAnteproyecto 1002: 132) 

Mediante esta asignatura se pretende proporcionar al alumno 

elementos teóricó7metadológicos y tecnico.,instruMentales que lo.  

permitan en el mercado laboral desarrollar actividades 

profesionales 	relacionadas con el 	diseño, - eplieación y 

.valuación de un currícUlum. 

En esta asignatUra confluyen conocimientos de evaluación 

educativa, teorias del aprendizaje, teorías pscológicas,Hteorlas 

pedagógicés, teorías sOdiológicas,-  epistemolegia, didáctica, 
planeación y- administración'edimativa„ psicología educativa, teeriá. ,1 
de gruposi Politica educativa, principalmente. 
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Con la perspectiva de que la teoría curricular es un proceso 

de construcción teórico-metodoldgica que abarca diversos niveles de 

la realidad educativa; construcciones curriculares que se 

complementan pero que también se oponen y contradicen entre si; 

algunos mas inmediatos a ciertos procesos educativos, otros más 

~ latos, poro todos organizados y confluyendo en la comprobansion 

y estructuración de propuestas curriculares alternativas. En virtud 

de ello se sugiere como modalidad didáctica el seminario, dado que 

se considera que dicha modalidad facilita crear y recrear el 

conocimiento, así como proporcionar elementos tedrico-metodológicos 

y tecnico-instrumentales. Asimismo, se pPetende vincular la teoria 

y la práctica al elaborar una propuesta tedrico-metodológica 

alternativa para la reestructuracion o modificación de un 

curriculum determinado. 

OBJETIVO GENERAL. 

El alumno evaluara los elementos de análisis curricular do las 

diversas estructuraciones curriculares. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS. 

El alumno: 

e Analizara las nociones basicas de la teoria curriculart 

currículum, curriculo, curricula, currtculo formal, curriculo 

oculto, curriculo vivido. 

e Ubicará el contexto social, politico, 

que se gesya la teoria curricUlar. 

* CoeFrendera el desarrollo daldisefloCurricular oo México. 
a Analizara las difarentes formas de-organizacioncUrricular. 

♦ Ident/ficara los elementos' sociePoliticoS, ideológicos,- 

padegógicos y psicológicos iagilledidosen el diseno curricular. 

• Analizara el curribuliym de una ' determinada . institución Y 

élaboraii.a. una propuesta teórico-metodologica alternativa, párá Su 

reetruictUación o cambio de acuerdo al modelo de diserto curricular 

que elija. 



CONTENIDO TEMÁTICO 
	

OBJETIVOS ESPECIFICOS 	 TIEMPO 

26. Modelos curricula 
res. 
3.1 Bobbit. 
3.2 Tyler 
3.3 Taba 
3.4 Arnaz 
3.5 Proyecto Curri- 

cular de la VAN- 
Xochimilco. 

3.6 Frida Díaz B. 

El alumno: 
Diferenciara las nociones de 
curriculum, currículo y curricu-
la. 
Examinara el problema de rela-
ción entre el curriculum formal 
curriculum oculto y currículum 
vivido o real. 

Revisará diferentes perspectivos 
sobro la génesis del diseno cu-
rricular. 
Describirá el contexto sociopo-
litico, económico y cniterel en 
que surge la teoría curricular. 
Explicará los factores sociopoli 
ticos, económicos y culturales - 
que coadyuvaron en la transferen 
cia del discurso curricular nor-
teamericano al contexto educati-
vo mexicano. 
Explicara los supuestos teorico-
epistemoldgicos de la leerla cU-
rricular. 

Distinguirá las nociones de dise 
no curricular y de desarrollo'--
curricular. 
Revisará las conceptualizaciones 
del curriculum planteadas en los 
diferentet modelos curriculafes 
Identificará losélementos teCri 
co~todológicos y técnico ins—
trumentales de cada modelo curri 
cular. 

Distinguirá las determinantes so-
cooliUcas,ldeolódlcas, cultura 
les, psicológicas _y pedagógicas 
de cada.modelo curricular. 
Describir& los aspectos que con-
forman la pleneaclen, el dleeM°,  
el desarrollo y la aplicación -- 
del curriculum 
Analizara la'apiicáción de las 
catogorlos básicas de las teo--
ries genetica, conductista,. cog-
noscitivista y psicodinámica en 
el diseno de un curriculUm. 

1. Conceptualización 
de Curriculum. 
1.1 Definición de 

curriculum, cu - 
rriculo, currí-
culo, currículo 
formal, curricu 
lo oculto y cu-
rrículo vivido. 

2. Génesis y desarro 
llo del diseno cu-
rricular 
2.1 Desarrollo del 

diseno curricu-
lar en México. 

o 

lo 
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Analizará la concepción teórica del 
curriculum a partir de un estudio do 
caso. 
Elaborará una propuesta alternativa 
para la reestructuración o cambio de 
un curriculum.  determinado. 

5. Planificación del 
curriculum. 

CONTENIDO TEMATICO 
	

OBJETIVOS ESPECIFICOS 	 TIEMPO 

• 
	

El alumnos 

4. Sociedad, Educa - - 
ción y currículum. 
4.1 Ideologia y cu 

rricultmu 
4.2 Poder y curri-
culum'. 
4.3 Control social 

y curriculum. 
4.4 Cultura y cu-- 

rricultila 

4.5 Relación Educa-
ción superior y 
marcado laboral 

Revisará la relación ideologia-
educación enfatizando las deter-
minaciones sociales del curricu—
lum: especialmente las relacio-
nes de begemon1a. práctica prof., 
sional y currículum. 
Explicará las relaciones de poder 
que una institución le plantea al 
curriculum en lo político, adminis 
trativo y académico. 
Describirá cómo se establece el --
control social y la selección de - 
la cultura en el diserto de un cu—
rriculum. 
Analizará cómo la politica educati 
va y las demandas del mercado labo 
ral predeterminan eldiseMo do un 
determinado curriculum. 
Analizará a la educación y al cu—
rriculo como factores y productos 
de la sociedad. 
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PROGRAMA DEL TALLER DE ELABORACION DE PLANES Y PROG•RANAS DE ESTUDIO 

Materia: Taller de elaboración de planes y programas de estudio. 

Clave: 

Créditos: 

Caracter: Obligatorio 

Ciclos Besico 

área: Basica Pedagógica 

Carrera: Pedagogia 

Horas semanales: 4 

Ubicación: Octavo Semestre 

Modalidad didáctica: Taller 

Materia Antecedente: Seminario de disefto curricular. 

PROPOSITOS GENERALES 

Dado que la teoría de planes y programas de estudio se 

desprenda de la teoria curricular, la asignatUra se propOne como 

consecuente del seminario de, díselo , ourricular, ya que esta 

asignatura proporciona los elementos teóricos necesarios para una 

práctica mas o monos consistente en el Taller de Elaboración de 
Planes y PrograMas de Estudio. 

Esta asignatura permite confrOntar y poner en práctica, • 

distintas propuestas teórico-metodológicas para la, elaboración de 

planes y programas de estudio, a la vez que sintetiza tina gama de 

conocimientos teórico, matodológicos y tocnicos, adquiridos en el 

transcurso' de la carrera, y qué  convergen en la practica 

curricular. 

Loa 	conocimientos 	teórico-mortodológicos" 	y 

técnico-instrumentales de esta asignatura brindan al pedagogo, la 

posibilidad da incidir en, , la realidad 'educativa a distintos 

niveles: - investigación, diserto y practiOa curricular; y reaiizar 

una, amplia serie de acciones educatiVas que abarcan las tres 

esferat edulativast formal, no formal e informal. 
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OBJETIVOS INTERMEDIOS: 

El alumno: 

♦ Analizará la relación entre curr1culum. 

estudios. 

• Comprendera el papel del pedagogo en la elaboradion del planes y 

progralas de estudios. 

e Identificará las diversas propuestas teóriccr.metodologicas 

la elaboración de planes y programas de estudios. 

m'Analizara las supuestos filosOficos, epiltemolOgicos, ideológicos 

sociológicos, polItico-económicos, psicológicos y  pedagógicos que  

subyacen en las distintas propuéstas:teCrico-metodolCgicaapara la 

elaboración de planes y programas de estudio. 

m.Analizara planes y programas de estudio de distintos ámbitos 

educativos: formal,:.no 'formal e informal aPlicando las distintas 

propuestas tedrico-imatodologicas Para la elaboración de Planes y 

programas de estudio. 

• ElOorará un programa de estudios de acuerdo 

madotodológicus dula propuesta que eliga. 

lineamientos 

y programa 

Por lo antes expuesto la modalidad didáctica que se sugiere es 

la do taller, ya 	que este permite aplicar los conocimientos 

teórico-metodológicos de la.  signatura, a fin de crear y/o evaluar 

un determinado plan o programa educativo que se inserte en una de 

las tres esferas educativas. 

OBJETIVO GENERAL. 

El alumno evaluara los alcances y limitaciones de las 

distintas propuestal teórico-matodológicas para la elaboración de 

planes y programas de estudio, asimismo analizará lal Implicaciones 

pedagógicas en tanto formas de organizar el conocimiento. 



CONTENIDO TEMATI CO 
	

OBJETIVOS ESPECIFICOS 	 TIEMPO 

1 Conceptualización 
de plan y programa de 
estudios. 
1.1 Noción de plan y 

programa de este--
dios. 

1.2 Relación entre --
curriculum, plan y 
programa de esto--
dios. 

2. Propuestas tecrico-
metodologicas para 
la elaboración de --
planes y programas 
de estudio. 
2.1 Propuesta de --

Glazman o Ibarro 
la. 

2.2 Propuesta de --
.Follarl y Berruezo 

2.3 Propuesta do -- 
Astin y Panos. 

2.4 Propuesta de--
Angel Diaz B. 

2.5 Propuesta de !—
Margarita Pansza 

2.0 Propuesta'pare 
la elaboración -
de cartalvdes--
criptivas. 

3. Elaboración de: un 
:programa de estu--
dlot. 

El alumno: 
Diferenciará las nociones de 
curriculum, plan y programa de 
estudios. 
Explicará la relación que so es 
tablece entre curriculum, plan 
y programa de estudios. 
Ubicará el papel del pedagogo 
en la elaboración de planes y 
programas de estudio. 
Analizará la importancia del cu 
rriculum como estrategia insti-
tucional para organizar, eva—
luar y transmitir el conocimien 
to. 
Identificará el nivel didáctico 
aulico como el espacio en el que 
se concretiza el plan de este-- 
dios a través de los programas - 
de estudio. 

Describirá los lineamientos me-
todológicoS, de cada propuesta, 
piara elaborar planes y progra—
mas de eltudio. 
Explicará los supuestos filoso-
ficos,, epistemológicos, ideoló-
gicos, sociológicos, politico 
económicos, psicologicos y Poda 
gegicos quo subaycen :en cada 
propuesta de elaboraCión de pla 
nes y programas de estudio. 
Identificará los alCances  y li-
eliacienes de las Propuestas --
teórico-metodológicaspara la 
elaboración de planes y prograf 
met de estudio. 
Deeoribirá los eleméntoe a con-
siderar para la implemantaCión 
de un plan y programa de •:tu--
dies.  
Revisará los criterios metodeló 
gicos para la evaluacion:de pla 
nes y programas de estUdio. 
Describirá la estructura básica 
de planas:Y pregranas de estu—
dio. 

Revisará planes y programas de 
estudios de educación formal, -
no formal e informal, conside-- 
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CONTENIDO TENATICO 	OBJETIVOS ESPECIFICOS 	 TIEMPO 

El alumnot 

raudo como eje de análisis los 
lineamientos teOrico-metodolOgi 
cos de una propuesta. 	 30 
Diseñará un programa de estu--- 
dios a partir•do la propuesta - 
teOrico-metodológica que elija. 



preparar  e 
• Gago Nuguet, Antonio 

?labora:len.  dé Carta: pascriptv.as.  Gula para  
programa  de un curoc.  
México, Ed. Trillas, 1987 
115 pp. 

de estudio" 
* Follar/ y Berruezo 
"Criterios e intrumentos para la revisión de planes 
en Chavez y Zamora ea,.. 
pp. 451-464 

e Glazmán e IbarrOla 
pisettc dg,Tianes dg Estudio 
2da. "idieítn. 
México, CISE-UNAN, 1980 
536 pp. 

• Pansza, Margarita 
!TlabOración de programas" 
México, Ed. Gernika,1986 
pp. 7i. 47 

en 0Peratividad  de 1.1  DId&ctIca 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
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MMXICO, CESU-UNAMI 1986  
pp. 2348 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

* Astin y Panes 
"La naturaleza de un programa educativo" en Chavez y Zamora 
paltoicaig  de evaluacion curricular.  
México, ENEP-Acatlan-UNAN, 1090 
pp. 151-165 

• Diaz Barriga, Angel 
"Docentes, planes y programas de estudio e institución educativa" 
en Perfiles  Educativos No. 57-58 
México, C15E-UN" 1992 
PP. 3-19  

* Díaz Barriga, Angel 
"Un enfoque mmtodológico para la elaboración de programas 
escolares" en Perfiles Educativos  No. 10 
México, CISE-UNAN, 1980 
pp. 3-28 



* Alba, Alicia de 
"Evaluación de planes de estudio" en Encuentre sobre dluene 
curricular ENEP-Aranon. 
México, ENEP-Aragen-UNAN, 1982 

* Día= Barriga, Angel. 
"Alcances y limitaciones de la metodología para la realización de 
planes y programas de estudio" en Chavez y Zamora Ant,Cladia de 
Evaluación Curricular.  
México, ENEP-Acatlan-UNAM, 1990 
366-388 

* Glazman, Raquel 
"Una propuesta de organización para a participación del 
estudiante en el diselo de planes de estudio" en Perfiles  
€ducati vcs • 
Mexico, CISE-UNAM, 1982 
pp. 40-48 

✓ Moran Oviedo, Partirlo 
"Intrumentacien Didactica" en Pansza Margarita 
Fundamentacicn d.' ¡A 	 
4ta, edición. 
México, Ed. Gernika, 1990 
pp. 1437221 

▪ Trejo Gonzalez, Mara do las Angeles 

Cmecanograma) 
México, ENEP-Acatlan, s.f. 
3 PP. 

❑e pr-zqranla.: de 0T,!ud::¿-2: 

• Pansza, Margarita 
"EnseManza Modular" en FOCIOORli.  y Curr_iculó 
2da. edición. 
Mexico, Ed. Gernika, 1990. 
pp. 37-63 

* Pansza,,Margarita 
',Notas sobre planes de estudio y relaciones disciplinarias en el 
curriculo" en Pedaeecia y Currículo 
Zda, edición. 
México, Ed. Gernika, 1090 
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REFLEXICINES FINALES 

Al plantearnos la cuestión do qué sabemos y qué es lo que 

sabemos hacer los pedagogos? nos introducimos a una cuestión 

sumamente controvertida; esto debido a la ambiguedad conceptual, 

social y profesional de la Yedagogia. 

Marina Fanjul hace una reflexión sobre la profesión y el 

oficio del pedagogo, afirma que se nos perdió lo más importante: 

el oficio. 

"El análisis del desarrollo de, la pedagogla 
Ion nuestro pais nos brinda elementos para 
poder afirmar que no existe la profesión, 
existen prácticas profesionales de 	lbs 
pedagogos". u> 

Entre las prácticas profesionales del pedagogo podemos ubicar, 

la orientación educativa, la capacitación, >la didáctica, el disoNo 

curricuiar, la supervisión escolar, la administración y planeaciOn 

de instituciones y acciones educativas, la investigación 'educativa,. 
entre otras. 'Empero estas pratiCas profesionales en ol MorCado 

laboral son reconocidas, pero no como un campo excldsivo del 

pedagogo, 

:11 Fenjul.. Merme -Tribulaciones de una proteeudn-  •n Duccnrig 
lindrkgues • (comp. FORNACION DE PROFESIONALES DE LA EDUCACION 
1111A'XICO, ANUIElli-UNESCO. 1990. pp. 207 



Esto se debe a que el pedagogo: 

...ha devenido en una figura reemplazable 
por el surgimiento de especialidades afinest 
sociología de la educación, psicología 
educativa. administración, etcétera" tn 

Es asi que esta gama de profesionales dificulta la . ubicación 

del pedagogo como profesionista, es decir, la intervención de otros 

profesionistas diluye la actividad profesional exclusiva del 

pedagogo. 

Otra problemática que enfrenta el pedagogo es que, ante la 

ambiguedad conceptual, social y profesional de la pedagogia, los 

empleadores, generalMente, lo conciben como un profesionista que 

persigue un conocimiento meramente humanístico (1). Esto ha 

contribuido a que se subestime el hacer técnico del pedagogo. 

En concordancia con Azucena Rodriguez C101141294): 

"Al compromiso ideológico 	es menester 
aunarle, en una sintesis coherente,. la 
intervención técnica y-  especializada en 
diferentes sectores, sobre la base de una 
formmción teórica y metodológica que 
posibilite la transferenCia a situaciones 
laborales' y demandas sociales cambiantes." 

12, 	Volazguez.Eolodad 	-El 	quehacer 	profeevanat 	del, 	pedagogo- 	en 
PEDA0001A. HOY. Mdxteo. F. r. y L.. UNAN, t094. p. 195.. 
11, 	 rernande2. 	Alfredo 	"La 	practica 	profesional, 	de 	la 
pedagogía" con Ducotrsg y leodrfguez oxyg11, p. 301 



Ya se ha señalado que el fin que persiguen las asignaturas de 

evaluación educativa, diseno curricular y elaboración dP planes y 

programas educativos que forman parte del plan de estudios del 

Anteproyecto de la Carrera de Pedagogía, al tener como propósito 

proporcionar habilidades técnico-profesionales al estudiante de 

pedagogía. Cabe destacar, que no se pretende excluir ni 

menospreciar el carácter filosófico de la pedagogia (4h. 

Ante este contexto que se ha esbozado, los pedagogos debemos 

tener iniciativa y creatividad para abrirnos espacios laborales, y 

asumir la tarea de recuperar el oficio de la pedagogia. Cabe 

<43 La pedagoyta "está compuesta por tres aspectos que tnteractitan 
intr • 	st: 	A) 	Componente 	técnico. 	■ ) 	Componente 	ctentif toa 	que 
tnetuy• 	los 	aspectos 	ledrico 	y 	metodole.gtco, 	y 	C) 	Compe.nier 
fttoe4ftco. 

El componente técnico de •l aspecto meramente utilllorto que 
nos permite solucionar la probl•mátt4n educativa a la que nos 
enfrentamos 	cottdtanamente; 	stgntftca 	la 	aplicacidn 	del 	'labor 
eter lateo 	•n 	forma 	prd.ctica y 	concreta 	a 	una 	realidad 	especifica 
con 	ostra* 	a 	una 	reattzaetdn 	beneficiosa 	e 	untenctonalmente 
functonal, 	•s 	dectr, 	vntagra 	los 	elemento* 	tedr toco 	y 	metodolclgtcos 
o proble1116111 educativos esp•cidicos; eIgnifica lía•/ar la leorta a la 
prdctica, 

El 	componente 	clentlflco 	repreeenta 	 conocimiento 	metddlco, 
stet•metteado y untftcado que comprende y expltca loe lendmenoa 
*ducal:1NQ*. Este componente hace referencta a la stet•matizactdn de 
loe conocuntentoe sobre Lo educactdn en loa nwelebe: 

Yedríco. El. cual .  proporclona Los *lamentos pert.Lnentirs 3. Le 
p•dagogta 	para 	 poder 	fundamentar 	adecuadamente 	el 	fendrnei-,o 
educattvo. 
0) 	etetodoldgtcc . 	EL 	cual 	proporctona 
para La trweettgact4n pedaldgtca. 

El 	componente 	ftleedttco 	postbtlita 	poseer 	la 	fundamentacIón 
del 	deber 	ser 	de 	la 	educaci.dn. . al 	componente 	ftloedflcc, 
represento: 
a) El lundcunento del proyecto políttco de astado. 
to La conexión' entro •l programa educativo 
retado, 
4) Le filo•ofío del Estado apltcada a la educazt6n. 
.4) al fundamento de acctdn educattva. 
Mode!. Jota 	'Una aproxtmact¿n 
coraelorksawAn 	do 	to 	pedagogto. 
pp. 54-57. 



sehalar que no se pretende formar "tecnologos educativos" sino 

pedagogos que posean conocimientos teórico-metodológicos y 

técnico-instrumentales que le permitan reflexionar sobre la 

profesión de la Pedagogía, a fin de redefinirla y, por ende de 

redefinir prácticas profesionales que coadyuvon a la comprehensión 

y solución de diversos problemas educativos. 

Entre las actividades profesionales que podemos desarrollar en 

el ámbito de la evaluación educativa, diserto curricular y 

elaboración de planes y programas de estudio, son das siguientes: 

A) Evaluación Educativa entendida como un proceso integral del 

progreso do cualquier fenómeno educativo que puede coadyuvar a 

mejorar la calidad del quehacer pedagógico . 

• Planear, diseñar y operar proyectos de evaluación: de 

instituciones educativas, do modelos de docencia, de material 

didáctico, matodos de evaluación, de libros y materiales de texto 

que apoyen el proceso ensehanza-aprendizaje, de actividades de 

formación pedagógica, de eventos de capacitación laboral, del 

proceso ensehanza-aprendizaje, o cualquier otro fenomeno educativo. 

* Evaluar una determinada problemática educativa a fin de proponer 

soluciones viables. 

* Disehar, planear, supervisar y coordinar proyectos de evaluación 

en las distintas modalidades educativas. 

B) Díselo Curricular. Dentro de este ámbito puede: 

* Planear, coordinar y supervisar proyectoss curriculares tanto en 

aspectos técnicgs-operatiVos como desde la perspectiva ide la 

investigación y la gesticn educativa. 
* Detectar. necesidades educativas. 

• Elaborariperfiles de ingreso y egreuo 

evento educativo. 

♦ Planear, disonar y evaluar un Currículo. 
leSeleccionar la planta docente 

se requiere para operativizar el 

académico que 



• Realizar estudio de mercado laboral o un seguimiento de 

egresados, los cuales proporcionen elementos para modificar o 

reestructurar un determinado curriculum. 

C) Elaboración de planes y programas de estudio es una actividad 

pedagógica que implica tomar decisiones a cerca de la 

estructuración, cambio o mejoras que estos necesitan. 

• Disonar modelos alternativos para desarrollar propuestas de 

mejoramiento tanto en la estructura como en el contenido de los 

planes y programas de estudio en distinos niveles e instituciones 

educativas. 

• Disenar 

• Disonar 

• Disonar 

• Disertar 

• Disonar 

y evaluar programas 

y evaluar programas 

y evaluar programas 

y evaluar programas 

y evaluar programas  

de orientación educativa. 

de formación docente. 

de educación especial. 

de capacitación laboral. 

de educación de adultos. 

educación indigena y popular. 

readaptación social. 

• Disertar y evaluar programas de 

• Disonar y evaluar programas de 

Es importante destacar que se está consciente de que la 

reestructuración de un plan de estudios no produce per si mismo una 

transformación de la práctiCa pedagogida de una determinada 

institucien educativa, para ello se requiere, tal cono lorpostula 

Díaz Barriga, establecer condiciones para que la modificación del 

curriculum` se efectué en consonancia con modificaciones en las 

prácticas cotidianas de docenteS y alumnos, a fin de evitar: la 

atomización del conocimiento, la desarticulación teórice7técnica,. 

une practica docente centrada en la catedra, una actitud pasiva por 

parte de los estudiantes en la construcción del conocimiento, entre 

otros aspectos. 

En este sentido, se requiere que exista una verdadera 

academia, en donde esta sea un espacie en el cual se analice: la 

problemática de cómo modificar lat praCticas cotidianas de los 

docentes y de los alumnos a fin de ser .congruente con los 



postulados filosóficos. sociológicos, psicológicos y pedagógicos 

del curriculum que se propone; la manera en qué se pueda equilibrar 

una cultura pedagógica y una formación científico-tecnica tanto en 

el plan de estudios como en la práctica educativa cotidiana. 

Asimismo ser un espacio en donde se busque minar problemas 

administrativos, acadamicos, de legitimidad y de poder que, de 

alguna u otra manera, obstaculicen el proceso educativo;y sobre 

todo que sea un espacio en donde exista una constante busqueda de 

alternativas a la problemática presente y futura do la Pedagogía. 

Asimismo, es indispensable establecer un mecanismo que permita 

llevar a cabo un seguimiento permanente de egresados dé la carrera 

con el propósito de indagar las practicas prOfesionales (decadente, 

dominante y emergente), el Campo profesional y las demandas del 

mercado laboral, principalmente; con el objeto de proporcionar 

información empirica que de soporte a diversas propuestas 

pedagógicas, las cuales estarán más acorde con la realidad 

profesional de la Pedagogia. 

Es importante destacar que para lograr los propósitos que 

pretenden los programas de estudio de las asignaturas de EValuaótón 

Educativa, Diseno Curricular' y Elaboración de Planes y Programas de. 

EstUdio, es necesario llevar a cabo un trabajo interdisciplinario 

con los profesores y tesistas que estan elaborando los 'ilesas 

programas de estUdio de laS asignaturas qué se proponenen el 

Anteproyecto de la Carrera do Pedagogia, a fin de determinar la 
secuencia, continuidad e integración de dichas asignatural.. 

El análisis' critico sobre el curriculum de pedagagia .4e la 

ENEPAcatlan requiere ser abordado con la comPlejidad que ello 

implica, a fin de caattionar la formación profestenal del pedagogo. 

Queda, en consecuencia, abierta la discusión en relación a: 



-- Quo expectativas tiene, on este momento sociopolitico 
económico y cultural, la pedagogia como profesión, asimismo qua' 

tipo do pedagogo asta roquiriando al marcado laboral actual? 

-- En ose sentido, cuál os la función social y politica, 

cual el aspecto filosófico y psicológico do la Pedagogía? 

-- Cuales son las prácticas profesionales dominantes de la 

Pedagogia y de quo manera se relacionan con el mercado laboral? 
-- Cual es al proceso profesional da la padagogia en la 

ENIEP-.Acatlan? 

-- Qué tipo de profesionista ha formado y sigue formando la 

carrera de Pedagogía de la ENEP-Acatlán? 





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ACATLAN 

El presente cuestionario tiene come propósito recopilar las 
diversas opiniones de los profesores que imparten las materias de 
"Evaluación y Desarrollo Curricular" y•"Seminario de Elaboración de 
Planes y Programas de Estudio", del plan vigente de la carrera de 
Pedagogia de la ENEP-Acatlán, en torno a la contribución 
teórico-metodológica que proporcionan dichas materias a la 
formación del pedagogo. Esta información es de suma importancia, ya 
que servirán de apoyo para la propuesta de los programas de 
"Evaluacion Educativa", "DiseMo Curricular" y "Elaboración de 
Planes y Programas de Estudio" que forman parte del plan de 
estudios del Anteproyecto de la Carrera de Pedagoga de la 
ENEP-Acatlan (1991). 

Por lo antes seMalado, solicitamos su ayuda para que conteste 
dicho cuestionario. Los datos que se obtengan serán de carácter . 
absolutamente confidencial y.con fineS de estudio. 

1. Nombre: 	  

2. Asignaturas que imparte en la-carrera de Pedagogia en la 
ENEP-Acatián. (indique el tiempo que tiene impartiendo las 
materias) 	  

3. Formación profesional que posee: 	  

• D"emPela.  alguna actividad Profesional relacionada con la 
Pedagogla, al exterior - de la. ENEP-Acatlán? (Especifique cual y eh 
dónde). 

a) Si 	 b)No 

D.. Desde su punto de vista, la formación:.del pedagogo egresado de 
la ENEP-Acatlán' satisface las demandas del-  mercado laboral? 
(Justifique su retpuesta). 

a) Totalmente 
	

b) raFtialmente 	 c),En lo atOaluto 



Por qué 	  

6. Según su criterio. cuáles son las prácticas profesionales 
dominantes que ejercen los pedagogos egresados de ENEP-Acatlin? 
(Jerarquirice del 1 al 10 dichas prácticas). 

Orientación escolar y educativa. 
Diseno y/o evaluación de planes y programas de estudio. 
Capacitación. 
Trivestlgacitn educativa. 
Docencia 
Dirección de instituciones educativas. 
Evaluacien de modelos educativos. 
Planeación, diseno y evaluación curricular. 
Educación especial. 
Otros (especifique) 	  

7. El plan vigente de la carrera de Pedagogia de la 
tiende hacia una formación del pedagogo: 

a) Filosófica-idealista 	b)Cientiiico-tecnica 

ENEA-Acatlan 

c) Tanto Fi-
losófico--
idealista co 
seo cientifi-
co-lecnica. 

O. Que materias.  del plan vigente considera que proporcionan. al 
pedagogo habilidOes tOcnidoprofetionales que le permiten 
insertarse en el mercado laboral? 

9. Considera que la materia de "Evaluación y Desarrollo Curricular" 
proporciona conocimientos teóriCo-altódológiCes que le pereiten al 
estudiante vislumbrar lo que .'debe' saber' :y 'saber hacer' en el 
ambito curricular? (Fundamente su-respuesta) 

a) Si 	 b)No 



10. El programa de la materia de "Evaluación y Desarrollo 
Curricular" contempla el siguiente contenido temático: 

1. Fundamentos teóricos de la elaboración del currículo. 
2. Epistemologia y curriculum. 
3. Los modelos para la planificacióndel curriculum y sus 

derivaciones psicológicas. 
4. Educación y curriculum. 
5. La metodologia de la planeacion del curriculum. 

En virtud de la experiencia que ha adquirido al impartir la 
materia, que reestructuración o transformación de contenido 
sugería y por que? 

11. La maturia optativa "Seminario de ElOoración de Planes 
Programas de Estudio" proporciona conocimientos: 

a) Teóricos 	 b) Teórico-metodológicos 	 c) Teórico-me- 
todológicos • 
vinculados a 
la practioa. 

12. Desde su punto de vista, cual seria el contenido temático que 
propondría -para la materia optativa "Seminario de Elaboración de 
Planes y Programas de Estudio". 

13. Cual es la Importancia que le asigna.al.ambito de la evaluación 
educativa como, practica profesional. deli/dagogo? 



14. Secy2n su criterio, que contenido temático sugerirla para la 
materia de Evaluación Educativa? 

15. Cuales considera que son las actividades profesionales que el 
pedagogo puede desarrollar en el aambito de la ` evaluación
educativa, del dilelo curricular, y de la elaboración de planes y 
programas de estudio? 

Evaluaeldn Educativas 	  

Diseno curricular: 	  

Elaboracith de Planes y Programas de.Estudiot 	  

GRACIAS POR SU-  COLASORACION. 
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