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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Uno de los niveles del sistema educativo que queremos recuperar es el 

de nivel secundaria, siendo parte del aparato del sistema educativo que 

conllevan los mismos problemas económicos, político y social de los diferentes 

niveles educativos en nuestro país. La secundaría al igual carece de un 

presupuesto digno para poder solventar los gastos que una escuela requiere y 

los bajos salarios que perciben los maestros. 

La política educativa del Estado rige y establece la directriz académica en las 

secundarias.  Sin embargo,  en  la vida cotidiana las escuelas secundarias 

presentan una serie de problemáticas como a continuación se presentan: Los 

programas de la Secundaria en unas asignaturas, no concuerdan sus contenidos 

con lo que se enseña. La Secundaria tanto privadas como públicas se diferencian 

al hacer una revisión de los contenidos de la educación en los libros de texto 

empleados, en las escuelas secundarias privadas y los que utilizan las escuelas 

públicas, para comparar las diferencias que se manifiestan tanto en relación con 

los contenidos,  los aspectos de expresión gráfica y lingüística,  así como las 

innovaciones tecnológicas y la actualización del conocimiento que son puestas en 

práctica. 

Entrando a la problemática de la Secundaria "Jesús Reyes Heroles", la 

que nos incumbe, en específico la materia de historia del tercer año, donde los 

alumnos no ponen interés y hay muchos alumnos reprobados, y siendo la 

materia con menor promedio de calificación, además con mayor deserción del 

alumnado. Entonces, surge una necesidad en nosotros siendo pedagogos de 

elaborar una propuesta de evaluación curricular entorno a la materia de Historia, 

en un plano del curriculum formal y el plano del curriculum vivido o real, ya que 

las ventajas académicas que se tendrán serán: 
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– Una adecuada evaluación curricular de la materia de Historia de la 

Secundaria Jesús  Reyes  Heroles  permitirá  localizar  las fallas  didácticas  

del   proceso enseñanza-aprendizaje que darían en reprobación del 

alumnado, bajas calificaciones y poco interés de la materia. 

– Mejorar la motivación del alumnado hacia la materia de Historia. 

– Aclarar interés sobre el curricular por la información obtenida de la 

evaluación. 

– Sacamos conclusiones sobre el curriculum que parecen justificadas con la 

información proporcionada. 

 

Los objetivos que se plantearon al principio de la investigación fueron:  

OBJETIVO GENERAL 

Instrumentar un  proceso de evaluación curricular de la materia de Historia 

del tercer año de la Escuela Secundaria "Jesús Reyes Heroles". 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Analizar la dimensión formal del programa de Historia de educación del 

tercer año de secundaria. 

• Analizar la realidad curricular de los procesos de enseñanza de historia del 

tercer año. 

• Desarrollar  una   panorámica  general   de   la  evaluación   curricular  

como campo de conocimientos en construcción. 

• Caracterizar la escuela "Jesús Reyes Heroles" como espacio empírico de 

investigación. 

• Analizar la relación entre evaluación curricular y la problemática académica 

de los alumnos del tercer año de la Escuela Secundaria "Jesús Reyes 

Heroles". 
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Cabe señalar, que la elaboración de la tesis, se sustento 

metodológicamente en la perspectiva de la investigación cualitativa. 

Lo cualitativo se produce  cuando la evaluación se le asigna o se le 

reconoce la función de mejorar y es naturalista e interpretativa. 

 

En lo que respecta, a esta perspectiva cualitativa, la organización de la 

recogida de datos, prácticas para observación de campo en la Secundaria Jesús 

Reyes Heroles buscamos un estudio como modelo, elaboramos un plan de acción, 

que incluyo: 

La definición de la función del observador en la Secundaria; el plan de 

observación que requerimos en la investigación fueron observaciones pertinentes 

que los recopilamos en un cuaderno, como por ejemplo el modo de enseñar del 

maestro y de dirigirse a los alumnos todos los detalles que observamos en la 

escuela, el lenguaje de los alumnos y del maestro, temas que se expusieron por 

parte del maestro, los apuntes, las tareas, la salida a un museo, clase extramuros, 

el plan de estudios, los cuales sirvieron de base para la elaboración de un 

cuestionario. 

El cuestionario que se aplicó entre los alumnos nos sirvió para dar una 

perspectiva de, qué piensan los alumnos de la escuela, de la materia de historia y 

de la educación a ese nivel. 

El método que más nos convino para nuestra investigación de la 

evaluación curricular del 3er. año de la materia de Historia de la Escuela 

Secundaria "Jesús Reyes Heroles" es el estudio de caso. 

Los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales 

los constituyen, en su mayoría, personas y programas. Personas y programas que 

se asemejan en cierta forma unos a otros, y en cierta manera son únicos también. 

Nos interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen en común. 
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El caso puede ser por ejemplo un niño, un grupo de alumnos, o un 

determinado movimiento de profesionales que estudian alguna situación 

educativa. El caso es uno entre muchos. En cualquier estudio dado nos 

concentramos en ese uno. Podemos pasar un día o un año analizando el caso, 

pero mientras estamos concentrados en él estamos realizando estudio de casos. 

 

Inclusive un programa educativo innovador puede ser un caso. Gran parte de los 

datos que recogemos de otras personas estarán en forma de historias que estas 

cuentan, y gran parte de lo que transmitamos a nuestros lectores conservará esta 

forma. 

Cuando escogimos nuestro caso nos viene dado la problemática e incluso 

nos vemos obligados a tomarla con objeto de estudio. Por ejemplo, así ocurre 

cuando un profesor decide estudiar a un alumno en dificultades, cuando sentimos 

curiosidad por unos determinados procedimientos, o como en nuestro caso que 

asumimos la responsabilidad de evaluar una materia del caso de secundaria; 

viene dado no nos interesa porque con su estudio aprendamos sobre otros casos 

o sobre algún problema general, sino porque necesitamos aprender sobre este 

caso particular. Tenemos un interés intrínseco en el caso, y podemos llamar a 

nuestro trabajo estudio intrínseco de casos. 

La investigación con estudio de casos no es una investigación de muestras. 

El objetivo primordial del estudio de caso no es la comprensión de otros. La 

primera obligación es comprender este caso. Es un estudio intrínseco, el caso 

esta preseleccionado. 

Finalmente, el trabajo de tesis se estructuró en tres capítulos: 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Historia de la evaluación curricular: El primer capítulo del trabajo de 

investigación se desarrollo la parte teórica, comenzando por explicar cómo se 

fue conformando la evaluación curricular a través de la historia y los 

diferentes autores que construyeron a su consolidación hasta nuestros días. 

1.2 ¿Qué es la evaluación curricular?: En este apartado encontramos diferentes 

definiciones de evaluación curricular desde que se comenzó a gestar  

evaluación curricular hasta encontrar una sola, que comunique lo que se 

representa a través de ella y para que nos sirve en la vida educativa. 

1.3 Tipos de evaluación curricular: Se señala los diferentes tipos de evaluación 

curricular que conocemos en el ámbito educacional. 

1.4 Problemas de la evaluación curricular: Se cita y expone los diferentes 

problemas que nos enfrentamos cuando queremos implantar una evaluación 

curricular. 

1.5 Tensiones de la evaluación curricular: En este apartado como parte teórica 

se hace referencia a ciertas tensiones básicas que recorren el campo de la 

evaluación curricular como práctica ligada a procesos de evaluación en el 

sentido amplio y comprensivo orientados hacia la mejora de procesos de la 

enseñanza y del aprendizaje en nuestras instituciones educativas. 

CAPÍTULO II: ESCUELA SECUNDARIA "JESÚS REYES HEROLES" 

2.1 Generalidades, se estructura, fines que persigue la educación pública: El 

segundo capitulado, como la investigación se hizo en la escuela secundaria 

"Jesús Reyes Heroles". En una breve explicación de cómo está integrada en 

su estructura y los fines que persigue la educación pública, primero 
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recogimos los antecedentes de la educación básica para su modernización. 

2.2 Ubicación de la escuela, la población, plantilla de docentes: En este apartado 

de este capítulo representamos la ubicación de la Secundaria "Jesús Reyes 

Heroles" la población de la escuela y la plantilla de docentes de la 

secundaria. 

2.3 Plan de estudios: En este apartado se ilustra el plan de estudios de la 

secundaria, en donde aparecen los tres grados con sus respectivas 

asignaturas. 

 

2.4 La materia de historia en el plano curricular del sistema secundaria: En este 

último apartado de este capítulo entramos de nuevo a lo que es la materia de 

historia en el plano curricular del sistema de secundaria en el cual con el 

presente plan de estudios se restablece la enseñanza de la historia como 

asignatura específica en todas las escuelas que imparten educación 

secundaria, en cambio antes en la organización por áreas la historia se 

estudiaba tanto con la Geografía y el Civismo en el área de Ciencias 

Sociales. 

CAPÍTULO III: PROPUESTA: HACIA UNA EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA 

MATERIA DE HISTORIA. 

3.1 La visión de los alumnos sobre la materia de historia: Un diagnóstico. 

En el tercer capítulo también abarcamos un cuestionario que se puso en 

práctica con los alumnos de la escuela secundaria "Jesús Reyes Heroles" 

para tener una visión de los alumnos de la escuela y la materia de historia. 

3.2 Propuesta de evaluación curricular. Con el fin de realizar una dinámica de 

trabajo de reflexión colectiva entre las partes involucradas de la evaluación 

curricular se implantó una guía metodológica, una propuesta de evaluación 

curricular de la materia de historia en la secundaria. 
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Los objetivos que se trabajaron en un principio con la investigación en la 

secundaria todos se cumplieron, ya que se logró cumplir con el objetivo general 

más importante que es instrumentar una propuesta pedagógica de evaluación 

curricular de la materia de Historia del tercer grado de la Escuela Secundaria 

“Jesús Reyes Heroles”. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

CAPITULO I 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capitulado comenzamos la parte teórica, hacemos una breve 

historia de cómo surge la evaluación curricular, como se va modificando y 

haciendo aportaciones en lo educacional y los diferentes autores que le dieron 

forma hasta nuestros días. 

 

Repasamos los diferentes tipos de evaluación curricular para cada cierto 

tipo de circunstancia para poderla aplicar y modificar la propuesta educativa de 

cualquier nivel educacional y plan de estudios. 

 

En lo que es el curricular encontramos sus dimensiones, por ejemplo; el 

currículo prescrito, emanado del Gobierno, el currículo presentado a los 

profesores, el currículum en acción y el currículum realizado. Estas dimensiones 

las debemos tener en cuenta para una evaluación. 

 

En la actualidad, la influencia de la evaluación está ejerciendo dentro del 

sistema educativo una suerte de la condicionante y entre los elementos que 

configuran la enseñanza y el currículo. Quizás son la evaluación la que más 

controversias despierte y sobre el que menos se ha profundizado. En nuestro 

sistema educativo; no obstante la evaluación es el elemento central en el sentido 

de que los centra y orienta a los demás elementos, los reconduce y pone a prueba 

su potencial educativo. 

 

La evaluación adquiere una importancia singular como instrumento de 

comprobación y validación de la estrategia didáctica, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los modelos de funcionamiento vigente en el 

sistema. 
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También en este capítulo tratamos problemas que surgen cuando 

queremos hacer una evaluación curricular, y como resolverlos; y como es práctica 

ligada a procesos de evaluación en sentido amplio y comprensivo, orientados 

hacia la mejora de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje en nuestras 

instituciones educativas aún constituye a pesar de lo mucho que se habla y se 

produce sobre el tema. 

 

Al final de este capítulo hacemos el análisis de ciertas tensiones básicas 

que recorren este campo de la evaluación curricular. 
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1.1 HISTORIA DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

En la historia de la evaluación curricular, estas conceptualizaciones se 

proyectan a la política curricular, habiendo sufrido una significativa evolución, en 

especial en los últimos veinte años, tanto en el seno de la discusión académica 

como en las prácticas desarrolladas para su elaboración. 

 

Asimismo, puede observarse que, respetando sus diferencias, cada una de 

las posiciones destaca aspectos específicos pero relevantes, por momentos 

antagónicos y otras veces complementarios en el esfuerzo por la comprensión de 

un objeto complejo. 

 

Más allá de este análisis, lo que se intenta es identificar las líneas 

orientadoras para el currículum de formación de los docentes, ampliar la posición 

adoptada dentro del marco del Programa de Transformación de la Formación 

Docente, impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación. 

 

¿Cuáles son las principales tendencias u orientaciones que podemos 

destacar en esta rápida revisión? 

 

Las primeras definiciones de la evaluación curricular se observan ya en la 

década del 60, tal como se expresa en el discurso de los especialistas. 

 

Una de las vertientes puede ejemplificarse en la obra de Gagné (1967), la 

cual se caracteriza por una visión de programación técnica (opuesta a otra 

corriente centrada en el finalismo de la educación) y está orientada por estrategias 

didácticas de entrenamiento en habilidades exclusivamente técnicas.  

 

Como contrapartida, otra vertiente puede ser ejemplificada por Suárez 

Gómez (1968), quien retoma la visión finalista pero complementada por la 

pedagogía de la escuela nueva. De este modo extiende la noción de currículo 

definiéndola como 
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“El conjunto de actividades de aprendizaje realizadas por los alumnos en la 

escuela bajo la dirección del maestro y la guía del fin de la educación” (Suárez 

Gómez; 1968; pp. 280) 

 

Por otro lado, en la misma década, otra tendencia, representada por Saylor 

y Alexander (1962), hace aún más extensivo este significado incluyendo la 

dimensión institucional y sus efectos más allá de los muros de la escuela. Así 

concebido el currículum representa: 

 

“...El esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados en las 

situaciones escolares y extraescolares”. 

 

En esta muestra de concepciones se observan ya los elementos que 

aparecen de manera más destacada por algunas posiciones u olvidadas por otras, 

que pueden entrar en tensión o que pretenden ser comprendidos por posturas 

más abarcadoras: 

 

- Los contenidos 

- La cuestión de los fines generalmente concebidos como valores 

estáticos 

- Los objetivos 

- Los procesos institucionales, 

- Los procesos de aprendizaje 

- Las acciones de la práctica y 

- Los resultados hacia el contexto social 

 

Pero a pesar de las divergencias, el punto de consenso en todos los 

discursos de la época se encuentra en concebir al currículum como resultado de 

un proceso “técnico” basado en los aportes de la ciencia, que reconoce como 

marco o encuadre la determinación de fines sociales estáticos. 
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Una síntesis e integración de estas tendencias – que sistematiza pero 

tiende a ocultar las divergencias- es expresada por Taba (1974) cuando define al 

planeamiento curricular como 

 

“Un proceso científico y racional que fundamenta decisiones sobre los 

contenidos y destaca modelos de aprendizaje y de enseñanza, sea por exigencia 

de los objetivos o de la organización del contenido ...incluye un programa de 

evaluación de resultados. Por consiguiente, la evolución científica del currículum 

debe partir del análisis de la naturaleza del conocimiento, con el objeto de 

determinar el propósito de la escuela y la naturaleza de su currículum” (Taba: 

1974: pp. 23/24). 

 

Frente a esta noción que enfatiza el proceso científico-técnico encauzado 

por especialistas para la toma de decisiones racionales, el pensamiento de fines 

de la década del 70 incorpora la noción del poder o la naturaleza política del 

currículum, enmarcadas en valoraciones históricamente determinadas. Un ejemplo 

de esta óptica se presenta a través de Bernstein (1980) cuando interpreta el 

currículum como 

 

“Las formas a través de las cuales la sociedad selecciona, clasifica, 

distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo considerado público, 

refleja la distribución del poder y los principios del control social. “(Bernstein; 1980; 

pp. 47) 

La dimensión política del currículum aparece así definitivamente 

desocultada a partir de su otorgamiento como objeto público y de su vinculación 

con los procesos sociales de legitimación. La tensión entre la perspectiva “política” 

y la perspectiva “técnica” queda entonces planteada, originando fuertes debates 

en algunos casos y, en otros, la “desesperanza” de los “técnicos”. 

 

Sin embargo, es necesario todavía desocultar la noción que define la tarea 

técnica como políticamente neutra. En este sentir Kemmis (1986) explica que: 
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“Las teorías curriculares son teorías sociales, no sólo porque reflejan la 

historia de las sociedades en las que surgen sino también en el sentido de que 

están vinculadas con posiciones con el cambio social y, en particular con el papel 

de la educación en la reproducción o transformación de la sociedad”. (En Gimeno 

Sacristán; 1988; pp. 35). 

 

Al mismo tiempo, actuales estudios ya sea provenientes del campo 

curricular como de otros campos de las ciencias sociales desmistifican otro punto 

crucial; el poder no es sólo disputado y consensuado entre políticos y técnicos 

sino que se extiende a otros actores sociales que, aunque condicionados en sus 

marcos de acción tienen un papel decisivo en la realización del currículum: los 

actores de la práctica. 

 

Dentro de esta concepción, Sacristán (1988) indica que currículo es “cruce 

de prácticas diferentes” y se expresa en un 

 

“Objeto social que se modifica en el curso de su deliberación, elaboración, 

concreción, desarrollo y evaluación”. 

 

Este carácter procesal del currículo permite distinguir que, a lo largo de su 

desarrollo, operan una serie de decisiones en las que están implicados diversos 

actores sociales; su “poder decisporio” pone en evidencia diversos marcos 

referenciales políticos y técnicos, los cuales se activan ya sea a través de 

procesos reflexivos, comportamientos basados en la tradición o en la 

manifestación de intereses sectoriales. 

 

Siguiendo a Sacristán podemos identificar las multitudes dimensiones 

intervinientes en el análisis del currículum como un objeto social complejo. Ellas 

son: 
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a) El currículum prescrito: emanado del Gobierno del sistema educativo, 

como norma u orientación sobre lo que debe ser la enseñanza, sus propósitos, 

fundamentos, contenidos, secuencia de sistemas de evaluación. Su objetivo es 

promover la conservación de la cultura y propiciar su actualización, en función de 

valores sociales consensuados. Al mismo tiempo, le cabe el papel de asegurar 

iguales condiciones de enseñanza, estableciendo puntos de partida y de llegada 

comunes que permitan la certificación de los aprendizajes. 

 

b) El currículum presentado a los profesores: constituido por los medios 

dirigidos a los docentes traduciendo el significado de los contenidos del currículum 

prescrito. Son los materiales, guías de texto, que desempeñan un papel decisivo 

por su influencia en el proceso de enseñanza y en los resultados del aprendizaje. 

Ellos dan una disponibilidad concreta a ese conocimiento legitimado por el 

currículum prescrito. 

 

c) El currículum es acción: que se manifiesta en los efectivos aprendizajes 

de los alumnos –cognoscitivos, afectivos, valorativos y sociales- proyectándose al 

entorno familiar, comunitario y social. 

 

d) El currículum realizado: que se manifiesta en los efectivos aprendizajes 

de los alumnos –cognoscitivos, afectivos, valorativos y sociales- proyectándose al 

entorno familiar, comunitario y social. 

 

e) El currículum evaluado: emergente de criterios de relevancia para 

evaluar la enseñanza del profesor y los aprendizajes de los alumnos a través de 

controles, acreditaciones, títulos, certificaciones, promociones profesionales, etc. 

(Gimeno Sacristán 1988; pp. 122 y ss.) 

 

Al mismo tiempo, cualquier intento por transformar el currículum debe incluir 

la transformación de la institución. Los estudios actuales sobre el currículum 



19 

incluyen sin duda el replanteo de la organización y dinámica –expresa y oculta- de 

la institución formativa. (Ruiz Larraguível; 1986) 

 

Las posturas más recientes, enunciadas rápidamente en este trabajo, 

permiten avalar la toma de posición adoptada por el PTFD, de modo que en 

Documento Base sobre la Transformación Curricular institucional se manifiesta la 

necesidad de: 

 

 Concebir al currículum de formación docente como producto de 

toma de decisiones políticas y técnicamente fundadas, tendientes a 

transformar el cuadro de situación que se pretende superar y ser 

coherentes con los lineamientos del programa expuestos en el 

Documento Base I del PTDF/DIFOCAD/MCE. 

 

 Implementar y sostener una política curricular que incorpora 

sistemáticamente a los distintos actores del proceso, incluyendo el 

aporte de los especialistas, para consensuar los contenidos y los 

procesos por los cuales los docentes serán formados en el marco 

del nuevo programa. 

 

 Fortalecer los esquemas de decisión de los docentes actores de la 

práctica como camino legítimo para que las nuevas propuestas se 

engarcen efectivamente en la práctica. Ello supone una fluida 

participación activa de los docentes y de las instituciones en 

elaboración de la nueva configuración. 

 

 En este sentido, la observación de Zabalza (1988) destaca el 

importante “espacio decisional que desde el marco general 

(Programación), la comunidad y el propio profesor a nivel de aula 

articulan sus marcos de intervención”. (pp. 16) del mismo modo 
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Stenhouse (1987) indica que “no es posible el desarrollo del 

currículum sin el desarrollo del profesor”. (pp.103) 

 

 Definir nuevas formas de organización institucional coherente con 

estas transformaciones y nuevas formas de organización de trabajo 

docente. 

 

Así, la toma de decisiones como “camino que lleva a la formulación de una 

propuesta curricular es más bien fruto de una serie de decisiones sucesivas que el 

resultado de unos principios firmemente establecidos y unánimemente aceptados. 

Lo que importa, en consecuencia, es justificar y argumentar la solidez de las 

decisiones que vayamos tomando y, sobre todo, velar por la coherencia de 

conjunto”. (Coll; 1987; pp. 29) 

 

De lo que hemos expresado en este documento se desprende que 

modificar un currículum supone mucho más cambiar un plan de estudios, 

aumentar o disminuir horas, agregar o quitar materias. Asimismo, implica 

recuperar las múltiples dimensiones intervinientes como las contextuales, 

institucionales, aquellas relativas a las prácticas, los contenidos, por citar sólo 

algunas. De algunos de estos temas nos ocuparemos en otros documentos. 

 

1.2 EVALUACIÓN CURRICULAR, CONCEPTUALIZACIÓN Y SUS TEORÍAS 

 

1.2.1  ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN CURRICULAR? 

 

Si se considera la  evaluación  educativa  con un enfoque  amplio, podrá 

advertirse  que  constituye un proceso  sistemático  por medio  del cual se valora  

el grado en que los  medios, recursos y procedimientos permiten el logro  de  las  

finalidades y metas de una institución o sistema educativo. En consecuencia, la  

evaluación  requiere  de un acopio  sistemático de  datos  cuantitativos y 

cualitativos. Varios autores  consideran  que lo mas  importante  en una  
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evaluación  es  llegar  a  formular  juicios  de  valor    Sobre  variables medidas que  

a su  vez, nos conducirán  a un proceso  de toma de  decisiones  tendientes  a  

dirigir  los  resultados hacia  la  dirección deseada.(García,1975; Glazman y de 

Ibarrola, 1978; Schyfter; 1979;Quesada, 1979). 

 

Dentro del marco  de la derivación curricular, (Arnaz (1981) p. 55), 

considera que  la  evaluación  de un currículo: 

 

“...Es la  tarea  que  consiste  en establecer su  valor  como  recurso  

normativo principal  de un proceso  concreto  de  enseñanza-aprendizaje, para  

determinar  la  conveniencia  de  conservarlo, modificarlo o sustituirlo.” 

 

A su  vez,  Glazman y  de  Ibarrola, (op. Cit. 1979 p. 59-70) con una visión  

más  amplia, definen  a la evaluación  del  plan de estudios como: 

 

“...Un  proceso objetivo  y continuo, que se  desarrolla en espiral, y consiste 

en comparar la  realidad(objetivos y estructura  del plan vigente) con un modelo, 

de manera  que  los juicios de valor que  se obtengan  de esta comparación, 

actúen como información retroalimentadora que  permita  adecuar el  plan  de 

estudios a la  realidad o  cambiar  aspectos  de  esta.” 

 

En realidad, la evaluación se considera como una fase importante  en los  

modelos de “planificación  racional”  o “por  objetivos”  de  diseño curricular que se 

basan en supuesto de que la educación  constituye un medio para llegar a 

determinados fines. Según esto, el desarrollo  del currículo lleva consigo la    

especificación  de los objetos educativos y la selección de los contextos de 

aprendizaje  adecuados. A continuación, el cometido  de la  evaluación consiste en 

discernir si los fines preespecificados (propósitos y objetivos) se han conseguido. 

Suele reconocerse que este modelo fue elaborado por primera vez por Bobbitt 

(1918,1924) perfeccionado por Tyler (1949) Y redefinido y reelaborado por otros 

muchos (p. ej: Taba, 1962; Bloom, 1956; Block, 1971). La Importancia de 
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encontrar formas de medir el cumplimiento de los objetivos estimuló a algunos 

autores (p. ej; Popham 19679) a insistir en las necesidades de especificar los 

propósitos y objetivos en términos conductuales precisos. 

 
La lógica de esta argumentación era sencilla: si se trataba de evaluar el 

cumplimiento de fines específicos, era necesario poder observarlos, si tenían que 

ser observables habían de plasmarse en términos de conducta específica de los 

alumnos. 

 

 En otros lugares aparecen bien documentados los argumentos a favor y 

en contra de este enfoque de la planificación y evaluación curriculares (Stenhouse, 

1975; Hamilton y Cols 1977; Open  University, 1976,1983b).Hay que decir aquí 

que han surgido otros grupos de teóricos de la enseñanza que sostienen  puntos 

de vista alternativas. Algunos se muestran en rotundo desacuerdo con el supuesto 

en el que se basan los modelos de planificación racional o por objetivos. En otras 

palabras, niegan que la enseñanza tenga que ser un medio para llegar a un fin, 

sosteniendo, en cambio, que tanto los contenidos como los procesos de 

enseñanza y aprendizaje pueden tener un valor educativo intrínseco. En 

consecuencia, algunos (Hirst, 1965,1974; Peters, 1967) consideran que la 

enseñanza de determinadas formas de conocimiento es intrínsecamente 

deseable; otros (Dewey, 1916, Bruner,1960) han considerado del mismo modo 

ciertos principios de procedimiento, como en el aprendizaje por investigación y 

descubrimiento.  

 

La crítica del modelo por  objetivos y la creación de un paradigma 

alternativo constituyó el teme central de un importante libro de Stenhouse (1975) 

en el señalaba que, aunque el  modelo por objetivos  puede resultar apropiado 

para aquellas partes de la educación relacionadas con el entrenamiento en 

destrezas y la instrucción (adquisiciones de información) no sirve el área de la 

comprensión. Decía que solo puede considerarse satisfactoria la educación para 

la comprensión en la medida en que se hace impredecibles los resultados 

conductuales. Por tanto, en este contexto, la evaluación solo puede centrarse de 
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forma legítima en los procesos. Sin embargo, la argumentación de Stenhouse se 

extiende hasta  proponer un modelo  de proceso para la elaboración y evaluación 

del currículum. Según el profesor tiene que afrontar tan gran exigencia, que 

cualquier propuesta de desarrollo curricular debe de considerarse  provisional, 

categorizándola  como hipótesis que los profesores habrán de comprobar en sus 

propias clases .Por eso propuso un “modelo de Investigación” cuyo tema central 

era la idea de que no basta con que se estudie el trabajo de los profesores, sea en 

términos de resultados o de procesos, sino Que ellos lo han de estudiarlo por su 

cuenta. 

 

En  relación con la evaluación realizada por quienes trabajan en la escuela 

la bibliografía educativa pone de manifiesto que los tres enfoques del desarrollo 

curricular de los que aquí nos ocupamos (modelo por objetivos, modelo de 

procesos y modelo de investigación) siguen influyendo en la evaluación,  en el 

Reino Unido, y en Estados Unidos, Australia; con modificaciones, el modelo por 

objetivos sigue vivo. 

 

Según Simons; (1981, p. 35-36) la evaluación que se desarrolle en las 

escuelas  debe de reunir las siguientes características: 

 

1.   Debe de aspirar a reflejar los procesos de enseñanza, aprendizaje  y 

escolaridad  con el fin de poder juzgar la suficiente educación que se ofrece 

y la calidad de experiencia que adquieren los alumnos. 

 

2. Debe de basarse en un amplio espectro de Fuentes de información: datos 

de entrevistas, descripción minuciosa de los hechos observados, pruebas 

documentales, pruebas de rendimiento y resultado de exámenes. 

 

3. Debe de examinar actitudes, valores, y supuestos que subyacen a los tipos 

de información de diversas Fuentes. 
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4. Debe de estimular el flujo de información, dentro de la escala jerárquica de 

arriba hacia abajo en este sentido se trata de favorecer la idea que la 

organización interna  de las instituciones debe de ser abierta y democrática. 

 

5. Debe de desarrollar el tipo de evaluación informal que suelen realizar los 

profesores para conseguir información de todo tipo. 

 

6. Debe de centrarse en las necesidades, internas definidas por la escuela y 

sus profesores y no solo por agentes externos.  

 

7. Debe de ser particularizada y en pequeña escala, ocupándose, de los 

problemas inmediatos de un contexto institucional determinado.   

 

8. En consecuencia debe de ocuparse  de evaluar situaciones educativas de 

manera que proporcione información importante para decir y analizar las 

opciones normativas. 

 

9. Debe de preceder, y no seguir, al desarrollo del currículum en otras 

palabras debe de ser formativo antes que sumativo. 

 

10.  Debe de iniciarla y dirigirla los profesores dentro de las escuelas. 

 

11.  Debe reconocerse que, en potencia, la evaluación  resulta muy 

amenazadora para aquellos cuya práctica se somete a examen, hay que 

implementar métodos que se basan en principios éticos relacionados con la 

imparcialidad, confidencialidad, negociación, colaboración y rendición de 

cuentas. 

 

12. Debe reconocerse, asimismo, que es preciso proteger del escrutinio público 

estas actividades durante el período que permita adquirir a los profesores 

las destrezas necesarias para la evaluación. 
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1.3 TIPOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

1. Evaluación de contexto. Sirve para tomar decisiones que en la planeación 

conducen a determinar los objetivos del proyecto. Con este tipo de 

evaluación se fundamentan o justifican los objetivos, se definen el medio 

relevante, las condiciones vigentes y las deseables, se identifican las 

necesidades y se diagnostican los problemas. En gran  medida, este tipo de 

evaluación es filosófica y social, pues en ella se describen los valores y las 

metas de un sistema. Dentro del contexto del desarrollo curricular, éste es 

el tipo de evaluación utilizado durante la etapa de fundamentación de la 

carrera. 

 

2. Evaluación de entrada de insumos. Sirve para estructurar las decisiones 

que conducen a determinar el diseño más adecuado del proyecto y, por 

medio de la información que contiene, puede decidirse cómo utilizar los 

recursos para lograr las metas de un programa. Este tipo de evaluación 

responde a preguntas tales como ¿son factibles los objetivos planteados?, 

¿cuáles son los costos potenciales y cuáles los beneficios esperados de las 

estrategias establecidas?, ¿cuáles son los supuestos o fundamentos 

subyacentes?, ¿cuáles son las actitudes y necesidades de los estudiantes,  

maestros, la comunidad, etc., y cómo se integran las estrategias?, ¿con qué 

recursos y facilidades se cuenta?, ¿qué otras instituciones con estrategias 

similares que están funcionando persiguen fines parecidos?, etc. Las 

decisiones basadas en este tipo de evaluación generalmente resultan de la 

especificación de procedimientos, materiales, facilidades, equipo, 

programas, esquemas de organización, requerimientos de personal y 

presupuestos. En relación con el proceso de desarrollo curricular, este tipo 

de evaluación se realiza principalmente en las etapas de determinación del 

perfil profesional y de organización curricular. 
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Puede decirse que las evaluaciones de contexto y de entrada son 

evaluaciones de tipo diagnóstico. 

 

3. Evaluación de proceso. Sirve para implantar decisiones que nos ayuden a 

controlar las operaciones del proyecto. Después de que un curso de acción 

ha sido aprobado y comienza a implantarse, es necesario este tipo de 

evaluación para proveer de una retroalimentación periódica a los planes y 

procedimientos. Con este tipo de evaluación se pretenden alcanzar tres 

objetivos principales: 

 

a) Detectar o predecir defectos en el proceso de diseño o en su 

aplicación. 

b) Proveer información para tomar decisiones programadas. 

c) Mantener un registro continuo del procedimiento. 

 

La evaluación del proceso requiere un análisis de aspectos tales como 

relaciones intepersonales, canales de comunicación, logística, actitud de los 

usuarios hacia el programa, adecuación de recursos, disponibilidades físicas, 

personal, programas de tiempo, estructura interna de los programas y conceptos 

que se enseñarán. 

 

Stufflebeam (op. Cit) sugiere que para recolectar la información de este tipo 

de evaluación se utilicen tanto procedimientos formales como informales (por 

ejemplo, análisis de interacción, listas de cotejo, entrevistas, escalas, redes PERT, 

buzones de sugerencias, entre otros). 

 

Dentro del marco de la derivación curricular, este tipo de evaluación es 

particularmente relevante para determinar si la implantación de la organización 

curricular propuesta se conduce de manera adecuada. Se considera que éste es 

un tipo de evaluación con carácter formativo. 
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Autores como Glazman y De Ibarrola (op. Cit.) y Arredondo (s.f.) parecen 

identificar la evaluación de proceso con una evaluación interna del currículo en la 

cual se trata de determinar el logro académico del alumno con respecto al plan de 

estudios y, por tanto, la evaluación de proceso está contenida en la evaluación de 

la estructura interna y la organización del propio plan de estudios. 

 

4.- Evaluación de producto. Sirve para repetir el ciclo de decisiones 

tendientes a juzgar los logros del proyecto. Permite, además, medir e interpretar 

los logros no solo del final de cada etapa del proyecto, sino del proyecto global. 

Asimismo, por medio de ellas se investiga la extensión en que los objetivos 

terminales se han logrado, a diferencia de la evaluación de proceso, con la que se 

busca determinar la extensión en que los procedimientos son tan operantes como 

se ha esperado. El procedimiento que usualmente se sugiere para realizar la 

evaluación de producto es el siguiente: primero se analizan o se conciben las 

definiciones operacionales de objetivos y las de medidas de criterio asociadas con 

los objetivos de la actividad; posteriormente, se comparan estas medidas con 

normas predeterminadas y, finalmente, se realiza una interpretación racional de 

los logros, empleando la información obtenida en las evaluaciones de contexto, de 

entrada y de proceso. 

 

Este tipo de evaluación corresponde a una evaluación sumaria, por medio 

de la cual se quiere determinar si los resultados finales de todo proceso son 

satisfactorios. 

 

Así como la evaluación de proceso se identifica con la evaluación interna de 

currículo, la evaluación de producto parece acercarse al concepto de evaluación 

curricular externa. Con esta ultima, se busca determinar el impacto que puede 

tener el egresado de una carrera, con respecto a lo determinado en el perfil 

profesional propuesto y su capacidad de solucionar los problemas y satisfacer las 

necesidades que el ámbito social le demanda. 
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Al tratar de precisar más los tipos de evaluación en relación con el proceso 

curricular, se debe incluir la distinción que hacen Arredondo (s.f.) y Arnaz (op. Cit) 

entre evaluación de la eficiencia y evaluación de la eficacia. Así, al evaluar la 

eficiencia de un programa o plan, se busca determinar el grado en que los 

recursos son aprovechados durante las actividades realizadas, en términos de 

costos, personal, tiempo, etc., y cuando se trata de evaluar la eficacia, se quiere 

determinar el grado de semejanza entre los resultados obtenidos y las metas 

propuestas para una actividad; es decir, la eficacia nos indica si se satisfacen o no 

las necesidades seleccionadas. De esta manera, puede observarse que es posible 

conducir una evaluación interna tanto de la eficiencia como de la eficacia de un 

currículo, de igual manera que se puede realizar una evaluación externa de su 

eficiencia y de su eficacia. Herbert A. Simon (cit. por J. Huerta, comunicación 

personal) establece que la eficiencia es la relación entre los productos obtenidos 

sobre el costo: la eficacia es la diferencia entre los propósitos menos los logros, y 

proporciona una medida más, la de la efectividad, que es la diferencia entre las 

necesidades menos los satisfactores o, lo que es lo mismos, entre los problemas 

menos las soluciones (figura). 

 

 

Eficiencia          =    Producto 

                                   Costo 

Eficacia      =          Propósitos – Logros 

Efectividad  =        Necesidades     -      Satisfactores o Problemas     -    Soluciones 

Figura   Indicadores de evaluación 

 

 

Conviene aclarar que hay autores que identifican la evaluación de la 

eficacia externa con la evaluación de la efectividad y, por razones de terminología, 

en esta unidad se prefiere emplear el término eficacia externa. Para evitar 

confusiones, obsérvese la figura, donde se presentan, a manera de diagrama, los 

diferentes tipos de evaluación hasta aquí revisados. 
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Figura. Indicadores de evaluación 

 

 

 Anteriormente se revisaron las críticas de algunos autores que opinan que 

la evaluación curricular generalmente ha sido restringida a una evaluación 

curricular generalmente ha sido restringida a una evaluación interna centrada en 

aspectos eficientistas, es decir, donde se analiza únicamente la estructura y 

organización de plan de estudios, y se trata de determinar lo costeable de dicho 

plan. De hecho, la mayoría de los autores revisados que ofrecen propuestas para 

la evaluación curricular, se centran en estos puntos y descuidan la evaluación del 

impacto social de la profesión en cuestión, o sólo hace una breve mención de la 

importancia de este aspecto. Muchos planes de estudios carece de una 

justificación y fundamentación de los mismos en relación con la comunidad y las 

necesidades sociales imperantes y, por ello, al valerse solamente de un listado de 

nombres de materias o programas aislados, la evaluación es restringida a la 

determinación de las secuencias, los contenidos, los tiempos, etc., que son 

mejores. 

 

Evaluación de 

contexto 

Evaluación de 

entrada 

Evaluación de 

proceso 
Evaluación de 

producto 

Evaluación 

de interna 

Evaluación 

de externa 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficacia o 

Efectividad 
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1.4 PROBLEMAS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR  

 

1) Niveles de la Evaluación Curricular 

  

Hacemos gran hincapié en el papel que desempeña la evaluación en el 

desarrollo curricular y en el perfeccionamiento que como Stenhouse, 

consideramos íntimamente relacionados. Insistimos también en la evaluación de 

toda la escuela como problema o norma que concierne al conjunto de la misma; 

no es fácil que mejore la calidad de la educación mediante la evaluación de 

aspectos de la normativa general de las escuelas. De acuerdo con este punto de 

vista, la educación tiene que ocuparse de las experiencias de los alumnos y estas 

sólo se pondrán de manifiesto si se les presta atención directamente.  

 

En otras palabras, para que la evaluación del currículum contribuya al 

perfeccionamiento de la educación, ha de centrarse sobre cada clase que en 

cierto sentido, es única, Stenhouse, 1975, Elliot 1979, comparte esta postura 

básica, aunque entiende la necesidad de conocer a fondo las limitaciones 

estructurales y de organización que pesan sobre la acción de la clase. Podemos 

decir, por supuesto, que los dos puntos de vista opuestos respecto a la 

conveniencia de la evaluación global de la escuela se basan en perspectivas 

teóricas diferentes: una sostiene que debe de prestarse gran atención a las 

estructuras institucionales porque los sistemas sociales limitan las acciones de los 

individuos (perspectiva estructuralista); la otra se centra en la acción en el aula 

porque supone que los individuos tienen capacidad suficiente para influir a favor 

del  cambio en los sistemas sociales (perspectiva interaccionista o humanista) en 

consecuencia, si se cree que la evaluación global de la escuela es prioritaria, 

quizá sea más fácil empezar por una cuestión que afecte a toda la escuela y sea 

de interés general y no con cada una de las clases.  
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2) Participación y control  

 

Es obvio que la participación de quienes tienen responsabilidades 

administrativas es fundamental para el éxito de cualquier evaluación global de una 

escuela dado que puedan facilitar las estructuras de organización adecuadas, 

reuniones de los profesores, la recogida de datos, la presentación de informes lo 

que es más importante, la puesta en práctica de las decisiones normativas.  

 

3) Amenaza  

 

El supuesto de que es probable que la evaluación constituya una amenaza 

para los interesados que inhiba el cambio subyace a la cuestión del control. La 

amenaza puede manifestarse en dos niveles: en evitación de la observación 

directa de los procesos curriculares y en la falta de disposición para compartir las 

observaciones y juicios sobre la práctica con los demás.  

 

Con respecto a esta última característica, el tradicional aislamiento de la 

profesión docente plantea un obstáculo que sólo puede superarse si las escuelas 

que mantienen un estilo más cerrado se abren más.  

 

4) Solvencia metodológica  

 

A tendencia de los especialistas en enseñanza, sobre todo los que poseen 

experiencia investigadora, a defender los métodos de investigación como base de 

la evaluación se funda, sin duda, en la convicción de que las evaluaciones tienen 

poco de credibilidad.  

 

En el contexto de la rendición de cuentas, cuando el evaluador es externo 

esa necesidad se agudiza. Por regla general, se piensa que la solución está en la 

solvencia metodológica de los procedimientos seleccionados.  
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5) Tiempo  

 

Como indica Simons, no cabe duda que el desarrollo de las destrezas de 

evaluación (investigación, deliberación y decisión) supone mucho tiempo en 

muchas escuelas, ese desarrollo exigiría que los profesores adoptaran roles a los 

que no están en absoluto acostumbrados. La sensación es incomodidad suscitada 

por la cantidad de tiempo que puede llevar la evaluación y las dudas sobre el valor 

de los resultados estimularán la dura crítica.  

 

6) El papel de los agentes externos  

 

Esta clase de participación de un agente no sólo puede mejorar la solvencia 

metodológica de un enfoque, aumentando la credibilidad pública del  mismo, y 

reducir la carga que pesa sobre el profesorado respecto a inversión tiempo. Los 

agentes externos su única responsabilidad consiste en proporcionar servicio a las 

escuelas sin que ejerzan autoridad alguna sobre de ellas.  

 

1.5  TENSIONES DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

 Como práctica ligada a procesos de evaluación en sentido amplio y 

comprensivo, orientados hacia la mejora de los procesos de la enseñanza y del 

aprendizaje en nuestras instituciones educativas constituye aún, a pesar de lo 

mucho que se habla y se produce sobre el tema, una asignatura, en muchos 

aspectos, pendiente. 

 

 Sustentaré esta afirmación mediante el análisis de ciertas tensiones básicas 

que recorren este campo, para en la parte final referirme a algunos aspectos 

teóricos y metodológicos, que podrían permitirnos delinear puntos básicos de una 

nueva agenda. 
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1ª.  Tensión: entre el control y la evaluación. 

2ª.  Tensión los procesos generales versus la particularidad y singularidad del 

salón de clases. 

3ª.  Tensión: evaluación y nueva propuesta curricular. 

4ª.  Tensión: el currículum formal y el currículum real. 

5ª.  Tensión lo permanente y lo transitorio. 

6ª.  Tensión la base y la cúspide. 

 

1ª. Tensión: entre el control y la evaluación. 

 

 El origen espúreo de estas políticas, no porque no sea necesario plantearse 

la evaluación sino por las ambigüedades del discurso oficial que encubre la 

función del control bajo el apelativo de la evaluación. 

 

 En el ámbito de la evaluación educativa, sea ella referida al rendimiento de 

los alumnos, el análisis global del proceso educativo, al sistema educativo en su 

conjunto o en sus distintos niveles, así como a la evaluación de programas, 

proyectos, currículo, etc., se confunden a menudo, el control y la evaluación en su 

sentido amplio. Incluso se habla en general de evaluación, encubriendo la función 

de control. Sin duda el término evaluación tiene un carácter “light”, mucho más 

aceptable que el de control que no puede desligarse de sus connotaciones 

represoras. 

  

El control, en la visión de Ardoino (1999ª) se adscribe al paradigma de la 

explicación. (Ardoino, J. 1993) Busca la simplicidad y transparencia de los objetos 

expuestos al control. Para ello se conforma como un conjunto de procedimientos 

tendientes a establecer la medida de la distancia entre el objeto o fenómeno y la 

norma o modelo. En este sentido el control es monorreferencial, ya que en su 

búsqueda de la transparencia necesita establecer las relaciones con una norma o 

modelo exterior y anterior al objeto sujeto de la evaluación. 
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 La intencionalidad del control es de tipo praxeológica, optimización de las 

acciones y servir de ayuda para la toma de decisiones. El control busca verificar, 

revelar, establecer, constatar. Vale decir informa acerca del “estado” de algo, sin 

preocuparse de los “por qué”. 

 

 Los controles son inherentes e imprescindibles en diversos órdenes de 

nuestra vida: los controles médicos, el control de los vuelos en un aeropuerto, el 

control fiscal, los controles médicos, policiales, etc. 

 

 Del mismo modo una institución educativa necesita mecanismos de control: 

¿cuántos alumnos tiene?, ¿cómo se comporta la matrícula?, ¿cuáles son sus 

índices de deserción y de egreso?. Pero así como en el ámbito médico el solo 

control, por ejemplo de la presión arterial no es suficiente, porque hace falta la 

interpretación de este dato por parte del profesional también en el ámbito escolar 

la sola presencia de datos arrojados a través de mediciones estadísticas solo 

permite ubicar a la institución con respecto a parámetros generales, por ejemplo la 

media nacional de aprovechamiento o de deserción, pero no posibilita comprender 

qué elementos en juego,  propios de esa situación específica, constituyeron las 

causas de tales resultados, cuáles son los principales problemas y/o las acciones 

favorecedoras de logros. 

 

 La evaluación, por el contrario, inscrita en el paradigma de la implicación 

(Ardoino, 1993ª) asume la complejidad y opacidad de las prácticas sociales. 

 

 Desde tal perspectiva se busca producir conocimiento acerca del objeto 

sujeto de la evaluación. Se trata de captar el sentido particular de cada situación, 

de reconocer sus particularidades y no de la búsqueda de la conformidad o no con 

modelos preestablecidos. Constituye una interrogación acerca del sentido, el 

significado de tal o cual acción ¿por qué estos resultados del aprendizaje?, ¿a qué 

finalidades responde el proceso educativo? 



35 

 

 Se trata de un proceso hermenéutico en el cual tienen importancia no solo 

los datos explícitos, sino particularmente lo “no dicho”, los elementos que surgen 

en forma imprevista. 

 

2ª tensión: los procesos generales versus la particularidad y singularidad del 

contexto del aula. 

 

 Desde perspectivas teóricas y en la práctica dos posibles líneas de trabajo 

aparecen como posibles en la evaluación curricular. De ello nos informan, entre 

otros autores, mac Cormick y james respecto a la evaluación del currículo en el 

Reino Unido y en E.E.U.U. y el trabajo de Figari en Francia. 

 

 Una de estas líneas considera en el diseño de la evaluación curricular (que 

en mi práctica, siguiendo a Figari, denomino “referencialización”) la interrogación y 

búsqueda de los datos pertinentes que nos permitan indagar sobre procesos 

comunes al desarrollo curricular: condiciones de partida, condicionamientos de 

diferente tipo (políticos, económicos, culturales, etc.); diferentes estrategias (de 

abordaje pedagógico, para la formación del personal, para la toma de 

decisiones...) y productos (en términos equivalentes a la evaluación de carácter 

sumativo). 

 

 Desde tal perspectiva tanto el currículo real como el currículo formal son 

indagados sin incluir la especificidad de lo que ocurre en cada espacio curricular y 

en cada salón de clases, la atención se centra en procesos y problemáticas 

comunes. 

  

 La perspectiva contraria, en la cual reconocemos aportes de distinguidos 

investigadores como Stenhouse y Elliot parte de los problemas inmediatos de un 

contexto institucional determinado. Tales problemas se refieren a situaciones 

específicas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se trata en general 
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de procesos de evaluación orientados directamente a acciones de tendientes a 

generar alternativas de acción en aspectos concretos (por ejemplo algún área, 

lenguaje o matemáticas, prioritaria dentro del currículum , ya sea por su valor 

instrumental o por presentare problemáticas relevantes). Aquí el salón de clases y 

los procesos que en él se dan son los principales focos de atención. Lógicamente 

y a ello alude los autores mencionados se trata de una evaluación en la que están 

los autores mencionados se trata de una evaluación en la que están totalmente 

involucrados los docentes. 

 

3ª y 4ª tensiones: evaluación y nueva propuesta curricular; currículum formal 

y currículum real. 

 

 Me referiré en forma conjunta a estas dos tensiones atendiendo a su 

estrecha relación. 

  

 En el campo del currículum distinguimos ya, desde hace bastante tiempo el 

contexto de formulación del currículum que atañe al currículum formal (Con 

respecto al currículum formal conviene recordar el concepto de currículum nulo 

como la parte de la realidad que se anula de la cultura escolar (Edelstein: G. Y E. 

Litwin, 1993). o plan de estudios del contexto de realización del mismo. En este 

contexto estamos frente al currículum real o vivido, es decir, a una dimensión del 

currículum en donde se ponen en juego procesos de interacción entre los 

diferentes actores institucionales. El currículum real tiene, como ya sabemos, tanto 

carácter explicito como oculto. 

 

 Sin embargo, en las prácticas institucionales y en especial en las 

representaciones que del currículum tienen “los directivos” o los encargados de la 

gestión educativa la noción de currículum está asociada, casi exclusivamente al 

currículum formal, es decir, al Plan de estudios (recordemos al aspecto su 

derivación de la tradición latina del ratio studiorum). 
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 En consecuencia, en términos de evaluación curricular, en muchas de las 

directivas institucionales, lo que se pretende y espera es un cambio (total o parcial, 

aunque desde la idea del currículum como estructura resulta falso hablar de 

“reestructuración” o de cambio, ya que toda variación afecta a la totalidad) en los 

aspectos formales, sin atender a la evaluación del currículum real. 

 

 Esta representación sobre lo formal (ignorando las dimensiones más 

relevantes del currículum) conduce a la superposición (miometismo) de las 

actividades de evaluación con las de elaboración de una nueva propuesta. 

Prácticamente los juicios de valor que sobre el currículum vigente se realizan es 

necesario “leerlos” o deducirlos a partir de las decisiones de cambio. 

 

 Esta tensión (evaluación-nueva propuesta) obedece también a cuestiones 

metodológicas. Ante la poca difusión.-conocimiento y análisis de metodologías 

específicas de la evaluación curricular se han traspolado a este campo las 

metodologías inherentes a la elaboración curricular, en particular el modelo de 

objetivos, que, como dicen McCormick y James: a pesar de las críticas sigue 

gozando de buena salud. 

 

5ª tensión parámetros generales y criterios elaborados o la respuesta al 

interrogante: ¿Con relación a qué evaluamos? 

 

 La respuesta a este interrogante constituye, desde mi perspectiva de 

análisis, uno de los aspectos cruciales desde mi evaluación educativa: la 

problemática del referente. El referente permite comprender con relación a que un 

juicio de valor es emitido (Figari, 1993). 

 

 A menudo, en las prácticas en el campo de la evaluación, el referente o los 

referentes son implícitos, puede tratarse, en algunos casos, de la imagen ideal de 

institución educativa que comparten los directivos de la institución, o la comisión 

de pares, o los expertos, las cuales operan como parámetros para evaluar la 
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pertinencia, la significación de las diferentes prácticas educativas y de la 

institución en su conjunto. Su carácter implícito y su pertenencia al orden de lo 

preexistente (tema que abordaré posteriormente) no posibilitan comprender y 

evaluar la especificidad de la situación educativa concreta, ni aporta legitimidad y 

validez al proceso y a los resultados de la evaluación. 

 

 El referente o los referentes permiten “situar” al objeto evaluado y puede 

tratarse de normas, de objetivos transformados en criterios en el momento de la 

evaluación (Barbier, 1993), de modelos, de teorías científicas seleccionadas ex 

profeso y que permiten la lectura y comprensión del fenómeno sujeto a análisis y 

de criterios elaborados en función de la situación específica. 

 

 Para comprender cabalmente esta idea de referente es necesario remitirnos 

a la función referencial en el ámbito de la lingüística (Figari (1994) también alude 

al uso de la noción cartesiano en el dominio de las matemáticas como el sistema 

que permite situar un punto en el espacio con relación a dos o “n” dimensiones. Lo 

cual permite identificar la posición de un objeto con relación a un conjunto de otros 

que juegan el rol de “sistema de referencia”.). Me permitiré, en consecuencia, una 

breve incursión en este campo siguiendo a este autor, para luego poder retomar y 

explicar con mayor claridad la problemática del referente en la evaluación 

educativa. 

 

 En el dominio de la lingüística el sentido indica qué dice una expresión, la 

referencia permite comprender al sujeto qué se ha dicho. La función referencial 

pone de relieve los referentes del signo, devuelve a o remitente a la existencia 

objetiva de una cosa definida: el signo árbol remite a los árboles existentes o al 

árbol en el marco de la experiencia de un sujeto particular. 

 

 En consecuencia el referencial puede darse con relación a dos sistemas de 

coordenadas diferentes: 
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 Del orden del paradigma (Paradigma: conjunto de formas que puede 

tener un morfema (elemento de la palabra que permite reconocer su 

categoría gramatical) según la función que desempeña en sintagrama, 

vale decir en la combinación que la incluye Figari, 1994) y 

 Del orden del sintagrama. 

 

En el primero de los casos un signo es remitido al sistema general de los 

signos. En el segundo el signo en cuestión es referido no a un sistema general, 

sino a la experiencia del sujeto con relación a la realidad que tal signo designa. 

 

Llevado estos conceptos al terreno que nos ocupa, cuando en el curso de 

una evaluación apelamos al orden del paradigma, tomamos en consideración la 

existencia de un modelo general preexistente (diferentes formas que puede 

revestir un currículum, una institución educativa...), el cual sirve de parámetro o 

patrón para juzgar el dispositivo evaluado. Aquí en referente es anterior y exterior 

al objeto-sujeto de la evaluación. Permite, sin duda comparar diferentes 

dispositivos en contraste con un modelo general, pero no capta la singularidad de 

cada uno de ellos. 

 

En el orden del sintagrama, a diferencia del paradigmático, la evaluación va 

a requerir la construcción de un sistema de referencias en función de la 

experiencia. Resulta necesario elaborar criterios con relación a la situación 

específica. Tales criterios derivan de la combinación particular de una serie de 

factores (contexto socio-económico y cultural; concepciones pedagógicas; 

formación de la planta docente, etc.) 

 

Cuando se apela al paradigma hablamos de la existencia de referentes 

fijos, en el segundo de los casos, en el orden del sintagrama, nos encontramos 

ante la necesidad de elaborar referentes. En el curso de los procesos de 

evaluación de dispositivos educativos he denominado a estos dos tipos de 

referentes: criterios fijos y criterios elaborados (R. Barbier (1993:71) considera que 
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el referente, en su status, aparece relacionado con el nivel de los objetivos. Sin 

embargo también aclara que es necesario, en el curso de una evaluación, realizar 

un proceso de especificación de normas o de criterios a partir de los objetivos. 

Expresa “No basta con disponer de objetivos “en función” desde los cuales 

evaluar, sino que es necesario además que de una forma u otra los objetivos 

puedan dar lugar a una comparación con los elementos factuales recogidos. Dicho 

de otra manera, el referente ha de tener una forma tal que se le pueda relacionar 

con los datos de referencia”.Por mi parte estimo que el manejo de los objetivos 

como base para la elaboración de criterios debe hacerse con sumo cuidado y, en 

todo caso, constituir algunos de los referentes, pero no su totalidad, ya que se 

correría el riesgo de no evaluar a los objetivos así como aspectos o resultados no 

previstos con anterioridad.)  En ambos casos estamos ante un proceso de 

búsqueda de los referentes pertinentes (es decir, de carácter universal y los 

particulares) que permitan explicar y justificar la evaluación de un dispositivo 

educativo. 

 

Lo permanente y lo transitorio resulta también interesante plantearlo con 

referencia a la concepción del currículo (que derivado de la idea de establecer un 

“orden”, como señalan algunos historiadores del currículo Goodson) deriva, en 

función de las políticas educativas de corte neoliberal y en su contexto de la 

descentralización educativa en concepciones de currícula flexible. Aquí resulta 

interesante la caracterización de que hace Figari de la currícula como “dispositivos 

educativos”, es decir, como estructuras de mediación entre los grandes 

lineamientos de la Política Educativa y el hacer en el aula. La idea de dispositivo 

va asociada a su transitoriedad (soy consciente que también la idea de dispositivo 

educativo es generalmente asociada a aspectos metodológicos). 

 

6ª tensión: la base y la cúspide 

 

 Desde este enfoque la evaluación, como proceso complejo, consiste en 

aplicar a objetos definidos (comportamientos, instituciones, sujetos, currícula, 
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planes y programas, proyectos individuales o colectivos, etc.) un instrumento 

crítico, elaborado, racional que permita el análisis sistemático tendiente a la 

interpretación del fenómeno en cuestión y la construcción de un juicio de valor 

acerca de ellos (Ardoino, 1989; Barbier, 1999). 

 

 Deseo destacar esta concepción acerca de la evaluación su indisoluble 

vínculo con la emisión de juicios de valor. Tales valoraciones tienen repercusiones 

importantes tanto en los individuos como en las instituciones. De ahí la 

importancia de su legitimidad tanto en términos de ¿quién evalúa) o ¿en nombre 

de quién lo realiza? (lo que nos remite a la cuestión del poder en este proceso, 

poder que se expresa no tanto en quién evalúa sino, en particular, quién determina 

los parámetros (referentes) que expresan lo deseable como norma o criterio) como 

del rigor epistemológico y metodológico en las diferencias fases del proceso de la 

evaluación. 

 

 Este cuidado metodológico, no como mero ejercicio académico, sino como 

reconocimiento de la relevancia social del campo de la evaluación, nos remite a 

dos cuestiones centrales de la evaluación educativa: el objeto de la evaluación y la 

norma o referente. 

 



 

 

CAPITULO II
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CAPÍTULO II  ESCUELA SECUNDARIA “JESÚS REYES HEROLES” 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En este segundo capitulado como la investigación se va hacer en la 

Escuela Secundaria “Jesús Reyes Heroles”. En una breve explicación de cómo 

está integrada, en su estructura y los fines que persigue la educación pública, 

primero recogeremos los antecedentes de la educación básica para su 

modernización. 

 

En el siguiente apartado de este capítulo representaremos la ubicación de 

la secundaria Jesús Reyes Heroles, la población de la escuela y la plantilla de 

docentes de la Secundaria. 

 

En el siguiente apartado ilustraremos el plan de estudios de la secundaria, 

en donde aparece los tres grados con sus respectivas asignaturas. 

 

En el último apartado de este capítulo entramos de nuevo a lo que es la 

materia de Historia en el Plano Curricular del sistema secundaria en el cual con el 

presente plan de estudios se restablece la enseñanza de la Historia como 

asignatura específica en todas las esuelas que imparten educación secundaria, en 

cambio antes en la organización por áreas la Historia se estudiaba tanto con la 

Geografía y el Civismo en el área de Ciencias Sociales. 

 

 Los especialistas en la materia dicen que es preferible aprovechar la 

estancia en la secundaria para estimular en los adolescentes la curiosidad por la 

Historia y el descubrimiento de que sus contenidos tienen relación con los 

procesos del mundo en que viven. 
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2.1 GENERALIDADES, SU ESTRUCTURA, FINES QUE PERSIGUE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA PARA SU 

MODERNIZACIÓN   

 

Desde 1921, la Educación Pública ha sido fundamental en la construcción 

del país que hoy es México. Cada generación ha plasmado en la tarea educativa 

el sello de su tiempo; el gran esfuerzo educativo mexicano ha mostrado que es 

capaz de contender con los problemas de cobertura de la educación básica.  

 

Sin embargo, con miras al nuevo milenio y ante los desafíos del mundo, es 

preciso reconocer las limitaciones que está mostrando hoy el sistema educativo 

nacional que en su conjunto muestra signos inequívocos de centralización y 

cargas burocráticas excesivas.  

 

Ante esto el gobierno federal, los gobiernos estatales de la República y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación proponen el programa para la 

Modernización Educativa cuyo compromiso es unirse en un gran esfuerzo para 

extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la 

educación mediante una estrategia que atenderá a la herencia educativa del 

México del siglo XX, que ponderará con realismo los retos actuales de la 

educación, que comprometa recursos presupuestases para la Educación Pública y 

que se proponga la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los 

contenidos y materiales educativos y la revalorización de la función magisterial.  

 

El camino hacia la modernización educativa se inició formalmente el 16 de 

enero de 1989 con la Consulta Nacional para la Modernización de la Educación.   

 

Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) se encargó de 

organizar foros en los que tanto profesores, como alumnos, padres de familia, 



44 

especialistas, investigadores y representantes de organizaciones sindicales, 

obreras, campesinas y empresariales presentaron diversas propuestas educativas; 

las cuales permitieron integrar el programa para la modernización educativa, 

(PME) 1989-1994, que presentó el presidente de la República el 9 de octubre de 

1989 en la Ciudad de Monterrey.  

 

Conforme ha pasado el tiempo la educación secundaria ha venido variando 

su forma de organización y en la actualidad dicha educación se presenta en tres 

formas: diurnas, técnicas y nocturnas.  

 

Las escuelas diurnas son eminentemente humanísticas (se proporciona al 

alumno un extenso conocimiento) y cuenta con dos planes de estudio, uno por 

asignaturas (consiste en el desglosamiento del plan por materias, tales como; 

español, matemáticas, idioma, biología, física, química, historia, geografía, 

civismo, educación física, educación artística y educación tecnológica); y el otro 

por áreas (consiste en la compactación de materias en grupo: biología, física y 

química se agrupan en ciencias naturales y civismo, geografía e historia se 

agrupan en ciencias sociales, español, matemáticas, idiomas, educación física, 

educación artística y educación tecnológica). Es necesario hacer notar que de 

acuerdo a la actual Modernización Educativa, estos planes de estudio para los 

años de 1994-1995 serán por asignaturas.  

Con la llegada de la modernización educativa se pretende implantar un 

nuevo plan de estudios para las escuelas secundarias el cual consistirá en "formar 

individuos críticos reflexivos, en el marco de una formación científica y 

humanística, y una cultura tecnológica regionalizada, proporcionar el servicio 

educativo a todos los demandantes, mediante la modalidad escolarizada; 

incrementando la permanencia y la posibilidad de terminar este ciclo".  

 

Retornando las causas que originan el planteamiento de la Modernización 

Educativa específicamente a nivel medio básico surge el interés por diseñar un 
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nuevo plan de estudios para la educación secundaria en el país, integrado con 

programas de estudio que respondan a las condiciones locales y regionales, y que 

ofrezcan al alumno alternativas para su desarrollo educativo y cultural, así como 

bases tecnológicas para la vida productiva y realizar los ajustes necesarios en los 

conceptos de evaluación a fin de conducir el proceso educativo con una 

orientación eminentemente formativa y abatir los índices de reprobación y 

deserción.  

 

Específicamente lo que el programa de Modernización Educativa propone a 

nivel medio básico; es que para el ciclo escolar 93-94 y comenzando con el primer 

grado de secundaria se reimplantará en todas las escuelas del país el programa 

por asignaturas sustituyendo al programa por áreas, establecido hace casi dos 

décadas. 

 

Se reforzará marcadamente la enseñanza de la lengua española y las 

matemáticas, aumentando a 5 horas semanales la impartición de clases de ambas 

materias en lugar de las 3 horas hasta hace poco previstas. También se 

restablecerá el estudio sistemático de la historia tanto universal como de México, 

la geografía y el civismo. Se procurará también un incremento equivalente por lo 

menos al 10% en los días escolares efectivos.  

 

"La educación secundaria tiene por objeto central la formación del espíritu 

del hombre formación no mera información, mediante la adquisición de una cultura 

integral y de fundamentos. Esta formación es el tronco de la cultura de una 

persona. La educación primaria es de rudimentos y elementos; la educación 

secundaria es de fundamentos". (S.E.P. “Modernización Educativa”, pág. 12) 

 

Se han venido realizando ajustes y modificaciones en los contenidos de los 

programas de estudio en las materias básicas; Español, Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, e Inglés; que a partir de la propuesta de la 

modernización educativa las materias por áreas se convierten en asignaturas; las 
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cuales son: Español, Matemáticas, Biología, Introducción a la Física y a la 

Química, Física, Química, Historia, Geografía, Civismo, Lengua Extranjera, 

Educación Física, Educación Artística y Taller, que se reduce a 3 horas a la 

semana. Y en 3er grado se integran al programa educativo las materias de 

educación ambiental y orientación educativa como materias obligatorias (ver 

anexo del nuevo Plan de estudios de secundaria). Esta transformación se debió a 

la insuficiencia y escasa sistematización en la adquisición de una formación 

disciplinaria, ordenada y sólida por parte de los estudiantes y por la dificultad que 

representa para el maestro la enseñanza de contenidos de diversos campos de 

conocimiento.  

 

Con estos ajustes se pretende que para 1994:  

 

– Se incremento el índice de absorción de egresados de primaria en secundaria,  

– Se reduzcan significativamente los índices de reprobación y deserción escolar,  

– Se eleve la eficiencia terminal de la educación secundaria sin sacrificar 

requisitos de calidad, y  

– Dotar al mayor número posible de escuelas secundarias oficiales de un 

paquete mínimo de materiales y apoyos didácticos.  

 

2.1.2 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL  

 

El sistema Educativo Nacional lo integra el conjunto de instituciones 

educativas de los diferentes niveles que existen en el país, con finalidades, 

métodos, procedimientos, planes de estudio, programas, personal docente y 

administrativo que le son propios, así como las instituciones que realizan la 

educación de extensión educativa o extraescolar. 
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Su estructura de la Educación Pública 

 

El Sistema Educativo Nacional lo integra el conjunto de instituciones 

educativas de los diferentes niveles que existen en el país, con finalidades, 

métodos, procedimientos, planes de estudio, programas, personal docente y 

administrativo que le son propios, así como las instituciones que realizan la 

educación de extensión educativa o extraescolar. 

 

La educación nacional tiene su fundamento jurídico en los Artículos 3º, 31, 

73, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley 

Orgánica de Educación Pública y otros decretos y acuerdos, pero es, 

básicamente, el artículo tercero constitucional el que orienta la obra educativa en 

todos los grados y niveles. En él se establece que: “La educación que imparta el 

Estado–Federación, Estados, Municipios, tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria 

y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. 

 

I. Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, el criterio que 

orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina 

religiosa, y basada en los resultados del progreso científico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, además: 

 

a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento económico, social, y cultural del pueblo. 

 

b) Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 

la defensa de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura. 
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c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de 

la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad 

e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 

sectas, de grupos, de sexos o de individuos. 

 

II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. 

Pero, por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal y a la de 

cualquier tipo o grado, destinada a obreros y campesinos, deberán obtener, 

previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha 

autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones 

proceda juicio o recurso alguno. 

 

III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados 

que específica la fracción anterior, deberán ajustarse, sin excepción, a lo 

dispuesto en los párrafos inicial, I y II del presente artículo y, además deberán 

cumplir los planes y los programas oficiales. 

 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades 

por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen actividades 

educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de 

cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se 

imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o 

campesinos. 

 

V. El Estado podrá retirar, discrecionalmente, en cualquier tiempo, el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares. 

 

VI. La educación primaria será obligatoria. 

VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, y 



49 

VIII. El congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación 

en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar 

las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 

las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan, o no hagan cumplir 

las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.” 

 

Como se puede ver el artículo 3º constitucional contiene una serie de 

postulados que son rectores de la educación nacional, y juntamente con los 

demás artículos constitucionales, que precisan garantías fundamentales 

consagradas en nuestra carta magna, forman el ideario de la educación nacional, 

pues la Constitución, dice el licenciado José Ángel Ceniceros: “No es únicamente 

la ley suprema del país, sino a la vez una fuente viva de ideas y de principios cuyo 

cabal desarrollo habrá de asegurar mayor libertad, bienestar mejor repartido y 

convivencia más solidaria, para la generación presente y para las que le suceden”. 

 

“Por ambas razones, por ser suprema ley y fecundo ideario, la Cartas 

fundamental ha de mantenerse como norma de la cual se deduzca el sentido de la 

actividad en México.” 

 

De donde se desprende que una política educativa será completa en la 

medida que se guíe por el conjunto de las normas constitucionales; la aplicación 

de los derechos consagrados en la Constitución ayudarán a integrar una política 

educativa que oriente la escuela mexicana de acuerdo con la realidad nacional; 

tarea que no sólo corresponde realizar al gobierno, sino a todos y a cada uno de 

los que, de una o de otras forma, participamos en ella, asumiendo el papel que 

nos corresponde, pero, para ello, es necesario tener presente que el artículo 3º se 

pronuncia por: 

 

EL DESARROLLO ARMÓNICO DE TODAS LAS FACULTADES DEL SER 

HUMANO, porque considera que la educación debe estar al servicio del hombre, 
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desde luego de éste dentro del marco socio–económico en el cual vive, de tal 

manera que, a través de la educación, se creen las condiciones óptimas para el 

pleno desenvolvimiento de la personalidad del sujeto de la educación, pues en la 

medida que esto se logre, en esa medida será un hombre ajustado y útil a su lugar 

y tiempo, lo que ha de redundar en beneficio de la comunidad de la que forma 

parte. 

 

Se afirma que EL CRITERIO QUE ORIENTARÁ LA EDUCACIÓN SE 

MANTENDRÁ POR COMPLETO AJENO A CUALQUIER DOCTRINA RELIGIOSA, 

lo que demuestra diáfanamente el respeto al hombre, a sus creencias, y coloca a 

los hombres en igualdad de condiciones, independientemente de su credo o secta. 

 

Y lo anterior no podría ser de otra manera a riesgo de ir en contra del 

mismo progreso de la ciencia y de la técnica que la misma Constitución señala 

como premisa indispensable de la educación, ya que la ciencia, por sí misma, ha 

de destruir los dogmas, los engaños y ha de convertirse en un valioso instrumento 

para luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios. 

 

LA EDUCACIÓN SERÁ DEMOCRÁTICA. La democracia es considerada 

como una forma de vida en donde se respeta la dignidad de las personas; se toma 

en cuenta todos los puntos de vista, doctrinas y creencias, que tienen como única 

limitación los intereses de terceras personas; caracterizándose nuestra 

concepción porque enfoca su acción hacia el mejoramiento económico que 

impulse a la comunidad hacia superiores niveles de vida, y hacia una equitativa 

distribución de las riquezas. 

 

AFIRMA QUE LA EDUCACIÓN SERÁ NACIONAL. Es decir, se considera 

en igualdad de condiciones a todos los mexicanos sin discriminación alguna, 

independientemente de la forma en que hayan adquirido su nacionalidad. Por otra 

parte se propone incorporar todas las comunidades indígenas a la civilización y a 
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la cultura, de modo que permita la estructuración de una conciencia nacional, sin 

que, desde luego, ello implique un nacionalismo provinciano, sino, por el contrario, 

generoso y abierto a las nuevas corrientes del pensamiento y de la cultura. 

 

PROCLAMA LA DEFENSA DE NUESTRA INDEPENDENCIA POLÍTICA. 

Pues es indiscutible la necesidad que existe de formar, en los educandos, 

ciudadanos insobornables en la defensa de los intereses de la patria, de los 

principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. 

 

La educación ha de robustecer, en el educando, JUNTO CON EL APRECIO 

PARA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA INTEGRIDAD DE LA FAMILIA, LA 

CONVICCIÓN DEL INTERÉS GENERAL DE LA SOCIEDAD, CUANTO POR EL 

CUIDADO QUE PONGA EN SUSTENTAR LOS IDEALES DE FRATERNIDAD, 

reconociendo la Constitución a la familia como base de la sociedad, como premisa 

para llevar a las nuevas generaciones la seguridad de que “la lealtad a los propios 

es la base de una vida digna y la mejor escuela de la ciudadanía”. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA EN LA EDUCACIÓN. La 

Federación, los Estados y Municipios comparten, de acuerdo con la ley, el 

ejercicio de la función social de educar; pero, ante la imposibilidad económica de 

proporcionar educación a todos los sectores que la demandan, ha sido necesaria 

la colaboración de la iniciativa privada para hacer menos angustioso el problema. 

Desgraciadamente se da autorización a particulares que no reúnen los requisitos 

que señala el texto constitucional, pues actualmente funciona gran número de 

escuelas ligadas estrechamente con doctrinas religiosas por lo que es urgente 

emprender una campaña en contra de dichas instituciones y por el cumplimiento 

de los principios constitucionales. 

 

LA OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA. En relación con los egresos 

de un Estado que aún no ha conseguido un sistema impositivo adecuado, el alto 

porcentaje dedicado a la educación, supone un esfuerzo gigantesco en el camino 
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de las realizaciones, este esfuerzo obliga a buscar, por medio de una planeación 

integral, la aplicación eficaz e inteligente de los recursos destinados a la 

educación, facilitando que todos los mexicanos puedan cumplir el mandato 

constitucional, el deber de educarse. 

 

La Constitución establece el carácter gratuito y obligatorio de la educación 

primaria, entre los seis y catorce años; busca hacer efectiva la aplicación del 

derecho universal de la educación; sin embargo, no obstante los grandes 

esfuerzos que se han hecho por hacer realidad este postulado de la educación 

mexicana, estamos aún muy lejos de poder llevar la educación primaria a todos 

los mexicanos, por lo que la meta hacia la que se ha de encaminar la Secretaría 

de Educación Pública ha de ser la de cubrir la demanda de la educación primaria 

para la población en edad escolar, llevándole la primaria completa, unitaria o de 

concentración, pues en la medida en que el pueblo haya cursado la educación 

primaria, en esa medida estará mejor dotado para luchar por alcanzar mejores 

niveles de vida y poniendo énfasis en la organización y funcionamiento de las 

escuelas de enseñanza rural, tomando en cuenta los niveles propios de la 

economía y la necesidad de la niñez campesina, así como la dispersión geográfica 

para que pueda alcanzarse la eficiencia que se desea, claro está sin descuidar la 

educación pre–escolar, media y superior, orientadas, hacia la incorporación de las 

nuevas generaciones a las actividades productivas. 

 

“El artículo 31, fracción I, señala que es obligación de los mexicanos: 

 

1. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a las 

escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria elemental y 

militar durante el tiempo que marque la ley de instrucción pública en cada Estado”. 
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2.1.3  FINES QUE PERSIGUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

El Sistema Educativo Nacional funda su organización y funcionamiento en 

los siguientes principios pedagógicos: 

 

A. De la determinación de objetivos. 

B. De eficiencia 

C. De la integración 

D. De equilibrio 

E. De adaptación 

F. De organización democrática 

G. De desenvolvimiento 

 

A. PRINCIPIOS DE LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El “para que” de la acción educativa se manifiesta en sus objetivos; de la 

determinación de éstos ha de depender la planeación y organización del sistema 

educativo; por otra parte, dichos objetivos han de responder tanto a las 

necesidades económicas, sociales, culturales de nuestro pueblo y a los recursos 

activos y potenciales con que se cuenta, como al conocimiento del sujeto a quien 

está dirigida la educación. 

 

B. PRINCIPIO DE EFICIENCIA 

 

Este principio se encuentra estrechamente ligado con el anterior, pues la 

eficacia de la organización y funcionamiento del sistema educativo se pondrá de 

manifiesto en la medida en que se alcancen, en el menor tiempo posible y con el 

mínimo de esfuerzos, los objetivos de la educación nacional; así pues, este 

principio consiste esencialmente en organizar de tal manera el sistema educativo 

que, como resultante, responsa su acción a los requerimientos del desarrollo 

socioeconómico del país. 
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C. PRINCIPIO DE LA INTEGRACIÓN 

Este principio señala la necesidad de coordinar los diferentes niveles, de 

orientar en tal forma la acción de las instituciones de un mismo nivel que no exista 

duplicidad de funciones. En suma, este principio establece la necesidad de 

armonizar las diferentes instituciones que integran el Sistema Educativo Nacional. 

 

D. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO 

Se obtendrá una máxima eficiencia en la medida que el sistema se 

encuentre vinculado a un plan que jerarquice las necesidades educativas desde el 

punto de vista: a) Económico   c) Material 

 b) Administrativo   d) Pedagógico 

 

a) Desde el punto de vista económico, al planificar la aplicación de las 

erogaciones federales, estatales, municipales y particulares, hacia la solución de 

los problemas más apremiantes, todo ello con visión proyectista, y teniendo 

presente la necesidad de un equilibrado desarrollo del sistema nacional. 

b) Por lo que se refiere al aspecto administrativo, la planificación ha de 

responder a las necesidades educativas del país, dando preferencia a aquellas 

regiones y niveles escolares cuyo índice de demanda educativa sea más alto, sin 

que ello signifique el descuido de otras regiones y niveles de educación. 

c) En relación con el aspecto material, será necesario que al establecer 

las instituciones educativas de los diferentes niveles, se tomen en cuenta el 

alcance y magnitud de las funciones que ha de desempeñar, de tal manera que 

las construcciones de los edificios escolares respondan a las finalidades que se 

proponen, así como el que el material humano, por su preparación profesional, 

garantice el buen éxito de la obra educativa. 

d) En lo pedagógico, propiamente dicho, la estratificación de los 

diferentes niveles que integran el sistema educativo han de responder, por una 

parte, a las necesidades e intereses psico–biológicos de los educandos, con miras 
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a alcanzar, mediante la acción educativa, la plenitud de su personalidad y su 

adaptación dinámica al medio en que actúa; por otra parte, ha de tomar en cuenta 

las necesidades socio–económicas del país, de tal manera que la organización y 

funcionamiento del sistema contribuya al aceleramiento del desarrollo económico, 

social y cultural  de nuestro pueblo. 

 

E. PRINCIPIO DE ADAPTACIÓN 

El sistema educativo se funda en la realidad económica y social del país, es 

por ello que, en sus diferentes niveles, planes y programas deben tomarse en 

cuenta los recursos naturales, activos y potenciales, de tal manera que atiendan a 

las específicas condiciones y necesidades de cada región, y a las aptitudes de los 

educandos y educadores, para lo cual será necesario establecer escuelas de 

diferentes tipos adaptables a las necesidades particulares del educando y 

generales de la educación nacional. 

 

F. PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA 

El sistema educativo mexicano responde en su organización y 

funcionamiento, a fomentar el respeto a la dignidad de la persona y las relaciones 

satisfactorias en las actividades colectivas, así como la oportunidad, a todos, de 

participar en la vida social de acuerdo con sus necesidades e intereses, sin 

lesionar los intereses de terceras personas; por considerar que todos los seres 

humanos tienen derecho a la educación, así como a condiciones de igualdad de 

oportunidades, en cuanto al acceso a las instituciones educativas, en todos los 

niveles. 

 

G. PRINCIPIO DE DESENVOLVIMIENTO 

El hecho educativo es un fenómeno social y como tal es dinámico, por lo 

que todo sistema educativo debe estar acorde con las transformaciones, cambios 

y mutaciones que se operan en la sociedad, para poder aprovechar al máximo los 

recursos con que se cuenta, al mismo tiempo que imprimirle, al contenido 
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programático de cada uno de los niveles, un sello que corresponda a los adelantos 

técnicos y científicos de la época; por otra parte, la acción educativa será 

orientada sobre la base que las nuevas generaciones han de ser educadas para 

vivir en un mundo en constante y permanente evolución. 

 

2.2 UBICACIÓN DE LA ESCUELA, LA POBLACIÓN, PLANTILLA DE 

DOCENTES 

 

ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL LIC. JESÚS REYES HEROLES No. 425 

 
BOSQUES DE BIRMANIA S/N  BOSQUES CONTINENTES ENTRE IRAN 

 
 

ALUMNOS DEL TURNO MATUTINO 
 

1º - 1 – 46 
1º - 2 – 45 
1º - 3 – 43 
1º - 4 – 47 
1º - 5 – 45 

2º - 1 – 42 
2º - 2 – 45  
2º - 3 – 45  
2º - 4 – 46  
 

3º - 1 – 45  
3º - 2 – 43  
3º - 3 – 47  
3º - 4 – 45  
3º - 5 – 46  

 
 

TOTAL = 630 

 
 
ALUMNOS DEL TURNO VESPERTINO 
 

1º - 1 – 43 
1º - 2 – 45 
1º - 3 – 42 
1º - 4 – 45 
1º - 5 – 44 

2º - 1 – 40 
2º - 2 – 42  
2º - 3 – 44  
2º - 4 – 45 
 2º -5 – 43 

3º - 1 – 43 
3º - 2 – 44  
3º - 3 – 41  
3º - 4 – 45  
 

 
 

TOTAL = 606 

 
PROFESORES: 

 

MATUTINO = 35   VESPERTINO = 33   TOTAL = 68 

 
–  3 SECRETARIAS  –  3 SECRETARIAS 

–  1 PORTERO   –  1 PORTERO 

–  2 CONSERJES   –  2 CONSERJES 
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2.3 PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 

CUADRO  DE  MATERIAS 
 
 

Para su aplicación a partir del año escolar 1993 - 1994 
Para su aplicación a 

partir del año 
escolar 1994 - 1995 

 

A
s
ig

n
a

tu
ra

s
  
A

c
a

d
é

m
ic

a
s
 

   

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

 
Español 

5 hrs. semanales 
Matemáticas 

5 hrs. semanales 
Historia Universal I 
3 hrs. semanales 
Geografía General 
3 hrs. semanales 

Civismo 
3 hrs. semanales 

Biología 
3 hrs. semanales 

Introducción a la Física  
y a la Química 

3 hrs. semanales 
Lengua Extranjera 
3 hrs. semanales 

 

 
Español 

5 hrs. semanales 
Matemáticas 

5 hrs. semanales 
Historia Universal II 
3 hrs. semanales 

Geografía de México 
2 hrs. semanales 

Civismo 
2 hrs. semanales 

Biología 
2 hrs. semanales 

Física 
3 hrs. semanales 

Química 
3 hrs. semanales 
Lengua Extranjera 
3 hrs. semanales 

 

 
Español 

5 hrs. semanales 
Matemáticas 

5 hrs. semanales 
Historia de México 
3 hrs. semanales 

Orientación 
Educativa 

3 hrs. semanales 
Física 

3 hrs. semanales 
Química 

3 hrs. semanales 
Lengua Extranjera 
3 hrs. semanales 

Asignatura Opcional 
decidida en cada 

entidad 
3 hrs. semanales 

 

A
c
ti
v
id

a
d
e

s
  

d
e
 

 D
e
s
a

rr
o

llo
 

 

 
Expresión y Apreciación 

Artísticas 
2 hrs. semanales 
Educación Física 
2 hrs. semanales 

Educación Tecnológica 
3 hrs. semanales 

 

 
Expresión y 

Apreciación Artísticas 
2 hrs. semanales 
Educación Física 
2 hrs. semanales 

Educación 
Tecnológica 

3 hrs. semanales 

 
Expresión y 
Apreciación 

Artísticas 
2 hrs. Semanales 
Educación Física 

2 hrs. Semanales 
Educación 

Tecnológica 
3 hrs. semanales 

 

Totales 35 hrs. semanales 35 hrs. semanales 35 hrs. semanales 
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2.4  LA MATERIA DE HISTORIA EN EL PLANO CURRICULAR DEL SISTEMA 

SECUNDARIA 

 

Con el presente plan de estudios se restablece la enseñanza de la historia 

como asignatura específica en todas las escuelas que imparten educación 

secundaria. 

 

En la organización por áreas la historia se estudiaba, junto con la geografía 

y el civismo en el área de Ciencias Sociales. Según los resultados de diversas 

evaluaciones y la opinión predominante entre los profesores, la intención de 

organizar el estudio unitario de los procesos sociales se tradujo en una 

yuxtaposición y dispersión de contenidos de las diversas disciplinas, cuyo 

resultado fue el debilitamiento de la formación básica de los alumnos para la 

comprensión del mundo social. 

 

El restablecimiento de la enseñanza de la historia como asignatura 

específica permite organizar el estudio continuo y ordenado de las grandes épocas 

del desarrollo de la humanidad, los procesos de cambio en la vida material, en las 

manifestaciones culturales y en la organización social y política, de tal forma que 

los alumnos comprendan que las formas de vida actual, sus ventajas y problemas 

son producto de largos y variados procesos transcurridos desde la aparición del 

hombre. 

 

El estudio de los contenidos específicos de la asignatura, debe permitir la 

profundización del desarrollo de habilidades intelectuales y nociones que los 

alumnos han ejercitado durante la educación primaria y que son útiles no sólo para 

el estudio del pasado, sino también para analizar los procesos sociales actuales: 

manejo, selección e interpretación de información; ubicación en el tiempo histórico 

y en el espacio geográfico; identificación de cambios, continuidad y ruptura en los 

procesos históricos, sus causas y consecuencias; valoración de la influencia de 

hombres y mujeres, grupos y sociedades, así como de los factores naturales en el 
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devenir histórico; identificación de relaciones de interdependencia, influencia 

mutua y dominación. 

 

De esta forma, el enfoque para el estudio de la historia, busca evitar que la 

memorización de datos de los eventos históricos “destacados” sea el objetivo prin-

cipal de la enseñanza de esta asignatura. Es preferible aprovechar la estancia en 

la secundaria para estimular en los adolescentes la curiosidad por la historia y el 

descubrimiento de que sus contenidos tienen relación con los procesos del mundo 

en que viven. Si estas finalidades se logran, se propiciará la formación de 

individuos con capacidad para analizar los procesos sociales y de lectores 

frecuentes de historia que tendrán la posibilidad de construir una visión ordenada y 

comprensiva sobre la historia de la humanidad. 

 

En la educación secundaria, la asignatura comprende dos cursos de 

Historia Universal que se estudiarán en primero y segundo grados y un curso de 

Historia de México que se estudiará en tercer grado. De acuerdo con el nuevo plan 

de estudios de la educación primaria, los alumnos estudiarán la historia de México, 

partiendo, de una familiarización inicial con las nociones de espacio geográfico, 

pasado y presente, referidos al entorno inmediato, a la localidad ya la entidad. En 

cuarto grado realizarán una revisión general de las principales etapas de la historia 

de México y durante los grados quinto y sexto, los alumnos estudiarán un curso 

continuo cuyo eje es una revisión más precisa de la historia de México y sus 

relaciones con procesos destacados de la historia universal y de América Latina. 

 

Por esa razón, los cursos de primero y segundo grados de la educación 

secundaria se concentran en la historia universal y los contenidos que se refieren 

a nuestro país tienen una presencia relativamente reducida. En el tercer grado se 

estudiará un curso de historia de México en el que se establecerán las relaciones 

necesarias con los temas de los dos primeros grados, destacando las relaciones 

con la historia de América Latina. 
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2.4.1  PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

 

 Que los alumnos identifiquen los rasgos principales de las grandes épocas del 

desarrollo de la humanidad y las principales transformaciones que han 

transcurrido en la vida material, en las manifestaciones culturales, en la 

organización social y política y en el desarrollo del pensamiento científico y 

tecnológico. 

 

 Que los alumnos, al estudiar los procesos sociales de las grandes épocas que 

han marcado el desarrollo de la humanidad y algunas formaciones sociales 

específicas, desarrollen y adquieran la capacidad para identificar procesos, sus 

causas, antecedentes y consecuencias, así como la influencia que los 

individuos y las sociedades y el entorno natural ejercen en el devenir histórico. 

 

 Que, a partir del estudio de la historia, los alumnos desarrollen habilidades 

intelectuales y nociones que les permitan comprender la vida social actual. En 

especial los alumnos deben saber: 

 

a)  Utilizar los términos de medición empleados en el estudio de la historia 

(siglos, etapas, periodos, épocas) aplicándolos a diversas situaciones espe-

cíficas del desarrollo de la humanidad. 

b)  Identificar la influencia del entorno geográfico en el desarrollo de la 

humanidad y las transformaciones que el hombre ha realizado en el mismo 

a lo largo de su historia. 

c)  Identificar y analizar procesos de cambio, continuidad y ruptura en el 

desarrollo de la humanidad, así como distinguir los cambios que han sido 

duraderos y de amplia influencia, de aquéllos cuya influencia ha sido 

efímera en el tiempo y restringida en el espacio. 
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d)  Identificar, seleccionar e interpretar, de manera inicial, las diversas fuentes 

para el estudio de la historia. 

 

Estos propósitos implican la re orientación del enfoque con el cual, 

tradicionalmente, se ha abordado la enseñanza de la historia. En consecuencia, 

para el logro de los objetivos señalados, los programas de estudio de Historia 

tienen las siguientes características: 

 

1º Los temas de estudio se organizan siguiendo la secuencia cronológica 

de la historia de la humanidad, pero este ordenamiento está integrado por grandes 

épocas y su tratamiento es mucho más flexible que en los programas anteriores. 

 

Los programas establecen un tratamiento diferenciado de las distintas 

etapas y procesos de la historia de la humanidad: se pone mayor atención a las 

épocas en las cuales se han desarrollado transformaciones duraderas y de 

prolongada influencia y se da menor atención a etapas de relativa estabilidad. Así, 

por ejemplo, se propone un estudio detallado del periodo comprendido entre 

finales del siglo XV y todo el siglo XVI, y del que va de mediados del siglo XVI, y 

las primeras décadas del siglo XIX, en tanto que la baja Edad Media y el siglo XIX 

reciben un tratamiento menos detallado. 

 

El estudio de los “eventos” que tradicionalmente han formado parte de los 

programas es selectivo y tiene el propósito de suprimir la memorización de datos 

(nombres, fechas y lugares) que no tienen un carácter fundamental y que, como lo 

muestran distintas evaluaciones, los alumnos rara vez integran en un contexto que 

les dé significado. Esta forma de tratamiento permitirá que, en el estudio de 

algunos periodos seleccionados por su trascendencia, los alumnos identifiquen las 

interrelaciones entre los procesos políticos y culturales, las transformaciones tec-

nológicas y la vida material de los seres humanos. 
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2º Al estudiar cada época se da prioridad a los temas referidos a las 

grandes transformaciones sociales, culturales, económicas y demográficas que 

han caracterizado el desarrollo de la humanidad, poniendo énfasis en el desarrollo 

y transformaciones de la vida material, en el pensamiento científico, en la 

tecnología y en las reflexiones de los hombres sobre la vida individual y la 

organización social. Esta opción implica reducir la atención que tradicionalmente 

se ha prestado a la historia política y militar. 

 

Cuando ha sido necesario optar entre el estudio de un proceso social y 

cultural relevante y el de un evento político o militar, se ha optado por lo primero. 

Así, por ejemplo, en el estudio de Grecia se ha considerado que tiene mayor 

importancia para la formación de los estudiantes, el conocimiento de la figura de 

Sócrates, como ejemplo del nacimiento de la reflexión sobre la existencia humana, 

que el seguimiento de las guerras entre griegos y persas. En el caso de la cultura 

romana se omite el estudio de las Guerras Púnicas, para dedicar atención a los 

orígenes de la medicina científica, ejemplificada por los grandes médicos 

grecorromanos. 

 

Al poner mayor énfasis en los procesos culturales, en la organización de la 

vida social y en la vida material se pretende que los alumnos comprendan los 

procesos históricos cuya influencia se extiende a la vida contemporánea y que, por 

otro lado, son con mayor probabilidad más cercanos a su curiosidad e interés. 

 

3° Los temas de estudio pretenden superar el enfoque eurocentrista de la 

historia de la humanidad que ha predominado en los programas de esta 

asignatura. Ciertamente, en muchos momentos de la historia los grandes procesos 

de transformación se han generado en Europa, por lo que no se deben ignorar en 

la enseñanza. Sin embargo, el estudio de las sociedades no europeas no debe 

menospreciarse, ni dejar a un lado los procesos de interrelación e 

interdependencia que han existido entre las diversas civilizaciones, ni tampoco el 

hecho de que en ciertas épocas el desenvolvimiento de la historia humana ha 
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tenido focos distintos y del mismo peso, que se desarrollan con relativa indepen-

dencia.  

 

En consecuencia se propone, por ejemplo, un tratamiento de "focos 

múltiples" para la época que sigue a la decadencia del Imperio Romano de 

Occidente; en el caso del descubrimiento de América, se sugiere estudiar tanto la 

influencia de la conquista y colonización europeas sobre las civilizaciones 

americanas, como el impacto del Nuevo Mundo sobre las sociedades europeas. 

 

4º La organización temática, cuyos rasgos han sido descritos en los puntos 

anteriores, tiene entre sus intenciones orientar la enseñanza y el aprendizaje de la 

historia hacia el desarrollo de habilidades intelectuales y nociones que permitan a 

los alumnos ordenar la información y formarse juicios propios sobre los fenómenos 

sociales actuales. La enseñanza de la historia deberá propiciar que los alumnos 

comprendan nociones tales como tiempo histórico, causalidad, proceso, influencia 

mutua, herencia, cambio, continuidad, ruptura, sujetos de la historia, diversidad y 

globalidad del proceso histórico. 

 

El dominio de estas nociones es más significativa, para la formación 

intelectual de los estudiantes, que la memorización de nombres, fechas y lugares. 

En consecuencia, la prioridad de la enseñanza será lograr que los alumnos 

formulen explicaciones e hipótesis en las que utilicen datos en forma congruente y 

ordenada para explicar situaciones específicas. 

5º Vinculación de los temas de historia con los de otras asignaturas. Un 

principio general del plan de estudios es establecer relaciones múltiples entre los 

contenidos de diversas asignaturas con la intención de que los alumnos se formen 

una visión integral de la vida social y natural. En particular, los programas de 

historia establecen temas cuyo estudio permitirá la comprensión de la relación 

entre pasado y presente, entre tiempo y espacio geográfico, entre la sociedad y la 

naturaleza. Algunos ejemplos destacados de las relaciones con otras asignaturas 

son las siguientes: 
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a) Geografía. El programa de Geografía establece para el primer grado el 

estudio sistemático de las características físicas y de la división política del mundo. 

Una adecuada relación de los contenidos de Historia con los de Geografía –

además del apoyo que supone la ejercitación de la localización geográfica, la 

identificación de los cambios de fronteras entre los países o la distinción de las 

características del entorno natural de los diversos asentamientos humanos – debe 

permitir que los alumnos reconozcan la influencia del medio sobre las 

posibilidades del desarrollo humano, la capacidad de acción que el hombre tiene 

para aprovechar y transformar el medio natural, así como las consecuencias de 

una relación irracional del hombre con el entorno natural. 

 

b) Ciencias naturales. Varios temas de los programas de historia se refieren 

específicamente al desarrollo del pensamiento científico y al surgimiento de las 

ciencias, además coinciden con los contenidos que los alumnos estudian en 

Matemáticas, Biología, Física o Química. La reflexión que sobre ellos se realice 

debe permitir el análisis de la relación pasado-presente y valorar el significado de 

la herencia cultural y de la influencia mutua entre diversas sociedades. 

 

c) Civismo. El estudio y la reflexión sobre el desarrollo de la humanidad y el 

de algunas formaciones sociales específicas contribuye a la formación de valores 

éticos en los estudiantes y a desarrollar su capacidad para comprender y analizar 

culturas diferentes a la suya. Además existen temas específicos que se refieren, 

por ejemplo, a la sistematización del derecho en Roma o al movimiento de la 

Ilustración, los cuales permiten ubicar los orígenes y fundamentos de muchas de 

nuestras instituciones, principios o valores. 

 

2.4.2 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Los programas se organizan en unidades temáticas, que se refieren a las 

grandes épocas de la historia de la humanidad. 
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En cada una de las unidades se ha tratado de integrar el estudio de las 

diversas manifestaciones de la actividad humana. Los temas permiten relacionar 

hechos políticos, militares y culturales con la vida cotidiana. Se pone énfasis en el 

estudio de los cambios y avances más perdurables, pero también se revisan 

procesos específicos que permiten, además del fortalecimiento de la cultura de los 

alumnos, identificar la complejidad de la historia de la humanidad. 

 

En el primer grado el programa se organiza en ocho unidades temáticas 

que abordan desde la prehistoria hasta el descubrimiento de América, así como 

las diversas escisiones del cristianismo. En el segundo grado, distribuido en nueve 

unidades temáticas, el curso abarca desde la consolidación de los estados 

nacionales en Europa hasta las transformaciones de la época contemporánea. 

 

(Ver Anexo 1) 
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- Critica al discurso oficial 

La principal razón de la evaluación curricular de la materia de historia de tercer 

año, son a los cambios de una educación más crítica y objetiva que sea real a las 

expectativas de lo que se quiere con el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

discurso oficial lo que se desprende de la educación pública es estático y que no 

trascienda. 

 

Las experiencias educativas, implican una serie de conocimientos agilidades y 

aptitudes que se van adquiriendo conforme el alumno las va necesitando, pero el 

discurso oficial para los tiempos que vivimos actualmente; la educación si no es 

evaluada no es cambiante y se queda estática no hay progreso, hay que tener 

más participación en el quehacer educativo. 

 

El estado en el discurso oficial limita y cuarta la posibilidad de crear en nosotros 

nada más simples referencias en el conocimiento que siempre se dan en las 

aulas, el curriculum debe de adaptarse a los cambios internacionales en pocas 

palabras el curriculum debe de ser funcional para la vida moderna de ahí la 

propuesta de evaluar curriculum. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
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CAPÍTULO III PROPUESTA: HACIA UNA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

DE LA MATERIA DE HISTORIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Con el fin de realizar una dinámica de trabajo de reflexión colectiva entre las 

partes involucradas de la evaluación curricular implantamos una guía 

metodológica. Por una guía metodológica entendemos una estrategia que nos de 

la posibilidad de dar cuenta de lo que implica un proceso educativo en un hecho 

social; implica aproximarse a las condiciones en que se produce, implica encontrar 

los vínculos que tiene con sistemas más complejos de la realidad y desde la cual 

cobra sentido, asimismo, implica la expresión de este encuentro por algún medio 

que posibilite manifestar su reconocimiento, nombramiento o enunciados y su 

valoración dentro de sistemas específicos. Dar cuenta significa un intento de decir 

cómo es un proceso, de nombrar lo que ahí sucede, de presentar los elementos 

que lo constituyen y las formas en que éstos se vinculan en la construcción de la 

experiencia educativa. 

 

En este capítulo también abarcamos un cuestionario que lo pusimos en 

práctica con los alumnos de la escuela Secundaria Jesús Reyes Heroles para 

tener una visión de lo que los alumnos a su parecer que es lo que opinan de la 

escuela y la materia de Historia. Para podernos plantear una realidad que está en 

constante cambio lo que con la experiencia de lo vivido dentro de la aula se parte 

a cambiar una educación monótona y sin cambios de ahí la importancia de la 

evaluación curricular. 

 

En la escuela secundaría estatal “Jesús Reyes Heroles; ubicada en el 

estado, de México; los alumnos de tercer año vienen acarreando una problemática 

desde el sexenio 2003-2009 en la materia de Historia. Metiéndonos en los 

archivos de cada ciclo escolar durante estos 6 años en específico las boletas  nos 

damos cuenta que el 40% del 100% del alumnado ha reprobado la materia de 
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historia aunado a la deserción de la materia con menor promedio de las otras 

materias que se imparten en ese grado y tomando en cuenta que la matrícula de 

promedio de cada salón es de 35 alumnos  y cuentan con 5 terceros denominados 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

3.1  LA VISIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LA MATERIA DE HISTORIA: UN 

DIAGNÓSTICO 

 

Para poder diseñar el cuestionario nos basamos en la observación de lo 

que pasa en el aula, en este caso la clase de historia y también en turno de lo que 

pasa adentro y fuera de la escuela en este caso la Secundaria Jesús Reyes 

Heroles, los alumnos se desarrollan en dos ambientes como son la escuela y la 

casa en donde presentan una serie de situaciones que de alguna manera 

repercuten en su aprovechamiento positivamente o negativamente como podrá ser 

una problemática; por ejemplo la deserción escolar, el poco desinterés de la 

materia del tercer año de la secundaria. Retomando los dos ambientes cada uno 

de estos el alumno adolescente convive con diversas personas; como son dentro 

de la escuela, principalmente sus maestros, compañeros y personal del cuerpo de 

apoyo, personas que en algunas ocasiones carecen de interés para con él, lo cual 

se ve reflejado en algunos casos por parte de los maestros en su falta de 

preparación de clases o su manera de impartirla, por otro lado, en sus casas los 

adolescentes conviven con sus padres, hermanos u otros familiares. 

 

Observamos que la mayoría de los padres no cuentan con una preparación 

adecuada para poder apoyar a sus hijos en la elaboración de tareas y en 

ocasiones no tienen el tiempo necesario para atenderlos y motivarlos para el 

estudio. 

 

Los alumnos de tercero se quejaron de que la materia de Historia es muy 

teórica, poco práctica, no le ponen el interés, rechazan los contenidos, es la 

materia que no la consideran, muchos alumnos piensan que para el futuro próximo 
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no les sirve, esto se considera porque a este nivel pocos son los alumnos que se 

saben las fechas oficiales del calendario, por citar un ejemplo de este problema. 

 

También lo que observamos en la investigación; que no se termina por dar 

los temas del plan de la materia de Historia del tercer año, la maestra dejó de dar 

varios temas y si algo no se termina se queda todavía más incomprensible y que 

afecta en la formación del alumnado. 

 

Los alumnos en este cuestionario. Ellos plasmaron su propia vivencia 

educacional lo que está aconteciendo en su formación, cabe señalar que tuvimos 

rechazo de parte de las autoridades de la secundaria para entrevistar a los 

alumnos no tan fácilmente cooperan; todavía hay desconfianza o temor por 

evidenciar la poca calidad educativa, eso lo rescatamos con el cuestionario a los 

alumnos. 

 

A continuación el análisis de las respuestas. 
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ANÁLISIS DE RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS DE ALUMNOS 

 

1.- ¿POR QUÉ ASISTES A LA ESCUELA? 

 a) Porque te gusta 

 b) Porque te mandan 

 c) Para pasar el rato 

En esta respuesta se observó que el 90% de los alumnos respondieron que 

asisten a la escuela porque les gusta. El restante porque son mandados o 

simplemente para pasar el rato. 

 

2.- ¿TE GUSTA LA MATERIA DE HISTORIA? 

 a) Poco c) Nada 

 b) Mucho d) No contestó 

  

90

5 5

0

20

40

60

80

100

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

a) Porque te gusta b) Porque te mandan c) Para pasar el rato



71 

En esta respuesta se observó que el 50% de alumnos les agrada; les gusta mucho 

la materia de Historia, el 25% les gusta poco la materia de Historia, al 20% no le 

gusta nada y el 5 % no contestó. 

 

3.- ¿TE GUSTAN LOS CONTENIDOS O TEMAS DE LA CLASE DE HISTORIA? 

 a) Si b) No c) Algunos 

Se observó que el 23 % de los alumnos “Si” le gustan los contenidos, y el 12 % no 

le gustan los contenidos de la materia de Historia y el 65% restante le gusta 

algunos temas. 

 

4.- ¿TE GUSTA CÓMO IMPARTE SU CLASE LA MAESTRA DE HISTORIA? 

 a) No 

 b) Si 

 c) Algunas (Ver Anexo 2) 

b)18%

c) 12%

a)  70%

 

En esta respuesta el 18% de los alumnos si les gusta como imparte la clase la 

maestra de Historia. Un 70% no le gusta como imparte la clase la maestra y un 

12% nada más les gusta algunas clases. 

b) 65%
c) 12%

a) Si; 23%
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5.- ¿TU CREES QUE LA MATERIA DE HISTORIA ESTUDIÁNDOLA TE VA 

HACER QUE COMPRENDAS MEJOR LOS PROBLEMAS HISTÓRICOS DE 

NUESTROS TIEMPOS ACTUALES A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL? 

 a) Poco c) Nada  

 b) Mucho d) No contestó 

En esta gráfica el 45% de alumnado dice que poco les ayuda la materia de 

Historia, el 25% dijo que mucho les ayuda a comprender la Historia actual, el 20% 

nada les ayuda y el 10% no contestó. 

 

6.- ¿HAY ALGUIEN QUE TE APOYE EN LAS TAREAS DE LA MATERIA DE 

HISTORIA? 

 a) Papá c) Ambos e) Otros 

 b) Mamá d) Hermanos f) Nadie 

45

25

20

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

a) Poco b) Mucho c) Nada d) No contestó

5

23
25

0

5

10

15

20

25

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

a) Papá b) Mamá c) Ambos d) Hermanos e) Otros f) Nadie



73 

En la gráfica se observa que el 23% de los alumnos son apoyados en sus tareas 

por sus hermanos, el 5% es ayudado por su papá así mostrándole poco interés y 

falta de tiempo para el hijo mientras que el 25% no recibe ningún apoyo para 

realizar sus tareas. 

 

7.- ¿SIENDO LA MATERIA DE HISTORIA MÁS TEÓRICA QUE PRÁCTICA TE 

GUSTARÍA OTRA MATERIA MÁS PRÁCTICA QUE TEÓRICA? 

 a) Si b) No c) Ninguna d) No contestó 

En esta respuesta es contundente que el alumnado le gustaría una materia más 

práctica que teórica, el “si” con 70% de los alumnos tienen esa idea, mientras el 

“no” 20% minoría, ninguna 5% y no contestó el 5%. 

 

8.- ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN CON TU MAESTRA DE HISTORIA? 

a) Hay comunicación c) Comunicación mínima b) No hay comunicación 
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La comunicación que se da entre maestra de Historia y alumnado, aparentemente 

es abundante o sea un 64% y el 6% opinan que no hay comunicación y un 3% que 

la comunicación es mínima. 

 

9.- ¿TE PREMIA TU MAESTRA DE HISTORIA? 

 a) Si b) No c) No contestó  

c) No 

contestó; 1%

b) No; 56%
a) Si; 43%

 

En esta gráfica se observa que los alumnos indican que el 56%; la maestra de 

Historia no los premia, cuando tienen un acierto no existe motivación, mientras 

que un 43% si lo hace. 

 

10.- ¿TIENES ACTIVIDADES EXTRAMUROS EN LA CLASE DE HISTORIA? 

 a) Si b) No c) Algunas 

En esta gráfica es contundente que los alumnos no tienen actividades o casi no 

tienen actividades extra muros de la materia de Historia, un 75% dijo que “no”, el 

10% si y el 15% algunas actividades. 
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11.- ¿QUÉ TAN FRECUENTEMENTE LA MAESTRA DE HISTORIA ORGANIZA 

SALIDAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Ó ZONAS ARQUEOLÓGICAS? 

 a) Poco b) Mucho c) Nada 

Esta respuesta reafirma a la pregunta anterior, otra vez se constata que tanta 

teoría al adolescente lo retrae y pierde interés en la materia, el 80% dijo que nada 

y el 10% poco y el otro 10% mucho. 

 

12.- ¿TE SABES TODOS LOS DÍAS FESTIVOS DE NUESTRO CALENDARIO 

QUE A TRAVÉS DE LA HISTORIA SE HAN IMPUESTO POR NUESTRO 

GOBIERNO? 

 a) Todos b) Algunos  c) Ninguno d) No contestó 

Se observó que poco les interesa los días que se celebran al año porque el 55% 

contestó algunos y el 30% todos, el 10% ninguno y por último el 5% no contestó. 
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13.- ¿QUÉ TANTO TE INTERESA APRENDER EN LA MATERIA DE HISTORIA 

FECHAS, LUGARES Y NOMBRES? 

 a) Mucho b) Poco c) Nada 

 

En ésta gráfica se muestra la falta de interés por aprender, fechas, lugares y 

nombres, el alumnado optó por 68% de poco, el 25% mucho y el 7% nada. 

 

14.- PARTIENDO DE LA ESCALA 1 AL 10 DE IMPORTANCIA JUNTANDO 

TODAS LAS DEMÁS MATERIAS A TU PARECER ¿QUÉ LUGAR LE 

DARÍAS A LA MATERIA DE HISTORIA? 

 a) 1 – 3 

 b) 4 – 7  

 c) 8 – 10 
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En la gráfica se observó que el alumnado le da un nivel medio de importancia a la 

materia de Historia dentro de las demás materias con un porcentaje del 75% 

porciento ponen del 4 – 7 15% del 1-3 y 10% del 8 – 10. 

 

15.- ¿DE QUÉ FORMA TE CASTIGA LA MAESTRA DE HISTORIA? 

 a) Manda a llamar a tus padres 

 b) Te envía a orientación 

 c) Baja puntos 

 d) No hay castigo 

En esta respuesta se observó que el castigo de la maestra de Historia es con el 

68% mandar llamar a tus padres como forma de castigo, el 22% los envía a los 

alumnos a orientación, 5% baja puntos y el otro 5% no hay castigo. 

 

16.- ¿PARA TI QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE EN LA CLASE DE HISTORIA? 

 a) La clase  

 b) Convivir con los amigos 

 c) Las instalaciones  

 d) Todo 

 e) No contestó 
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Se observó la poca importancia que le da a la clase los alumnos con un 40%, el 

55% convivir con los amigos el 5% no contestó. 

 

17.- ¿CÓMO TE MOTIVAN TUS PADRES PARA QUE ESTUDIES? 

 a) Te dan regalos 

 b) Te dan afecto y cariño 

 c) Te dan privilegios 

 d) Reconocen tu esfuerzo a través de elogios, verbales 

 e) No te motivan 
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El 60% de los padres motivan a los alumnos con afecto y un 10% no son 

motivados, por lo tanto se nota que existe poca motivación hacia el estudio. 

 

18.- ¿CÓMO SE INTERESAN TUS PADRES EN TUS ESTUDIOS? 

 a) Te preguntan 

 b) Te revisan tus cuadernos 

 c) Visitan periódicamente la escuela 

 d) No se preocupan 

En esta gráfica se observó, los padres que dedican un tiempo a los alumnos 49% 

lo hacen únicamente preguntándole si ya hizo su tarea, lo cual denota un interés 

superfino, en cuanto que el 4% no se preocupa por los estudios de sus hijos. 

 

19.- ¿CÓMO Y DÓNDE ESTUDIAS? 

 Como     Donde 

 a) Con distracciones   a) Comedor 

 b) Sin distracciones   b) Sala 

 c) No contesto    c) Recamara 

       d) No contesto 
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d) No 

contestó; 0%

b) No; 55%

c) Algo; 15%
a) Si; 30%

En esta se observó que el 65% no contestó como estudia, mostrando que no 

cuentan con un hábito de estudio, el 10% estudia cuando la radio y la televisión 

están prendidas o sea con distracción; el 46% no contestó donde estudia, mientras 

que un 27% dice que lo hace en la recamara. 

 

20.- ¿TÚ CREES QUE ESTUDIAR LA MATERIA DE HISTORIA TE SIRVA PARA 

RELACIONARTE SOCIALMENTE Y TE DE LOS CONOCIMIENTOS PARA 

QUE PUEDAS ASIMILAR LOS CAMBIOS HISTÓRICOS QUE ESTAMOS 

VIVIENDO Y ADEMÁS QUE TE SIRVA PARA UNA VIDA FUTURA. 

 a) Si b) No c) Algo d) No contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se nota que los alumnos de tercero no le dan importancia a la materia 

de Historia como una herramienta de la vida diaria; 55% contestó que no; el 30% 

que “si”, y el 15% contestó algo. 
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 3.2  PROPUESTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

La incorporación de la evaluación curricular, se justifica como instrumento 

institucional que se concibe “como mecanismo para recopilar información y 

relacionar la toma de decisiones buscando como meta fundamental alcanzar una 

mejor eficiencia e impacto”. (Díaz Barriga, Ángel (coordinador), 1995. p. 75.) 

 

 Para construir la presente propuesta metodológica, se estima necesario 

explicitar la posición teórica que fundamenta su construcción conceptual, y que 

nos oriente en los procesos que habrá de dar cuenta un proyecto educativo bajo 

una concepción más de indagación sobre procesos, que dan una simple búsqueda 

de resultados; desde esta perspectiva se difiere sensiblemente de los postulados 

reduccionistas de las prácticas de control. 

 

 Las ventajas de realizar una evaluación más de carácter cualitativo da la 

posibilidad de “percibir la vida social como la creatividad compartida de los 

individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida 

como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en la interacción 

social, además, el mundo social no es fijo ni estático sino cambiante y dinámico”. 

(Filotead William, México 1998. p. 62.) 

 

 Por tanto, el enfoque procesal abre la posibilidad de reconocer la 

complicidad de los procesos y de la particularidad de hechos, incluso aquellos 

aparentemente insignificantes, que pueden resultar claves para un análisis 

“mediante la descripción de aquellos hechos considerados como los más 

relevantes, situar estos en cierta relación con el más amplio contexto social, 

empleando el incidente clave como un ejemplo concreto del funcionamiento de 

principios abstractos de una organización social. (Ibid, p. 64) 

 

 Es necesario establecer una metodología que intente abordar el proceso de 

evaluación, no como dos acciones dicotómicas; una como intención y otra como 
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realidad, al respecto Stenahuse comenta “nos hallamos, al parecer ante dos 

puntos de vista diferentes acerca del currículum considerando como intención, un 

plan o una prescripción, una idea acerca de lo que desearíamos que sucediese en 

las escuelas, por otra parte, se le conceptúa como el estado de cosas existentes 

en ellas, lo que de hecho sucede en las mismas”. (Stenahuse op. cit. P. 27) 

 

 Uno de los puntos notables e ineludibles para la conformación de la 

propuesta metodológica de la evaluación curricular, lo constituyen los instrumentos 

y técnicas a emplear, trabajo nada sencillo, si reconocemos la cantidad de críticas 

que se han hecho a respecto. No obstante, no se puede obviar el contexto en el 

que se está demandado se realice la evaluación institucional la cual requiere 

contar con una serie de indicadores, pruebas, cuestionarios. 

 

 Para nuestra propuesta de la Evaluación curricular de la  materia de Historia 

nos basamos en estas fuentes teóricas principalmente. 

 

3.2.1 EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO FORMAL 

 

En esta fase se identifican los controles para acreditar los cursos y además 

de identificar las teorías pedagógicas en los profesores congruentes o 

incongruentes a los manifestados en el vitae prescrito. 

 

 El vitae abarcado por los procedimientos de evaluación es, en definitiva, el 

currículum más valorado, la expresión de la última concreción de su significado o 

para profesores que así ponen de manifiesto una ponderación, y para alumnos, 

que de esa forma, perciban a través de qué criterios se le valora. (Ibid, p. 375.) 

 

Elementos a considerar 

- Enfoque de evaluación planteado en el plan de estudios. 

- Índices de deserción 

- Programa de asignatura de la materia de historia de tercer año 
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- Calificaciones por la asignatura 

- Índices de reprobación 

Actividades 

 

- Análisis del enfoque de evaluación descrito en el plan de estudios 

- Análisis de los programas en el apartado relacionado con las formas 

que se emplean para realizar la evaluación de los alumnos. 

- Sistematización de la información. 

- Presentación del análisis final de la información. 

- Elaborar un estudio de la trayectoria escolar de los alumnos. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

1. Análisis del documento (plan de estudios) 

2. Análisis del programa de la asignatura. 

 

3.2.2 LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ESCOLARES COMO ÁMBITO DE LA 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

En la actualidad, la influencia de la evaluación curricular está ejerciendo 

dentro del sistema educativo una suerte de condiciones. De entre los elementos 

que configuran la enseñanza y el currículum, quizás sea la evaluación la que más 

controversias despierte y sobre el que menos se ha profundizado en nuestro 

sistema educativo. Con ello no se quiere decir que sea el elemento medular, pues 

de alguna manera la forma de conceptuar la elaboración de una propuesta 

educativa, la forma de secuenciarlo o bien desagregarlo, son vitales para que una 

propuesta  educativa se considere como tal. No obstante, la evaluación curricular 

es el elemento central en el sentido de que centra y orienta a los demás 

elementos, les reconduce y pone a prueba su potencial educativo. 

 En todo sistema educativo es necesario la evaluación como factor capaz de 

producir información sistemática y verás que oriente sus elementos y estructura. 
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“En la enseñanza, la evaluación curricular adquiera una significación particular por 

cuanto se presenta como mecanismo permanente de control de las condiciones 

del funcionamiento y de los resultados del sistema de comunicación didáctica”. 

(Pérez Gómez Ángel I. 1988, p. 123.) La evaluación curricular adquiere una 

importancia singular como instrumento de comprobación y validación de la 

estrategia didáctica, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los modelos 

de funcionamiento vigentes en el sistema. 

 

 Ahora bien, la evaluación no tiene la misma consideración ni juega el papel 

para cada una de las perspectivas curriculares aludidas. Como afirma Grundy “el 

enfoque del currículum influye en la forma de contemplar la evaluación y la 

valoración” (Grundy Shirley. 1988, p. 101) pero, al mismo tiempo, la forma de 

planear la evaluación influye en diseño y desarrollo del currículum. Posiblemente, 

sería muy arriesgado establecer una relación unívoca y afirmar que cada enfoque 

lleva aparejada una forma de evaluación curricular, de los alumnos de los 

docentes de la operación. 

 

 Con base a la anterior, encontramos dos propuestas para evaluar los 

programas escolares: 

 

A) TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

Teniendo ya el programa escolar elaborado, debe de procederse a diseñar 

el sistema de evaluación, es decir, a establecer como serán las políticas, los 

procedimientos e instrumentos que se utilizarán en la evaluación de los 

aprendizajes, en primer término; y en segundo, de todos los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza–aprendizaje, incluyendo el currículum. 

Señalemos de paso que buena parte de las incoherencias y sus errores de los 

currículums, se deben al hecho de que al confeccionar las cartas descriptivas, los 

profesores tienen que imaginar cómo y qué se evaluará del aprendizaje, porque no 

se ha diseñado aún el sistema correspondiente. En ocasiones el “sistema” se va 
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definiendo a partir de decisiones de “emergencia”, provisiones y desarticuladas 

entre sí, que toman los administradores académicos responsables bajo la presión 

de los profesores que están confeccionando las cartas descriptivas. 

 

Elaborar las cartas descriptivas significa hacerse de guías detalladas para 

cada parte del programa escolar, el cual puede estar expuesto de materias, 

módulos, áreas, etc. De cada una de ellas se necesitará una carta descriptiva que 

sirva para orientar a profesores y asimismo acerca de qué es lo que éstos tendrán 

que aprender y cómo podrá lograrse tal cosa. 

 

En este contexto, consideremos que los objetivos curriculares deben ser 

concebidos y formados como una descripción de los resultados generales que 

deben obtenerse en un proceso educativo, considerados valiosos por una 

institución porque con ellos se contribuye a satisfacer una necesidad o un conjunto 

de necesidades sociales. Si una institución educativa se compromete con 

determinados objetivos curriculares (es decir, hace todo lo posible porque sean 

logrados) debe ser porque los considera la mejor respuesta posible que puede 

dar, como institución, a una o varias de las necesidades sociales que requieren, 

para su mejor satisfacción, de producto de la educación. 

 

El artículo tercero Constitucional y la Ley Federal de Educación, son los 

preceptos jurídicos fundamentales que norman todo el sistema educativo nacional, 

pues contienen los lineamientos generales a que han de sujetarse todas las 

instituciones educativas. Por su generalidad, dichos lineamientos pueden ser 

seguidos de acuerdo con las circunstancias y los principios de cada subsistema. 

Por ejemplo, el artículo 45 de la “Ley Federal de Educación”, establece: “El 

contenido de la educación se define en los planes y programas, los cuales se 

formularán con miras a que el educando ejercite reflexión crítica” Aunque todas las 

instituciones educativas están sujetas a este precepto de hecho no le reconocen el 

mismo valor y peso, ni interpretan de la misma manera el término “reflexión 

crítica”, pues hay heterogeneidad en los principios de cada institución. 
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El programa escolar no puede ser considerado sólo como un conjunto 

estructurado de contenido. Lo es, implícita o explícitamente de objetivos a los que 

hemos denominado particulares por lo cual consideramos que en la evaluación del 

programa se sigue un procedimiento análogo a la evaluación de las cartas 

descriptivas: 

 

1.- Determinar si cada uno de los objetivos particulares es alcanzable (lo 

suponemos así cuando se logran los respectivos propósitos generales de los 

cursos); esta tarea incluye el examen de la secuencia dada a los objetivos. 

 

2.- Verificar si cada uno de los objetivos particulares es necesario para el 

logro de los objetivos curriculares. 

  

3.- Verificar si el alcanzar la totalidad de los objetivos particulares es 

condición suficiente para el logro de los objetivos curriculares. 

 

En síntesis, evaluar el programa escolar se trata de establecer que tan bien 

han funcionado tres de los componentes del curricular (sistema evaluación cartas 

y plan) que son medios respecto de componentes, objetivos curriculares. Si estos 

tres componentes instrumentales funcionan correctamente y conforman con un 

sistema coherente, junto con los objetivos curriculares, pueden inferirse que éstos 

están logrando. 

 

B) PERSPECTIVA CRITICA  

 

Desde esta óptica, la crítica a un programa escolar, implica un proceso de 

construcción de conocimiento y, por ende, quienes realizamos esta actividad nos 

mantenemos bajo una permanente posición de apertura frente a la realidad. 
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El hacer mención al campo de evaluación curricular juega un papel de 

apertura epistemológica que nos posibilita y propicia la construcción teórica 

específica. En estas palabras, la evaluación curricular no es un concepto cerrado, 

estático, mecánico, ni abstracto, es un concepto abierto y dinámico que nos 

permite la configuración y determinación conceptual, marca la posibilidad viable 

fundante del campo y propicia su construcción teórica, sin la explicación de 

conceptos abstractos y específicos apriorísticos, que encierran este campo de la 

evaluación a un modelo teórico preestablecido. 

 

Cómo se evalúa un programa escolar 

 

Elementos a considerar 

 

 Evolución del plan de estudios 

 Fundamentación 

 Visión de la secundaria 

 Misión de la secundaria 

 Objetivos curriculares 

 Área de conocimiento y formación 

 Análisis de la vigencia de las normas y reglamentos en el programa 

académico. 

 

Actividades 

 

 Analizar cada uno de los indicadores de acuerdo al marco institucional y 

disciplinar. 

 Recopilar los reglamentos y procedimientos que se utilizan en la 

instrumentación de los planes de estudio, para efectuar un análisis de la 

vigencia y congruencia de acuerdo al proyecto educativo en operación. 

 

Técnicas e instrumentos 
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 Fichas técnicas para la revisión del programa, normas y reglamentos. 

 Manual operativo de control escolar. 

 Mediante investigación documental y aplicación de cuestionarios. 

 Guía para la revisión del perfil ideal y real de los profesores y alumnos. 

 Cuestionarios dirigidos a los docentes y alumnos. 

 Desarrollo de talleres para conocer las opiniones de los alumnos en 

torno al plan de estudio. 

 

3.2.3  EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM EN ACCIÓN 

 

 Es en el salón de clases donde los profesores de acuerdo a sus esquemas 

teóricos y prácticos traducen las acciones académicas, donde se puede apreciar el 

significado real de lo que son las propuestas curriculares. Es el momento en el que 

el vitae se convierte en método de enseñanza, el curricular de evaluación, este 

proceso demuestra que la calidad de la enseñanza está por “arriba” y por “debajo” 

de los propósitos prescritos. 

  

El currículum en acción es la última expresión de la práctica en donde todo 

proyecto, toda idea, toda intención, se hace realidad de una forma u otra, se 

manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente de los propósitos 

iniciales. Durante el currículum en acción se entrecruzan todos los aspectos de la 

enseñanza: tipos de actividades, aspectos materiales de la situación, estilo del 

profesor, relaciones sociales, contenidos culturales, etc. (RUIZ Larraguivel, 

Estech,  p. 80.) 

 

Elementos a considerar en el proceso de Evaluación Curricular de la 

realidad que se vive dentro del aula: 

 

- Conocer cómo se conducen el docente y el alumno durante el 

proceso educativo. 
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- Planeación, organización y ejecución de los programas de estudio. 

- Métodos y estrategias que utilizan el docente para promover los 

aprendizajes en los alumnos. 

- Estrategias. 

 

Actividades 

 

- Identificar las estrategias didácticas que el docente emplea durante 

el proceso educativo con sus alumnos. 

- Describir el proceso de enseñanza y aprendizaje en el salón de 

clases. 

- Recuperar la opinión que tienen los alumnos sobre el plan de 

estudios de la secundaria en la materia de historia. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

1. Realizar un análisis académico, en las formas que el docente planea y 

organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Identificar las formas y técnicas que emplean los alumnos en donde planea 

y organiza sus actividades escolares. 

3. Observación directa en el aula. 
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- Características básicas para poder evaluar un programa de estudio 

es el de : 

 

- Planificación y preparación.- decir que se entiende por necesidad y 

por evaluación; establecer qué tipo de necesidades serán objeto de 

la evaluación. 

 
 

- Diseño de la evaluación.- Metodología general, técnica e 

instrumentos a utilizar, criterio referencias para valorar, momentos en 

que se recogerá la información, sistema de registro, tratamiento y 

análisis previstos. 

 

- Recorrida de la evaluación seleccionada.  

 
 

- Tratamiento y análisis de la información, discusión. 

 

- Valoración.- puntos fuertes y débiles, establecimiento de prioridades. 

Toma de decisiones. 

 
 

 

Para lo anterior es necesario establecer una metodología  que intente abordar el 

proceso de evaluación no como dos acciones dicotómicas; una como intención y 

otra como realidad, a respecto  Stenhouse comenta, “nos hallamos al parecer ante 

dos puntos de vista diferentes acerca del curriculum. Por una parte es considerado 

como una intención, un plan o una prescripción, una idea acerca de lo que 

desearíamos que sucediese en las escuelas, por otra parte se le conceptúa como 

el estado de cosas existentes en ellas, lo que de hecho sucede en las mismas. 

(Stenhouse, opct p 27)” 
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Con estas referencias se hace necesario implementar una estrategia de 

evaluación curricular, que se lleve a analizar los procesos que interaccionen el 

diseño, planeación organización y operación del acto educativo bajo un enfoque 

participativo, amplio criterio y reflexivo. 

 

En esta propuesta de la materia de historia le damos un enfoque abierto a todos 

los cambios que puedan presentarse y participativo en las partes involucradas. 
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El modelo que nos ayudo a la guía es el de Stufflebeam. 

 

CATEGORÍAS 

ELEMENTOS 
CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

Definir el con texto 
institucional, identificar la 
población, el objeto del 
estudio y valorar sus 
necesidades, identificar 
las oportunidades de 
satisfacer las 
necesidades, diagnosticar 
los problemas que 
subyacen en las ne-
cesidades y juzgar si los 
objetivos propuestos son 
lo suficientemente 
coherentes con las 
necesidades valoradas 

Identificar y valorar la 
capacidad del sistema, 
las estrategias de 
programa alternativas, 
la planificación de 
procedimientos para 
llevar a cabo las 
estrategias de la 
materia de historia. 

Identificar o 
pronosticar, durante 
el proceso, los 
defectos de la 
planificación del 
procedimiento o de 
su realización, 
proporcionar 
información para las 
decisiones pre 
programadas y 
describir y juzgar las 
actividades y aspec-
tos del proce-
dimiento. 

Recopilar descripciones y juicios 
acerca de los resultados y 
relacionarlos con los objetivos y la 
información proporcionada por el 
contexto, por la entrada de datos y 
por el proceso, e interpretar su valor 
y su mérito. 

 
 
 
 
 

MÉTODO 

Utilización de métodos 
como el análisis de 
sistemas, la inspección, la 
revisión de documentos, 
las audiciones, las 
entrevistas, los tests 
diagnósticos. 

Inventariar y analizar 
los recursos humanos 
y materiales dis-
ponibles, las 
estrategias de 
solución y las 
estrategias de 
procedimiento 
referentes a su 
aplicabilidad, 
viabilidad y economía. 
Y utilizar métodos 
como la búsqueda de 
bibliografía, las visitas 
a  programas 
ejemplares, los 
grupos asesores y los 
ensayos piloto. 

Controlar las 
limitaciones 
potenciales del 
procedimiento y 
permanecer alerta 
ante las que no se 
esperaban, mediante 
la obtención de 
información 
específica de las 
decisiones 
programadas, la 
descripción del 
proceso real, la 
continua interacción 
con el  personal del 
proyecto y la 
observación de sus 
actividades. 
 

Definir operacionalmente y valorar 
los criterios de los resultados, 
mediante la recopilación de los 
juicios de los alumnos y la realización 
de análisis cualitativos y 
cuantitativos. 

 
 

RELACIÓN 
CON LA TOMA 

DE 
DECISIONES 

EN EL 
PROCESO DE 

CAMBIO 
 

Decidir el marco que debe 
ser abarcado, las metas 
relacionadas con la 
satisfacción de las 
necesidades o la 
utilización de las oportu-
nidades y los objetivos 
relacionados con la 
solución de los 
problemas; por ejemplo: la 
planificación de los 
cambios necesarios. Y 
proporcionar una base 
para juzgar los resultados 

Seleccionar los 
recursos de apoyo, 
las estrategias de 
solución y las 
planificaciones de 
procedimientos, esto 
es, estructurar las 
actividades de 
cambio. Y 
proporcionar una base 
para juzgar la 
realización. 

Llevar a cabo y 
perfeccionar la 
planificación y los 
procedimientos del 
programa, esto es, 
efectuar un control 
del proceso. Y 
proporcionar un 
esbozo del proceso 
real para utilizarlo 
más tarde en la 
interpretación de los 
resultados. 

Decidir la continuación, finalización, 
modificación o readaptación de las 
actividades del cambio. Y presentar 
un informe claro de los efectos 
(deseados y no deseados, positivos y 
negativos). 
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Guía de Propuesta para la Evaluación Curricular de la materia de Historia de  3er. 

año de la Secundaria  “Jesús Reyes Heroles” 

CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS Escuela   secundaria  
“Jesús  Reyes Hero les”  
educación  bás ica   con  
e l  nuevo p royecto   de  
educación,   l a  mater ia   
de  h isto r ia  del  te rcer  
año la  población se  
compone de  45  
a lumnos  por  cada  
grupo que son  c inco  
grupos denominados  1 ,  
2 ,  3 ,  4 ,  5 ;  l a  
prob lemát ica  es  que  
los  a lumnos no le   
ponen inte rés y  hay  
muchos a lumnos   
reprobados ,  y  es  la  
mater ia  con menor  
promedio  de   
ca l i f icación  y  con la  
mayor deserc ión de l  
a lumnado;  los   
objet ivos  que   
propusimos   para  las  
neces idades va lo radas  
son:  

 

En s istema de  
Educación 
Secundaria  con e l  
programa  de  
modernización de  la   
SEP,  la  secundaria  
es  obl igato r ia  y  
queda como 
Educac ión Básica,  
con respecto  a  los  
nuevos p rogramas y  
contenidos  
educat ivos ,  los  
conocimientos  de  la  
educación  bás ica  
son je ra rqu izados en  
dos grandes  
categor ías ,  en  p r imer  
lugar se  establece   
la  lectu ra ,  la  
escri tu ra  y   las   
matemát icas como 
las  habi l idade s  que  
deberán  ser  
as imi ladas por  los  
a lumnos  de manera  
“Elemental   pero  
f i rmemente” .  

Mater ia   de h isto r ia  de   
3er .  Año,  t i ene  3  
horas a  la  semana,  
para  cada grupo.  

 
Ent rando a   

d i fe rentes c lases en  
todos los g rupos  del  
tercer g rado  de  la  
Secundaria ,  p or medio   
de la  observac ión,  
apuntes ,  e  indagando  
con los a lumnos,  lo  
que perc ib imos fue:  

 
 

Si  en  los  
objet ivos  del  
p lanteamien to  del   
programa de  
h isto r ia ,  es  e l  que  
los  a lumnos no   
memorizan,  
fechas,  nombres y  
lugares ,  en  las  
c lases de h is to r ia  
es  lo  que  hace la   
maest ra   es  una  
de las  
cont radicciones.  

 

METODO Recurr imos a  la  
revis ión de  
documentos,  como 
apuntes  evaluación de  
la  maest ra ,  t rabajos ,  
tareas ,  ca l i f icaciones  
en la  d i recc ión  de la  
escue la  e  inst rumentos  
como el   cuest ionario  y  
la   gráf ica ,   y  lo  que  
respecta   a  l a   
inspección de lo  que  
sucede  dent ro  de cada  
aula   de la  mater ia  de  
Histor ia   3º .  Año ,   
observando cada deta l le  
y  hac iendo anotaciones  
en su momento e  
indagando con los  
a lumnos .  

 

Inves t igación de  
recursos ,  
in formac ión re lat iva  
a  los e lementos  que  
están d isponib les  
quienes part ic ipan  
en e l  curso  de  la   
mater ia   de His to r ia  
de   3er   año  
( recursos mater ia les ,  
humanos)   

Aula   en  buen  
estado  aunque ch ica .  

Pizarrón  
Borrador  
Cuaderno  
Gis  
L ibro   de 

Histor ia .  
 

Ennuest ras observaciones 
las  l imi tan tes  
d idáct icas,  mot ivación  
del  a lumnado y  aunado   
a  la  fa l ta  de  auto r idad  
de la  p rofesora,   en  
sus dec is iones  
probadas  de c lase,  
que son  recurren tes  
cada c lase con la  
ante r io r  se    conf i rma  
que  la  profesora  
s igue e l  modelo  
t rad ic ional ,   donde  e l   
maest ro  es  la  
protagonis ta  pr incipal   
e l  método  exposi t ivo ,  
y  e l  a lumno es e l  que  
escucha y  repi te   y  la  
in formac ión no admite  
cr í t ica .  La act iv idad  de    
 

Los a lumnos  de  
tercero  se  
mani festa ron,  en  
e l  cuest ionario  y  
la  in fo rmación  
que recabamos,  
no le   gustan los  
contenidos de la  
mater ia  de  
h isto r ia ,  están en  
desacuerdo como 
la  maest ra  en su  
modo de enseñar,  
por  ot ra  parte ,  a  
e l los s i  les  
in te resa asist i r  a  
la  escue la ,  se  
quejan de que  la  
mater ia  de  
h isto r ia  es  muy  
teór ica ,  
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la  mater ia  es  un  
cuest ionario  cada que  
termina un tema que  
debe de  ser  
contestado en s i lencio  
por cada  a lumno  en   
su  butaca,   t areas  en  
casa que  cuentan  
como reporte ,  a  lo  que  
l lega la  p rofesora es a  
una rut ina de  
comportamientos ,  
act i tudes y  d iscursos  
que se  quedan en  e l   
puro in tento  de  querer  
cumpl i r  con e l  
programa de la   
mater ia  de  h isto r ia .   

 

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

Una adecuada  
p laneación  y  d i recc ión  
de la  experiencias de l   
aprendizaje  en  a rmonía  
con los objet ivos   
educaciona les  
expresados en e l  p lan  
de la  mater ia  de  
h isto r ia ,   en  este  punto  
en e l  cua l   e l  conten ido  
del  curso y  los métodos   
de enseñanza se   
in tegran  en  
experiencias  de  
aprendizaje  p lanteadas  
de manera  que e l  
comportamiento   de l   
a lumno se  modi f ique ,  
aquí  e l  énfasis    esta  en  
e l  proceso ,  antes que   
en  e l  p roducto  de l  
aprendizaje  

SELECCIONAR  
RECURSO 

Grupo de  
estudios de 2  hasta   
6  a lumnos.  
-Ayudan  a l  
desenvolv imien to   
persona l  de los  
part ic ipantes.  
- Incent ivan  e l   
sent im iento  de  
part ic ipac ión mutua.  
-Aumenta los   
conocimientos   
-Est imula  e l  
in te rcambio  de  
ideas ,  in fo rmaciones  
y  sugest iones.  
-Promueven  la   
in ic iat iva .  
-Cons iguen mayores  
recursos  para  la  
so luc ión de  
prob lemas.  

 

PLAN DE CLASES   
 
 

-  El  t iempo   
d isponib le  

-  Los objet ivos  
inst rucciona les  

-  La ind icación  de  
la  mater ia   de la  
c lase,  
correspond iente  a  
una unidad  de  
parte  de  e l l a .   

-  La mot ivación  
in ic ia l   y  de   
desenvolv imien to  

-  La indicación del   
mater ia l  d idáct ico  
a  ut i l iza r .  

-  El  p lan  de acción  
d idáct ica  con  
indicación de los  
métodos y  técnicas  
a  apl icar  
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS -  Anal iza r   l a  
d imens ión fo rmal  de l  
programa de h isto r ia   
de educac ión del  te rcer  
año  de secundar ia .  
-  Anal iza r  a l  rea l idad  

curr icu la r   de  los  
procesos  de enseñanza  
de h isto r ia   del  te rcer  
año de  Secundaria .  
-  Anal iza r  la  rea l idad  

curr icu la r  de los  
procesos  de enseñanza  
de h isto r ia  del  te rcer  
año  

 

En segundo p lano,   
se  establece  como 
“suf ic ien te” ,   los  
conocimientos  
re lat ivos  a  las  
c ienc ias  natu ra les y  
socia les ,  los  
programas ,  
contenidos y  
mater ia l  d idáct ico  
serán  e laborados  a  
part i r  de  dos   
perspect ivas:   la  
nacional   ba jo  la  
responsabi l idad del  
Gobie rno  Federal ;  
quien mantendrá la  
l ínea  recto ra  de la  
Educación,  y  la   
reg iona l ,   
responsabi l idad de  
los gobie rnos   
estata les,  quienes   
debe rán  hacer las  
correspond ientes 
propuestas a  
gobie rno  federal .  

La  maest ra  l l eva  su  
cont ro l   de  c lase,  
pasando  l i s ta .  
-  Comienza  a  

t rabaja r   apegada  
a l  p rograma  de   
Histor ia  de  3er .  
Grado.  

-  Lo hace  por  
énfas is  de cada  
unidad  que t rae  e l  
programa   

-  Trabaja  cada fecha  
de la  unidad.  

 

-  Al  memorizar ,  
fechas,  
nombres y  
lugares  se   
rompe e l   
ob jet ivo   del   
p lan  en  donde  
orienta  la   
enseñanza  y  e l   
aprendizaje    
hacia  e l   
desarro l lo  de  
habi l idades 
in te lectua les  y  
nociones  que  
permitan a   
los  a lumnos   
ordenar la  
in formac ión y  
formarse 
ju ic ios.  

-  No se  
encuent ran 
muchos  
recursos  
d idáct icos ,  
o t ras fuen tes   
de consul ta ,  
v ideos,  
sa l idas a  
museos ,  e tc .  

 

METODO Todo esto   para  
recaudar  in fo rmación  
para   la  invest igación ,   
puesto   que   las  
conclusiones que se  
ext ra je ran dependen  
de los datos    
obtenidos.  
 
-En e l  proceso de  
anál is is  de  datos.  
 

Una v ideo que  se  
presta  a  los  
d i fe rentes g rupos  
(apagada,  por f a l ta   
de v ideo)  igual  una  
te le  
 
De  43  a  46 a lumnos  
en cada au la   y  un 
or ientador que v iene  
s iendo  técnicamente  
lo  que  antes   e ra  en  
la  secundar ia  e l   
prefecto .  
 
 

En   
 

t ienen  una  
comunicación 
mínima con la  
maest ra ,  por  lo  
regu la r  no t ienen  
otra  consul ta   de 
b ib l iograf ía  más  
que su l ib ro  
of ic ia l .  También   
acusan ba jas  
cal i f icaciones por  
no entender  la  
c lase,  e l los  
consid eran que  
estudiando la  
mater ia  de  
h isto r ia  no los va   
hacer comprender  
los p roblemas  
actua les  
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nacionales y  
mundia les  

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

-  La acc ión de l  
docente   que   
consta  de t res  
momentos   e l  
p lanteamien to  una  
prev is ión de lo  que   
t iene que  hacerse  
sobre  e l  p lan  
escola r  de la  
mater ia .  

-  La  e jecuc ión que   
se  real i za   a  t ravés   
de la  c lase con una   
debida  o r ien tac ión  
de la   d idáct ica .  

-  Evaluación de la  
función de l  docente   
expresa e l  cont ro l ,  
con e l  p ropósi to   de  
comprobar la  
mater ia  de l  
aprendizaje  de l   
a lumno y  la  
reor ientación  para  
los casos  de  
f racaso  escolar .   

-  Las funciones  
d idáct icas de los  
medios que la  
profesora  t iene que   
tomar en cuenta  
son:  

 

-TECNICAS DE 
ESTUDIO-  
Técnica   de  la  
d iscusión.   
Técnica de  la  
argumentación  
Técnica  exegét ica  
Técnica del  debate  
 

-  Los 
procedimientos  de 
f i jac ión e  
in tegración del  
aprendizaje .  

-  Las ta reas para  la  
casa  cuando las  
hubiese  

-  La  evaluación del   
aprendizaje .  

-  La  b ib l iogra f ía  
(aparte  de l  l ib ro  
of ic ia l )  

-  La  cr í t ica  de la  
c lase,   
respondiendo.  
Enseñanza de  
part ic ipac ión que  
todo e l  g rupo  
part ic ipe y  se  
produzca  una  
ret roal imentación  
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS -  Desarro l la r  una  
panorámica genera l  
de la   evaluac ión  
curr icu la r  como 
campo de   
conocimiento  en  
const rucción.  

-  Caracter i za r  a l  
escue la  “JESUS 
REYES  HEROLES”  
como espac io  
empí r ico   de  
inves t igación.  

-  Anal iza r  la  re lac ión  
entre  evaluac ión  
curr icu la r  y  la   
prob lemát ica  
académica de los  
a lumnos del  te rcer   
año de la   escuela  
secundaria  “JESUS 
REYES  HEROLES”.  

 

En la  
organización por  
áreas  la  h isto r ia    se  
estudiaba,  junto  con  
la  geograf ía  y  e l  
c iv ismo en e l  á rea de  
c ienc ias   soc ia les,  
según los resul tados   
de d iversas  
evaluaciones y  la  
opin ión propiamente  
entre   los  
profesores,  la  
in tens ión de  
organizar  e l   estudio  
uni ta r io  de los  
procesos   socia les  
se t radu jo  en  una  
yuxtaposic ión y  
d ispers ión de  
contenidos  de las  
d iversas d iscip l inas,  
cuyo resu l tado fue e l   
debi l i tamiento  de la  
formación  bás ica  de  
los a lumnos para  la  
comprens ión del   
mundo socia l .  

 

-  Cada término de   
tema hace un 
cuest ionario .  

-  Su contro l  ta reas  
de cada tema en un 
cuaderno  
profesional  y  
examen cada  
termino de  la  
unidad.  

-  Rev isa  los  apuntes   
cada té rmino  de  la  
unidad.  

-  El  t iene cont ro l  de  
part ic ipac iones   
reducido   a  5%  

 
 

-  Fal ta   de  
mater ia l  de  
apoyo 
d idáct ico  no  
han 
d inamizado  e l   
proceso de   
Aprendiza je  
en e l  au la .  

-  En e l  Salón ,  e l  
curr icu lum en  
acción,  en  la  
c lase de  
h isto r ia  e l  
método de  
enseñanza   
está  por  
debajo .  

 

METODO DIAGNOSTICO  
 
1 . -  

Comprobación   d e l  
progreso de l  
a lumno hac ia  las  
metas educat ivas  
estab lec idas  

2 .  
Ident i f icación   
d ichos facto res  en  
la  s i tuac ión  
enseñanza -
aprendizaje   que   
puedan inte rfe r i r  e l  
opt imo  desarro l lo  
indiv idual   de  los  
escola res   
observación ,  
conocimiento  de los  
facto res  

 

Para  nuest ro  
ju ic io  conforme a  
la  invest igación  
los recursos  
deberían ser :   

 
Costo   de  
in formar,  e l  
costo  que t iene  
para  inst i tución  
de la  
(secundaria)  
impart i r   e l  curso  
de la  mater ia  de  
Histor ia  según  
las  cond ic iones  
que seña la   e l  
programa es un  
dato  út i l   para  
quienes 
administ ra ran y  
d i r igen  la  
inst i tución   e   

 

En debe de ser contestado 
en s i lencio  por cada   
a lumno en  su  butaca,   
tareas en casa que  
cuentan como repor te ,  
a  lo  que  l l ega  la  
profesora es a  una  
rut ina de  
comportamientos ,  
act i tudes y  d iscursos  
que se  quedan en  e l   
puro in tento  de  querer  
cumpl i r  con e l  
programa de la   
mater ia  de  h isto r ia .  

 

d icen que no les  
s i rve ,  o t ros  
opinan que ya ha  
habido 
deserc iones de  
otros 
compañe ros,  no  
hay sa l idas  a  
museos zonas  
arqueológ icas o  a   
o t ros lugares .  
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in te resante  para  
tomar dec is iones  
antes y  después de  
impart i r   e l  curso.  

 

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

1 .  INNOVACIÓN:  Que  
la  inc lusión de un  
medio  en e l  
proceso de  
enseñanza –  
aprendizaje  
p lantea un  nuevo  
t ipo  de proceso ,  
en  este   sent ido ,  
un medio  genera   
cambios en e l  
modelo  previo   o  
generar  cambios   
superf ic ia les .  Por  
e l lo ,  e l  uso de un  
medio  debe  
p lanearse  desde  
e l  anál is is   de  sus   
repercus iones en  
e l  p roceso   que  
pretende    
inscrib i rse y  debe  
obl igar  a  actuar   
en  consecuenc ia .   

 

En lo  que se ref ie re  
a l  mater ia l  d idáct ico   
deben tener es tas  
caracte r íst icas.  

 
-  Que permitan  a l  

a lumno tomar  
decis iones  
razonab les  
respecto  a  cómo 
ut i l i za r los y   ver  
las  
consecuenc ias   
de su  colecc ión.  

-  Que permitan  a l  
a lumno  lo  
est imu len a  
comprometerse 
en la  
inves t igación de  
ideas ,  en  las  
apl icaciones  de  
procesos  
in te lectua les o  
en p roblemas  
persona les o  
socia les .  

 

PLANEACION DEL  
PROGRAMA 

 
OBJETIVOS:   
Que e l  g rupo escola r:   

 Se integre como ta l  y  
resuelva  los  
prob lemas y  conf l ic tos 
grupales  

 Elabo re  proyectos   
de invest igación  
part ic ipat iva;  

 Obtenga p roductos  
de invest igac ión .  

 Acc iones:  
-  Elaborar un  p royecto  

grupal  para  la  
inves t igación 
permanente que  
considere .  

-  Promover la  
organización del  
grupo  

-  Rev isar  la  est rateg ia  
in ic ia l .  
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS  Las 
est rategias de  
p lani f icación  de  la   
mater ia  de  h isto r ia .  
-  Los temas de  

estudio  se  
organizan  
s iguiendo 
secuencia  
cronológica de la  
h isto r ia  de  
México.  

-  Al  estud ia r   cada  
época  se  da  
pr io r idad   los  
temas refe r idos   
a  las  
t ransformaciones 
socia les ,  
cu l tu ra les ,  
económicas  y  
demográf icas   
que  han  
caracte r izado e l  
desarro l lo  de  
México.   

 

En la   c lase  la  
maest ra   es  la  ún ica  
que habla  no hay  
part ic ipac ión,    la  
mayor parte  de la  
c lase no hay  
in te rvención  ent re  la  
maest ra  y  los  
a lumnos;  los  temas  se  
van de  la rgo no se  
raciona solo  
in formac ión y   datos   
que  son memor izados,  
pocas son las  veces  
que la  maest ra  in tegra   
a  los  a lumnos por  
equipo.  

 
 

-  De acuerdo a  
los ob jet ivos  
de la  SEP  en  
la  mater ia  de  
h isto r ia   es  
cumpl i r  con e l  
programa  en  
su contenido   
to ta l  y  la  
maest ra  no lo  
termina ,  o t ra  
cont radicción .  

-  El  l ib ro  de  
texto  de   
h isto r ia  de  
tercero  
(h isto r ia  de  
México) ,   
ent iendo   
como 
prescripción  
técnica  que  la   
maest ra   pone  
en marcha en  
e l  p roceso,  
subraya  en  e l  
ind iv idual ismo 
de la  práct ica  
docente .  
 

METODO Adaptación   de los   
aspectos  de la  
s i tuación 
enseñanza –  
aprendizaje  a  las  
neces idades y  
caracte r íst icas  del  
d iscente  en o rden  
asegurar   su  
desarro l lo  cont inuo .  

 

Cada salón de la  
mater ia  de   
h isto r ia   debe de  
exig i r  a  la  
d i recc ión de  la  
escue la    
mater ia l  
d idáct ico .  

 
-  Mater ia l    

in format ivo,  
mapas ,  l ibros,  
d i recc ionarios,   
encic loped ias  
Rev istas,   
per iódicos,   
f i lmes,   
receta r ios  

-  Mater ia l    
i lust ra t ivo  v isual  
y  audiovisual :   
esquem as,  
d ibujos ,  cuadros   

 

En   
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s inópt icos,   
muest ras en  
general  de  
h isto r ia  (v ideos,  
proyectores,  
e tc . )  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

2 . -  MOTIVADORA:  
Gracias  a  su  
capac idad para  
d ivers i f ica r  l a  
v is ión sobre la  
real idad.  Esta  
función p roviene  
también  de l  uso de l  
prop io  med io ,  en  la  
medida  en que   
refuerza una  
s i tuación  educat iva  
y  puede hacer lo  de  
una fo rma  o  más  
d irecta .  No  
o lv idemos que los  
medios y  recursos  
apoyan la  
presentación de  
mensa jes  con e l  
objet ivo   de  
favorecer los  
aprendizajes.  

3 . -  ESTRUCTURA DE  
LA REALIDAD:  Un  
medio   no es  la  
rea l idad,  s ino    una  
aproximación  o  nexo  
con e l la ,    como 
hemos dejado  
apuntado ,  es ,   s i  se  
pref ie re ,   una  
representación o  
s imbol ización  de esta  
real idad y ,  en  este  
sent ido ,  l a  o rganiza  y  
presenta  de  una    

-  Que imp l ique a l  
a lumno con la  
real idad:  
tocando,  
manipulando,   
ap l icando,  
examinando.  

-  Que puedan  ser  
ut i l i zados por los   
a lumnos  de  
d iversos n ive les  
en este  caso 3er.  
Secundaria .  

-  Que est imulen  a  
los estudiantes a  
examinar ideas  
de la  apl icación  
de p rocesos  
inte lectua les  en  
nuevas 
s i tuaciones.  

 

- Diseñar la(s) estrategia(s) 
para abordar la 
problemática de 
estudio; 

- Determinar los productos 
finales; 

- Definir el lenguaje o 
código a utilizar; 

- Señalar roles y tareas en 
tiempos aproximados. 

-  Seleccionar o diseñar 
instrumentos técnicos 
(guías, entrevistas, 
juegos. 
e je rc ic ios,  
mater ia les ,  e tc . )  

-  Establecer  formas  
de evaluación .  

-  Poner  en  p ráct ica  y  
evaluar  e l  
proyecto  g rupa l  o  
indiv idual  que  
requ ie re .  
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS  -  La o rgan ización  
temát ica,   cuyos  
rasgos  han s ido   
descri tos en los  
puntos 
anter io res,   
t ienen  la  
in tens ión de  
or ienta r  la   
enseñanza  y  e l  
aprendizaje  de la   
h isto r ia   hacia  e l  
desarro l lo  de  
habi l idades 
in te lectua les  y  
nociones que   
permitan a  los  
a lumnos ordenar  
la  in fo rmación y  
formarse ju ic ios  
prop ios.  

-  Vinculación de  
los temas de  
h isto r ia  con las  
de ot ras  
asignaturas:   
Geograf ía ,   
c ienc ias  
natu ra les y  
c iv ismo  

 

Ent re  la  
maest ra  y  los  a lumnos  
no hay in te rcambio   de  
ideas ,  só lo  se l imi ta  a  
dar e l  tema  hac iendo  
d ictado;   no sé s i  por   
e l   perf i l   de  la  
maest ra  s iendo  
normal ista   es  muy  
seria ,   lo  monótono 
del  a  c lase se hace  
evidente  dent ro  de los  
a lumnos  que se les   
nota   aburr idos  
desmot ivados.  

Cabe  señala r  
que la  maest ra  l lego  
hasta  la  sépt ima  
unidad y  no te rmino  
con e l  curso.   

La   maest ra  
evalúa de la  s iguiente  
manera,  part ic ipación  
en c lase  5%,  examen   
65%,  10% ta rea ,  25% 
de t rabajos  

 
 
 

-  Para e l   p lan  
de estudio  de  
Histor ia  de  
tercer  año  le  
dan 3  horas a  
la  semana,  
hacen fa l ta  
más horas   
para  poder   
concretar  los  
contenidos  
del  p lan,  
hacen fa l ta  
más horas  
para   poder   
concretar  los   
contenidos  
conforme a  
los  objet ivos  

 
-  De acuerdo  

con los  
objet ivos de  
ident i f ica r ,   
se leccionar e  
in te rpretar ,  de  
manera 
in ic ia l ,  t ras  
d iversas 
fuentes  para  
e l  estud io  de  
la  h is to r ia ,  es  
cont radicto r io  
por que nada  
más se abocan  
a  una  so la  
fuente  que es  
e l  l ib ro  o f ic ia l  
de Histo r ia  del  
3er .  año de  
secundaria .  

 

METODO  Si  en  ese caso  la  
d i recc ión de  la  
escue la  no se puede  
proveer de los     
e lementos d idáct icos   
por  ser   una escuela  
of ic ia l ,  se r ía  hacer  
pr imero una colecta  
con los a lumnos  de  

En   
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cada  c lase  que   
cooperen para   tener  
lo  pr incipal  an tes  
mencionado,  no e s   
caro  los ad i tamentos   
d idáct icos ,  por  
e jemplo,  t ienen una  
v ideo   empolvada  
que casi  no se  usa  
junto  con la  TV,  
puede comprar  
v ideos de temas    
que son  muy  
importantes en  la   
h isto r ia  de México.  
Para   refo rzar  los  
temas del  p rograma 
de la  mater ia  de  
Histor ia .  
Se  p ropone  también  
ut i l i za r  métodos  
como la   búsqueda  
de  b ib l iograf ía   de  
Histor ia  de México.   
Vis i tas  a  p rogramas   
e jemplares ,  g rupos  
asesores,  en  un  
in te rcambio  con   
ot ras inst i tuciones.   

 

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

dete rminada  manera .  
Se puede  pensar que e l  
medio  no es e l  que   
se lecciona o  sesga una  
real idad,   s ino que lo  
hace e l  mensaje  
e laborado por e l   
profesor y  
efect ivamente  puede  
ser as í ,  pero    t ambién  
hay que admit i r  que  
cada med io  permite   
una v is ión  de esas   
rea l idad y  no ot ra  y  
que,  a  veces ,  e l  med io   
es  también  mensaje ,   
por dec i r lo     en  
término que  se han  
hecho c lás icos .  En  
cualqu ie r  caso,  e l  
medio  guía  
metodológ icamente  
también  l a   act iv idad   
docente    y  d iscente ,  
estab lec ido  un t ipo d e  
re lac ión con la  

1 .  Aumentar  l a  
e f ic ienc ia  de la  
enseñanza .  

2 .  Asegurar e l  
buen cont ro l  de la  
enseñanza .  

3 .  Evi ta r  
improvisac iones   
que confundan a l  
educando .  

4 .  Proporc ionar  
secuencia   y  
progresiv idad a  los  
t rabajos escola res .  

5 .  Dispensar   
mayor a tenc ión a  
los aspectos   
esenc ia les de la  
mater ia .  

6 .  Proponer  
tareas esco la res  
adecuadas a l  t iempo  
d isponib le .  

7 .  Proponer  
tareas esco la res   
adecuadas  a  las  

-  Implementar  las  
est rategias de  
inves t igación  

-  Anal iza r  los  p roce -  
sos que se vayan   
dando  dent ro  del  
grupo y  buscar  
soluc ión a  los  
aspectos 
conf l ic t ivos;  

-  Trabaja r  con las  
fuentes  de  
in formac ión y  
conocimiento  
( recolecta r ,  
in te rp retar  y  
e laborar  la  
in formac ión) ;  

-  Promover y  part ic i -  
par  en  exper ien -  
c ias  de cambio con  
respecto  a  los  
d i fe rentes 
prob lemas;  

-  Rev isar las  
acciones  y  los  
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enseñanza  y  e l  
aprendizaje .  

posib i l idades de los  
a lumnos .  

 

resul tados;  
-  Sistemat izar  la  

in formac ión;  

 
CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS    
 
 

 
 

METODO   En   
 

 

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

4 . -  FORMATIVA.  Los  
medios ,   de l  mismo,   
modo,  pueden  
condic ionar  e l   t ipo  de  
aprendizaje ,  esto  es ,   
provocan un t ipo  de  
act iv idad  mental  en  los  
a lumnos .  A  la  vez,  los  
medios ayudan a  
t ransmit i r  dete rminados   
t ipos de valo res en la   
medida en que apoyan   
la  presentac ión de  
contenidos,   guían ,   
fac i l i tan  y  organizan   l a  
acción d idáct ica  y  
media   en tre   docente  y  
d iscente .  
5 . -  FACILITADORA U 
OPERATIVA:  Ya hemos 
v isto  que  la  f ina l idad  
de un medio  es  l a  de  
fac i l i ta r  l a  acción de  
enseñanza –  
aprendizaje ,  pues  b ien ,  
es  lógico    admit i r   que  
los med ios o rgan izan  
las  experienc ias  de  
aprendizaje   a  la  vez  
que establecen un t ipo  
de contacto  con la  
l ibertad que  
representan y  exigen  
un t ipo  de  contacto  
con e l los  mismos.   

 

-  Posib i l i ta r  la  
coordinación  de las  
d isc ip l inas ent re  s í ,  
a l  f in  de a lcanzar  
una enseñanza  
in tegrada.  
(geograf ía ,  c iv ismo,  
natu ra les)  
-  Posib i l i ta r   la  
concent ración  de  
recursos d idáct icos  
en los horar ios  
oportunos  y  
ut i l i za r los   
adecuadamente.  
-  Ev idencia r  
considerac ión y  
respeto  hacia  los  
a lumnos ,   toda vez  
que e l  p laneamiento   
es  la  mejor  
demost ración  de  
que e l  pro fesor  
ref lex ionó acerca de  
lo  que debe hacer en  
c lase.  

Pos ib i l i ta r  
rect i f i cac iones en e l  
prop io   
p laneamiento   de  
manera  de  to rnarlo  
lo  más  a jus tado a  la  
real idad educacional  

- Elaborar los productos 
finales (trabajos, 
proyectos futuros, 
artículos, informes, 
etc.) 

- Difusiòn y 
confrontación de los 
productos y resultados 
obtenidos, que implica: 

 Someter a 
cuestionamiento 
las experiencias y 
productos.; 

 Planear las nuevas 
explicaciones (más 
válidas) 

 Reestructurar el 
marco teórico 

 Plantear los 
nuevos problemas 
y las explicaciones 
insuficientes que 
serán motivo de 
subsecuentes 
investigaciones. 
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS    
 
 

 
 

METODO   En   
 

 

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

  O como en e l  
caso de la  educación  
univers i ta r ia ,  ser  
espec ia lmente  
e laborado por  los  
profesores en  fo rma 
indiv idual  ( l ibertad de  
cátedra )  o  en  
academia  y  coleg ios .  

 
Cabe  señala r  

que en un sen t ido  
general  consideramos  
a  la  metodología   
como la  a rt icu lación  
de técn icas y   
procedimientos según  
los  d iversos  
momentos  del  
proceso  enseñanza -  
aprendizaje ,  y    que en  
su expres ión  más  
ampl ia   corresponde a  
la  apertu ra    o  
in t roducc ión,  
desarro l lo  y  c ie r re  o  
culminación  
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS    
 
 

 
 

METODO   En   
 

 

RELACION CON 
LA TOMA DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

  Como f inal  de l  p roceso  
 
Los objet ivos f ina les  
que desearamos  qu e   
fueran para   e l  curso  
se Histor ia  son:  
 
1 . -  Dar muest ra   de  
conocimiento  de los  
fenómenos socia les  
-  Reconoce los  
prob lemas socia les  
comunes  y  los  
aspectos de e l los   
l igados  
 
- Ident i f ica rá  las  
fuerzas mot ivadoras  
detrás de los  
movimientos  soc ia les.   
 
-Precisa cuáles son  
los papeles de las  
inst i tuciones dent ro  
de la  sociedad.  
-  In te rp reta  e l  
conocimiento  de los  
indiv iduos  a  la  luz  de  
los fenómenos  
socia les .  
2 . -  Anal i za  
objet ivamente los  
prob lemas,   
cuest iones y  
fenómenos socia les .  
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS    
 
 

 
 

METODO      
 

 

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

  -  Se da cuenta  de 
cuales son y  destaca  
los aspectos  
s igni f icat ivos de los  
prob lemas socia les .  
-  Dist ingue ent re  los 
hechos  y  op in iones  
-  Descubre la  
propocis ión;  e l  
pre ju ic io  y  ot ras  
defo rmac iones  en las  
aseverac iones  de  
índole  soc ia l .  
-  Descrim ina  ent re  las  
cuest iones ,  en  
términos de su g rado  
de pert inenc ia  para  los  
prob lemas socia les   
part icu la res  
-  Ident i f i ca  las   
re lac iones de causa y  
efecto  en los datos  
socia les .  
 
3 . -  Exhibe in te rés  en  
la  re lac ión de  
prob lemas soc ia les y  
asi  como  en las  
soluc iones  de  
cuest iones  soc ia les .  
-  Señala   de una 
acción socia l  
-  Obt iene in fo rmes 
re lat ivos a  los  
prob lemas soc ia les a  
part i r  de  var ias  
fuentes  de datos  
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CATEGORIAS 
ELEMENTOS 

CONTEXTO ENTRADA PROCESO PRODUCTO 

OBJETIVOS    
 
 

 
 

METODO   En   
 

 

RELACION 
CON LA TOMA 
DE 
DECISIONES 
EN EL 
PROCESO DE 
CAMBIO 
 

  -  Presen ta  soluc iones 
teór icas adecuadas  
para  los  p rob lemas  
socia les .  
-  Práct ica  en los 
grupos esco la res que 
se ocupan de afecta r  
una acción  soc ia l .   
-  Mant iene una act i tud  
c ient í f ica  hac ia  los  
fenómenos  socia les  
-  Se  suspende todo  
ju ic io  hasta  en tan to  
se t iene completa  
suf ic iente  in fo rmación 
como para permit i r   
l legar  a  conc lusiones .  
-Ana l iza   ideas 
cont ra r ias  a  las  suyas.  
-  rev isa conclus iones 
cuando se ob t iene 
datos adic ionales  que 
son de  f ia r .  
- Ident i f ica   re lac iones 
de causa y  efecto  en 
los datos socia les.  
-  Eva lua todas las   
ideas ,  opin iones y  
conclusiones en 
términos de g rado de 
autoridad que se 
puede confer i r  a  los  
datos en que se 
apoya .  
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CONCLUSIONES 

 

 En el transcurso de este trabajo se desarrollaron algunos elementos críticos 

referidos a la evaluación curricular de la educación secundaria en específico la 

materia de Historia en México. En las directrices y estatutos que solicita la política 

educativa nacional, el análisis de algunas fuentes teóricas y autores adentrados en 

el campo de la evaluación curricular así, como a la experiencia personal. 

 

 Al incluir esta tesis y lo que se realizó en la Escuela Secundaria Estatal 

“Jesús Reyes Heroles” quisiera resaltar algunos aspectos socio-educativos y 

políticos, empezando con que el establecimiento de la obligatoriedad de la 

educación secundaria responde a una necesidad nacional de primera importancia. 

Nuestro país transita por un profundo proceso de cambio y modernización que 

afecta los ámbitos principales de la vida de la población. Las actividades 

económicas y los procesos de trabajo evolucionan hacia niveles de productividad 

más altos y formas de organización más flexibles, indispensables en una 

economía mundial integrada y altamente competitiva. Para asegurar que estas 

metas se cumplan, el país requiere una población mejor educada. La investigación 

que realicé en la escuela Secundaria Estatal “Jesús Reyes Heroles, los alumnos 

rechazan las materias teóricas en especial la materia de Historia en particular la 

de tercer año (Historia), sin duda afirmo que en el sentido de que el utilitarismo, 

pragmatismo, eficientismo, pilares de las políticas educativas son la causa de lo 

descrito. 

 

 Urge un cambio del proyecto educativo a nivel secundaria, si se quiere 

cambiar lo estructural del proyecto educativo es evidente que no es posible 

abordar a la evaluación curricular en forma aislada pero tampoco es posible sin la 

participación de los docentes, quienes con su trabajo cotidiano en la escuela son 

portadores de experiencias, ideas, reflexiones, valores y esquemas de trabajo, son 

ellos los que a través de la evaluación curricular, encuentran una posibilidad de 
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revalorizar su práctica académica y a la vez en la de tener que ver con una 

plataforma de reflexión más sólida en el plan de estudios en que están inmersos. 

 

 El resultado  de la investigación, los profesores no participan en los 

procesos de  Evaluación curricular y su papel queda a nivel ejecutor de un 

programa legitimado. El curriculum entendido que lo más importante de este  son 

los objetivos, el maestro y el alumno  en su elaboración, son  ajenos, luego 

entonces el papel que juega cada uno en el aula es  de uno enseña y el otro 

aprende. 

 

 En nuestro trabajo de la investigación dentro de la secundaria “Jesús Reyes 

Heroles”, metodológicamente enfocando a una tendencia procesal, nos adentró a 

conocer cómo se conforma la realidad curricular que cotidianamente se vive 

dentro de la secundaria y también analizar el propio proceso de evaluación 

naciendo de las formas que cada uno de los actores inmiscuidos participan en la 

estrategia educativa dándole con ello un valor específico a la tarea de la 

Evaluación Curricular, valores que tienen la intención de su formación disciplinar, 

técnica, política y ética. Mientras para las autoridades de la secundaria la 

evaluación curricular solamente es un proceso que representa control, legitimación 

y en algunos casos poder; y no, la evaluación curricular es más que eso, es 

comprender las prácticas, los estilos de trabajar y las maneras de pensamiento 

que se rigen los sujetos que participan en la evaluación curricular con el fin de 

entender la organización escolar, y como se forma el proceso educativo, la vida 

académica e institucional y dar sugerencias de un mejoramiento del proceso 

educativo en acción. 

 

 La importancia de  recalcar, el uso de metodologías y procedimientos para 

la evaluación curricular de la materia de  historia de tercer año como fue el modelo 

de Stuffiebeam, que nos sirvió para proponer la guía de la evaluación curricular de 

la  materia  de Historia,  a lo cual facilita una comprensión mas integral de los 

componentes didácticos de la materia de Historia de tercer año. 
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 Al llevar a cabo la investigación y aportar una guía de evaluación, por parte 

de la maestra no hubo participación, porque se presento rechazo y apatía por no 

querer cambiar la forma de ver a  la Educación desde un punto de vista  

tradicionalista, que su experiencia dice ella en la docencia es suficiente, 

enseñando  diez años la misma materia con el mismo programa, se muestra 

renuente por pensar que solamente cambia lo prescrito por lo estructural continuo. 

 

 La maestra de Historia de tercer  año y el Director de la Escuela Secundaria  

“Jesús Reyes Heroles”, por su formación profesional inicial  egresados de la 

Escuela  Normal Superior de  Maestros, presentan un  déficit de formación en el 

campo de la Evaluación curricular,  por lo cual,  la consecuencia es de no impulsar 

el proceso de enseñanza al interior  de la Secundaria. 

 

 De tal suerte, los procesos de evaluación curricular no deben pasar por alto 

la inclusión de problemática de los distintos niveles de la realidad, a través de 

mediciones que nos ayuden a dar categóricamente de los nudos o redes de 

conexión que se establecen dialécticamente entre los niveles y recortes espacio-

temporales de la evaluación curricular y la realidad presente, como dada-dándose. 

 

 Sugerencias para el campo de la Evaluación curricular de la materia de 

Historia del Tercer año: 

 

 Implementar un programa de  Evaluación Curricular de la materia de 

Historia de Tercer año en esta secundaria “Jesús Reyes Heroles”. 

  

 

 Propiciar eventos con diferentes instituciones para la difusión e intercambio 

con los involucrados en la evaluación curricular con la perspectiva de 

intercambiar información y experiencias para su análisis en acción. 
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 Abrir líneas de investigación sobre las concepciones de la evaluación 

curricular que no es un concepto cerrado, estático, ni abstracto, es un 

concepto abierto y dinámico que intente entenderse más preciso. 

 

 Dialogar  con las autoridades de esta Institución que la  Evaluación 

Curricular no es una  carga más para ellos, es un instrumento que les 

puede  servir para mejorar  su vida educativa.  

 

 Se integren las autoridades, los académicos y los alumnos que ya hayan 

tenido una experiencia en la evaluación curricular, y se pongan a trabajar 

en conjunto para que aporten sus experiencias en una evaluación 

curricular, de la materia  de Historia. 

 

 Planear e instrumentar acciones académicas cuyo fin es de mejorar la 

enseñanza y aprendizaje de la materia de Historia de tercer año de la 

secundaria.  

 

 Tomando en consideración que la presente tesis se ha concebido a la 

evaluación proceso inherente a lo educativo, por razones de 

instrumentación, se propone la siguiente periocidad: 

 
Hacerse esta evaluación curricular, de la materia de tercer año de 

secundaria en la Escuela Secundaria Jesús Reyes Heroles, a la mitad del 

ciclo escolar, por razones de que la enseñanza ya está muy avanzada y 

con esta evaluación el profesor se da cuenta qué tanto han aprovechado 

los alumnos el curso. 

 

No obstante ante cualquier eventualidad que obstaculice el proceso 

educativo de la materia de historia, se recomienda llevar a cabo el proceso 

educativo de evaluación que aquí se presentó. 
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