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PREFACIO: 

La intención de este Estudio de Caso es ~eflexionar sobre los 
aportes teórico-metodológicos de la experiencia curricular de 
los proyectos de investigación qc~ se llevan a cabo en la - -
E.N.E.P. Aragón para la construcción de un Marco Teórico ten 
diente a la reestructuración del Plan de Estudios del Currícu 
lum de Pedagogía. Dicha finalidad constituye un intento de -= 
conformar una aproximación teórica a la noción de Evaluación 
Curricular que es inherente a estos trabajos (proposición o -
aporte de este trabajo), con la idea de conformar un eje que 
articule globalmente a estos proyectos como pauta de concreci 
ón al objeto de estudio que debe guiarlos y al mismo tiempo -
sosteniendo que dicha experiencia de investigación curricular 
ha dado un momento de concreción teórica a la construcción de 
la Teoría Curricular en México por lo cual se justifica como ... 
valiosa su reflexión; motivo de este estudio. 

Quien desarrolla este trabajo coincide con Jorge Padúa (a pe
sar de s~r un autor de corriente positivista), en afirmar ~ -
que: "Todo problema de investigación comienza siempre con un problema de 
teorización. La primera tarea del investigador es la de la decodificación 
de la realidad y esa decodificación sólo puede ser realizada según una -
teoría (implícita ó explícita)." ( l) 

Se considera que en este caso, la teoría que fundamenta di- -
chos aportes así como a este trabajo, se refiere a la Teoría 
Sociopolítica de la Educación, como: "Teoría General que en su se
no conjunta los aportes de la Sociología de la educación, Sociología del 
trabajo, Historia, Desarrollo Económico, etc. que tienen en común la uti
lización de categorías de análisis marxista a las relaciones entre el Sis 
tema Educativo y el Sistema Productivo." (2) -

Este retomar de la Teoría Marxista es concebirle corno una te2 
ría crítica de la Sociedad que en los estudios realizados por 
miembros de la llamada Escuela de Franckfurt (Adorno, Haber-
mas, Horkeimer, Marcuse, etc.), así como por Gramsci como teó 
rico independiente, proporcionan aportes sustanciales a la -= 
Teoría Curricular para el análisis de los fenómenos cultura-
les, ideológicos, hegemónicos, políticos, etc. que son inhe-
rentes a las prácticas académicas y que de manera más partic~ 
lar desarrollan y aplican al ámbito educativo del Currículum 
los teóricos de la llamada corriente Reconceptualizadora - -
(Michael Apple, Henry Giroux, John Eggleston, Pinar, etc.) y 
cuyas características se desarrollarán más ampliamente en el 
primer capitulado de este trabajo. ( 3) 

(1) Padúa, Jorge. TECNICAS DE INVESTIGACION APLICADA A LAS C. SOCIALES. F.C.E.-El Colegio.~ 
de México. México 1979, p. 28 . ., 
(2) Cfr. Víctor M. Gómez. "Relaciones entre educación y estructura económica: dos irande·s :~· 
marcos de interpretación" en: REV. DE LA EDUCACION SUPERIOR. No. 41, Ener.~Mar •. 1982,!.~NUIES. 
México, pp. 5-43, p.19. - .· '. , ... ··,'.>,>: __ " __ 
(3) Cfr. J. Sacristán. LA ENSEÑANZA: Su teoría y su práctica. AKAL, Madr.id; , ' '.· .. 

P. Melaren. "Análisis de 1 a ten de ne i a reconceptua 1 i sta en e 1 Ca~po de(c\JfríCul um~ 'SEMI" 
NAR!O. C.E.s.u. - U.N.A.M •• México 1988. 



VIII 

En este sentido, por la inmadurez te6rica de la que adolece la 
Teoría Curricular. en general y particularmente la que es fruto 
de nuestr~ circunstancia mexicana; es una necesidad abordar la 
conceptualizaci6n de un objeto teórico en debate y construcci-
6~ comolo es la Evaluación Curricular. En sí, es bastante ambi 
c1oso este prop6sito de aproximarnos a la conformación teórici 
de una noci6n que implica interrelaciones con complejos conce2 
tos como son: Ideología, Hegemonía, etc., mismos que a su vez 
difícilmente pueden ser categorizados y operacionalizados. An
te esto se justifica el hecho de que este estudio de caso se -
lleve a cabo en un nivel de reflexión-aproximación teórica, -
tanto de los aportes existentes en torno a este objeto, como -
de la experiencia y realidad que se vivencia en el caso parti
cular, gestando, ennunciando una noción/propósición/hipótesis 
sustantiva; es decir, intentando bosquejar los ejes de análi-
sis o categorías que conforman a la evaluación y la c~mpleji-
dad de éstas por la interrelación de los conceptos que a su -
vez les constituyen (relación dialéctica categoría-concepto-e~ 
tegoría). 

Los motivos concretos por los cuales una institución educativa 
intenta llevar a cabo su evaluación curricular a través ae di
versos tipos de proyectos varían en función de sus necesidade~ 
problemáticas, así como de las finalidades político-académicas 
ó administrativas - explícitas o no - de las personas, grupos 
que apoyan o generan esta alternativa de cambio. Una iniciati
va de este tipo requiere de la reflexión teórica-metodológica 
que explicite la naturaleza y propósito de la investigación en 
cuesti6n, de su justificación en distintos niveles; de la con
cientización sobre ¿Quién solicita, apoya y participará en una 
investigación de esta naturaleza; cuáles son los propósitos -
tanto explícitos como implícitos que se concretan en los obje
tivos que guían dicho estudio?, ¿Cuál será el uso e implicaci2 
nes de los resultados del mismo?, etc. 

Tal es el caso del Currículum de Pedagogía de la E.N.E.P. Ara
gón, institución donde se lleva a efecto un proceso de investi
gación curricular participativo que intenta articular la acci
ón comprometida y responsable de todos los involucrados en el 
proyecto institucional, maestros, alumnos, egresados, autorid~ 
des, etc. que pretenden conformar un Marco Teórico tendiente a 
la reestructuración del Currículum de esta licenciatura. Expe
riencia ésta, en la que subyace una reconceptualización de la 
noción de Evaluación Curricular y la cual este trabajo preten
de explicitar contextualizándole en el estado de avance que 
actualmente presenta la construcción de este objeto teórico en 
la circunstancia mexicana. 

Así pues, éste es un "Estudio de Caso" que pretende .constituir 
como parte integrante de dicho proceso de investigación; un m2 
mento de reflexión y concreci6n te6rico-metodológica del obje
to de estudio de la Evaluación .Curricular,como_una propuesta 
en potencia retomable a dicho proceso de investigación. Por --



J•s caracteríticas de este objeto de estudio, se proced:6 a 
llevar a efecto un "Estudio de Caso•, por considerar que inmeE 
sa en una totalidad nuestra unidad de análisis como Jna mani-
festación concreta de los fenómenos de la realidad, presenta -
mayores elementos para un análisis en profundidad que permita 
el logro de un mejor conocimient~ de una parcela de la reali-
dad (prácticas académicas del Currículum y su Evaluación), y -
la esencia de sus fenómenos. 

Se concibe aauí al "Estudio de Caso" como una modalidad de in
vestigación que toma a un individuo, unidad o grupo particular 
de la vida social como universo de conocimiento, por lo cual -
es considerado como un estudio "microsocial" (4). Pues de mane 
ra particular se aplica el análisis y conocimiento profundo de 
las interrelaciones que guarda la unidad de estudio en sí mis
ma (internamente), con lo macrosocial como condición indispen
sable. De esta ~orma, la intención de este trabajo radica en -
llevar a cabo una reflexión teórica sobre los aportes de la -
Teoría Curricular en el campo de la Evaluación Curricular (en 
general) y la concreción que estos supuestos teóricos pueden y 
deben tener en el caso específico de la Evaluación Curricular 
en la Licenciatura de Pedagogía que imparte la E.N.E.P. Ara--
gón; como un objeto de estudio que fundamente teóricamente la 
noción de Evaluación Curricular del mismo, obtenida ésta a tra 
vés de una investigación directa y participante de quien realI 
za este trabajo en los proyectos de investigación curricular -
que laboran en dicha institución. Esta modalidad de investiga
ción fue asumida por concebir que sólo este tipo de estudio -
permite que se capte una serie de circunstancias y estados de 
ánimo, sólo posibles de identificar y conocer como experiencia 
propia; es decir no sólo por la participación, sino de la in-
corporación que el investigador logra hacer de tiempo completo 
en el ambiente estudiado, permitiéndole la identificación so-
cio-política con los intereses de la comunidad en estudio así 
como la eliminación de la barrera existente entre el sujeto -
(investigador) y el objeto (unidad de análisis a investigar); 
ya que como señala Gomezjara: "ambos se estudian y se reconocen; la -

·comunicad deja de ser la cosa estudiada para ella misma convertirse en 21 
actor que estudia y se tranforma, y el investigador es a la vez el estudi~ 
so y el estudiado por sí mismo para determinar el grado en que su presen-
cia influye en el estudio y en las resoluciones tomadas por la comunidad y 
para la comunidad en la medida en que lo acepta como vehículo concientiza
dor. Igualmente se logra superar los obstáculos que significan el lenguaje 
y los conceptos distintos del investigador y del investigado .... Esta iden
tificación debe ser dialéctica, .... 10 que significa preparar a la comuni-
dad, sector o clase social específica para que ella llegue a autoanalizar
se y a obtener conclusiones propias." (5) 

(4) Cfr. Gomezjara, F. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION SOCIAL. Fontamara, -
México 1986, p. 18 

(5) Ibidem. p. 244 
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De esta forma, ~l aporte de este trabajo consistirá en una re
flexión teórica tendiente a la c~:"lformación de una noción· que 
en opinión de la autora subyace en los proyectos de investiga
ción mencionados; constituy~;j6 un momento en la concreción -
teórico-metodológica ae la Teoría Curricular en México; noción 
que será bosquejada, descrita, ennunciada, más no operacionali 
zada pues la complejidad de la misma rebasa los límites de es~ 
te trabajo. Así, se intentará poner de manifiesto los princip~ 
les problemas sobre los que hay que profundizar; de igual mane
ra, conformar un objeto formal desde el punto de vista especí
fico (experiencia curricular E.N.E.P. Aragón, Currículum de -
Pedagogía) bajo el cual se analizan las interrelaciones esen-
ciales de la evaluación curricular en su caso particular, ex-
plicit~ndo en función de la teoría los elementos implícitos -
que hasta ahora se han manejado en elproceso de investigación 
curricular en dicho caso, sin tener claridad de ~a parte que -
estos poseen dentro del proceso de Evaluación Curricular y que 
al asumir conscientemente darán la pauta de diferenciación eri
tre este proceso y el de investigación curricular. 

Por lo anterior cabe mencionar que los objetivos que guiaron -
al presente trabajo fueron: 

-Desarrollar la noción de "EVALUACIO~CURRICULARP expo-
niendo la problemática actual para- su<ccmceptualización. 

-Analizar las implicacionei y tr¡s~éridenc~a de la noción 
de "EVALUACION CURRICULAR" en la 2ii6~nstancia mexicana. 

-Delinear los elementos esenciaies-para la conformación 
de una noción de "EVALUACION CURRICULAR" alternativa, -
que fundamente la misma en el caio específico de la ca-
rrera de Pedagogía de la E.N.E.P. Aragón. 

Se entiende por metodología a la estructuración orgánica en -
que se vinculan las fases de la investigación, retornando según 
las necesidades del objeto de estudio, técnicas, teorías, métQ 
dos que permitan la aproximación al mismo de una manera total, 
sin perder de vista los elementos que le conforman. Es impor-
tante destacar aauí la diferenciación entre método de investi
gación y método ~e exposición (6); pues en vías de ser más ex
plicativos los frutos de esta investigación en el escrito fi-
nal de la misma, se tratará de ir de lo general a lo particu-
lar, lo cual se verá en el desarrollo de los ca pi tu lados que -
le conforman. · 

Así pues, las fases metodológicas que sustentan esta investiga 
ción si bien no pueden delimitarse como independientes, en un
esfuerzo de explicación se bosquejan como sigue: 

(6)LimoeJro, Miriam. "l.~ CONSTRUCCJON DEL CO~OCJMJENTO". E.R.A., p. 11 .... "lo más importante 
en esta éistinción (método de exposición y método de investigación), es que las categorías o 

-éónceptos claves de un conocimiento ya organizado como teoría, que en la exposición nunca se 
·encuentran al principio, no deben por eso ser considerados como puntos de llegada de la in--

vestigación, sino al contrario, como verdaderos puntos de partida. Porque solamente a partir 
de ellos es que el material empírico reco;i.do puede de hecho tener significado ••• porque antes 



l)Revisi6n documental sobre el tema1 avocaci6n a una 
corriente te6rica,de 'poy6. 

2) La utilizaci6n de· ui~eis~s técnicas de investigació~ 
de campo como: entrevistas, diario de campo, visitas 
a di versas instituc:i ones 'de educaci6n superior, etc. 

3) Esclarecimiento y deilnici6n formal de los conceptos 
utilizados en e~ estudio. 

4) Especificaci6n de las clases de evidencia que podrían 
servir como indicativos de los diversos conceptos. 

5) La consideraci6n de las formas de relacionar este es
tudio con otros que utilizan ~onceptos similares, de -
tal forma que hubiera la mayor contribuci6n posible al 
conocimiénto general del campo. 

6)· A manera de afinaci6n de la siguiente hip6tesis: 

-_ "La,noció~}de.Eval uación Curricular utilizada en 1 a educación superior 
en· México es' 1 imita da y no ·a J canz.a a captar todos 1 os e 1 ementos que conforman 
a este procésci', dejando de lado aspectos esenciales como: 

,"·· .. ·,_,-.,_' ,- ' ._ . -

ll'la concepción' del alumno como un sujeto histórico, social y políti-
< co.- - _. - _.. - - . 

2) Las implicaciones políticas, económicas y sociales de la formación 
ac.ádémi ca adquirí da, instrumentada por 1 os aprendizajes en 1 a escue-
1 a. 

3) Los fundamentos filosóficos, epistemológicos y psicológicos que - -
guían la adquisición de conocimientos, hábitos, actitudes y valo- -
res fusionados en una ideología particular, en una forma de conce-
birse a sí mis:no y al mundo que le rodea, al cómo incor~orarse en -
él y para qué." 

Al llevar a efecto esta investigaci6n, se pudo con- -
cluir que la experiencia de investigaci6n curricular -
llevada a cabo en la E.N.E.P. Arag6n, ha logrado - -
construir una definición dialéctica de la Evaluaci6n -
Curricular que constituye una reconceptualizaci6n a e~ 
ta noci6n y un momento de concreci6n te6rico-metodol6-
gica de la Teoría Curricular en México. Supuesto que -
este trabajo sostiene como Tésis; advirtiendo desde -
luego que dicho campo se encuentra en un momento de a~ 
pliaci6n y reconstrucción de los marcos conceptuales y 
referenciales existentes en su ámbito; mismos que sólo 
lo podrán hacer con una mayor cantidad de estudios co
mo este y los proyectos que son estudiados en él. 

Justificado todo esto por considerar con Gomezjara que 

---de que se llegue en el análisis al momento en que son formulados. la conducción de la in
vestigación permanece insegura, aún imprecisa~ 
(7) Gomedara; F. op, cit. p.75 
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"las hipótesis además de ser.· supuestos ,o Interrogantes que gufan la. Investigación -
représentan·la sJntesis'del•i:onoclmlento·hasta ese momento de la investigación y -
tienden ·a.otrogar, ríú'evas explicaciones sobre hechos aún no comprendidos o ncien --
surgidos:."· (7) · · · · · · 

Por Último, quien desarrolla este trabajo quie'r~dé'5,:~~s¿¿11stau 
cía de la valiosa ayuda que han prestado de una u/otra; m'anéra 
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L U I S G E R A R D O 
Por haber soportado con amor y comprensión mi histeria en 
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I .N T R o D '(' e e I o N : 
·'.''' '-----:---.- - -----

La Universidad tienela fin.::.lidad de desarrollar las labores 

de docencia,· ~xtensi6n :de la cultura e investigación; para -

brindar los beneficios.de sus aportes a la sociedad mexicana. 

Uno de los carnpós mayormente requerido, sobre todo en lo que 

se refiere a investigación, es el ámbito mismo de lo educati

vo. 

A partir de los años 50's el crecimiento en las matrículas es 

colares es un síntoma· de la función que lo educativo viene a 

tornar en el desarrollo paulatino de la crisis de estabilidad 

económica, política y,social que se gesta en nuestro país; -

los economistas le atribuyen la función de dar auge y progre

so al desarrollo tecnológico e industrial a imitación de las 

grandes potencias, los políticos utilizan el mismo tema corno 

estandarte que legitime y consolide su poder hegemónico y so

cialmente la creciente población en las clases medias genera 

la demanda educativa corno fiel manifestación de su desconten

to con el sistema vigente. 

Los pedagogos como teóricos y profesionales encargados de es

tudiar al fenómeno educativo no deben pasar inadvertida es~a 

problemática que vivimos; de ahí el interés por abordar el -

estudio de la EVALUACION CURRICULAR, misma que sobre todo a -

partir de los años 60'a una vez conocidos los efectos de la -

ampliación demográfica en las clases medias, ha sido utiliza

da corno un instrumento o técnica de control de calidad que v~ 

rifica la congruencia entre Sistema Educativo-Sistema Produc

tivo. Esta visión miope de la función evaluativa no ha sido -

por lo general efectuada por los pedagogos, sino más bien por 

economistas, contadores, actuarios, matemáticos, psicólogos,

entre otros especialistas que han abordado el estudio de este 

fenómeno a partir de sus respectivos métodos. (8) 

(8) Guevara Nie;~la, G. y De Leonardo Patricia. INTROOUCCJON A LA TEORJA DE LA EDUCACION. - -
U. A. M. - Terra Nova, México, pp. 19c3Q. 



Bastante J\)E;ti.fiª~c:la ;:¡1,leda entonc~s la necesidad de que los -

pedagogos se i~serte~ ~ri la 'i:-:?flexión de este ámbito de estu-

dio ,co~ iá'!ina'iiaad de rec~nc~ptualizar nociones que como es

ta; ~~}:,~nsi~.!},~rií\,j~j~s de captar y resolver las necesidades -
realesi~de',~'1a' s.c)'~iedad mexicana y específiamente de su sistema 

edtic~\f:V:of 
...... 1 .. ~~f~:c;. ·" 

La fin~Íidad de este trabajo se ceritr,a eiri desarroolar una in-

vesti~ación tendiente a la reconceptualización de la noción de 

"EVALUACION CURRICULAR", como una aproximación teórica que con 

forme un soporte para la ¡ealización de la misma en la ENEP A

ragón. Se pretende mostrar las limitaciones que se implican,, -

ya por .la dificultad de visualizarle en su totalidad o bien,: -

por la naturaleza de sus atributos que son difíciles de atra-

par en un concepto de "medición", el;,cual comunmente se le ha 

atribuído. 

El hecho en sí, es que como señ~l~ : 1l~g~i; ~-Í~z Barriga: "La cons-

t ru c ció n . de 1 · objeto·. te ó r i.co dé na eJ~:{·~~~-ffil~~r¿(;P,i'c'J~ilr:) (un reto par a 1 a 

Teoría: c ur.r, i c~} ~t; a¡;5)l a;Jc;H1a)t,aJ'.~h~.~a:~b~~,:5;~¡?;~~füefa:fr.e~ t~~,º: .. ls.~o 1 1 e va a 

: : : ,: • J.~~f ;º~A·/1i;~~t',i1'W¡~g~~;~Jcf~}t;l,~J~~i~.r:e,:pi.1{i:s~~t:.e" .. mmqu0i!~1:;:0_ 9;'.~,·.;c.:o.~sf ¡; ;~::; p º rq ue· no,{, ~,~'kz~~;ti'•· ~'S~i';:~~',Mf;] 9<J*i,';. ¡;1·~·~1'tea;ii'éRto~ . de 1 a· 

TecnoÍogífEd,u'c~tiva p¡ef~~'Ús\n''~a':r'~()rí~· tll~ricul}r.".· (g) 
-----,-=~-·-c.-o-=-----0-;--=·~·o-";;'--~- ;;--';- .,-------,7-'o---c;- -,--.-,-,-,-...:ce-' -·-O--c-="--c'c;c-;-o."-' • -·- _ --'-"--~ -.'-O~--o;---

La crísis educativa que México viene arrastrando a partir de 

la segunda guerra mundial, época en la que se comenzó a im-

pulsar el proyecto educativo y que ha comenzado a manifestar

se con crecienté agudiz~ción a partir de los años 60's como -

ya se mencionó antes, ·ria denunciado "el fracaso de la eéucación co 

mo instrumento de promoción social y como medio para democratiza~ a .la so 

ciedad; la derivación del Sistema·Federa·l··en· un sistema·excesivamen'te,ce_!! 

tralizaco; la subordinación pasiva éel sistema escolar al m~rcado (Clomi~ 
~;.-.:._, ' "'º o=--~-~-·-· 

(9) Díaz Barriga, A. ''?roblemas relacionados con la QOción deJv~luacjórÍ_C~rriciila~" en: EN-
SAYOS SOBRE LA PROBLEMATJCA CURRICULAR. Trillas, México'19B4~ p; !lo . 



nado por ollgop~lios ex.franjerós); y la ausencla.d-e .. flnes .. src'lales especí

f 1 C ÓS de Car áctéf _ na<I Onal) democJ"á{I CO ;que:·~1)'rfente~ ' 1a~accÍ6n educa t 1 va; 

la tndlsc.ri.l!llnaiia,}t'hé~f~c!-/io.:CiGe sé tíanexpandldo•y'di~-~/sí'f1caao-1a red 

~ ~ -~;: ~ J~;-:~j~_¿~\~:J.tf H~:r~,~:~é~i~;~t~vi~~-." ~-ª:·+~;J·-.~
7

~¿:·1·~:~·:;'~r~~ b?(_.~~~~.}_}f c.ª ~-e 1 e u. 
. ,: ·' ·=:~ , .. ~::·fi;t~~=?~\ :_~· ~ . . ,,,_::-=.':/ .-;~ ... _{,:'' •,, •. ,. , • " .,.,. Ii ~ :~ ~·>~·<·~,~·,: ,'" ·: .. · . ,·:·~".; . 

Todos ~sh~: ?{í;A~~fu2~L~~-~¡gg2:~~~¡-;_~J: ~~ fbs·¿]_t;¡~;~~ \_J- años se -

~~e::e:::~~ª~!e'~t~i~~l~~h\~~f:f~"~~:Lre:~:~i::!~:~:: ::u~~:::ª:~ 
cenci a tura y postgraa6' sc5br~ e~ta mate ria. Los discursos sobre 

planeaión y evalÚacióri aC::ad~micas, foros, coloquios, congresos, 

etc., que se multiplicaron y que hastp la fecha se vienen lle

vando a cabo-cada vez con un carácter más crítico y autónomo.

Esto Úl.timo no ocurría al principio y por la falta de constru.s 

ción teórica de la Teoría Curricular en México, se procedió a 

la importación de los modelos norteamericanos sobre todo; la -

noción de Evaluación Curricular adoptó un carácter técnico-ad

ministrativo fundamentándose en criterios de decisión •racio-

nal" (como se desarrollará más ampliamente en el capítulo 1 de 

este trabajo}, en los cuales se articula la función de demanda 

educ~tiva-mercado de trabajo cada vez más industrializado, e-

jerciéndose así un control por parte de los grupos sociales he

gemónicos pues la institución educativa legitima y reproduce -

las relaciones sociales de producción formando profesionalmen

te la fuerza de trabajo necesaria. 

Así, existe una imágen lineal del desarrollo que va a influir 

sustancialmente en el desarrollo educativo y específicamente -

en el diseño y evaluación curricular. Se toma como modelo a -

los paises capitalistas avanzados y considerando natural los -

distintos grados de desarro'llo de los paises "subdesarrollada;" 

y su necesidad de seguir las estrategias de aquellos más indu~ 

trializados bajo el supuesto de que en un tiempo relativamente 

corto arribarán al mismo grado de prosperidad. Esto encubre -

los conflictos de clases y paises que históricamente se viven, 

(10) Guevara Niebla, G. op. cit. p. 21 



tomando como •estandarte _a· la -educación-_pára que las masas ex-

plotada s ¡ convencidá.sF de'lo-s f~tTc~~s. ae,-movi lid ad so~ial y de . '·-- ' - .. , -. ' '... - _, 

q~e, el qu'e :~xis~a cr.ecin1ien.to; eh. elsector- .educativo es _fac--

.· ~~~J!I~tlt~!i~:;i~§f ~~~f i~i~~;~:;f :i;;:~:~~~:~~::~~:::~ · 
'--:. ~ . ..:·¿{·:~; -,'..·:~· X:~:¿;::\:_-~<·;~-; .. ' - :::<'·;~--; -.:;r~;_:\,-, :· ~-~:·' ,-
~~- ·"-'>.':; - .:;, :;--·; '_./-{~- ··:-.::.: !:;.''-,.:·· 

Por to~Ó estg, en un interit°ci'~ak7aútonomía e independencia res

pecto ~'la producción teóric~:i~port~da de modelos extranjeros 

pr:i.rú;ipai-mente norteamericanos· que en afán de aclarar nociones 

y_ ci_rciinstancias propias, en el año de 1982, con la realizaci-· 

ón del primer "Encuentro sobre Disefio Curricular" efectuado en 

la E.N.~.P. Aragón, se logr6 dar un espacio de reflexión a la 

práctica pedagógica que en esta área denota la existencia. de -

diversas problemáticas tanto en el nivel de la teoría como en 

la aplicación del mismo y las f inalida~es que persigue y logra 

( 11). Originando todo esto. a juicio de quien realiza este tra

bajo, un momento de r.oi'l!';trucr.;i.Sn,~eqr,.ic::9 7i.netodológica de la Teo-

- ría Curricular en un sentido a~tó~óÍno al generar una definici

ón dialéctica de la Evaluación c'U-i/i~~l~~ (reconceptualización 

de la misma). Pues a raíz de este ari~lisis se detecta particu

larmente en el Currículúm por asignaturas empleado en la carr~ 

ra de Pedagogía de dicha institución, la necesidad d2 aproxi-

marse a su evaluación, por lo·que se inicia 1982-84 la investi 

gación "El Currículum de Pedagogía•, a cargo de esta misma á-

rea y significando un estudio exploratorio desde una perspecti 

va estudiantil; éste constituye un primer acercamiento a la -

conformación de un Marco Teórico que permitiera evaluar al cu

rrículum vigente bajo un enfoque teórico-metodloógi~o construs 

tivista y apoyándose en la Teoría Sociopolítica del Disefio cu

rricular (12). A part~r de este análisis dicho estudio permiti 

6 vislumbrar nuevas vertientes de inv~stigación para la probl~ 

mática del currículum mencionado, pues debido a la postura te~ 

rica asumida que ~en sí misma presenta una vía de análisis __ ~c;>_t~ 
(11) Cfr. MEMORIA DEL PRIMER ENCUENTRO SOBRE DISEÑO CURRICULAR. U.N.A.M.- E.N.E.P. Aragón, 

México 1982, pp. 207 

(12) Cfr. Oíaz Barriga; A. y Barrón Tirado,C. EL CURRICULUM DE PEDAGOGIA: Un estudio explo-



lizadora, se concretó la nece~idad c:E efectuar cuatro investig~ 

cienes más que como líneas base sirvier:an para conformar un -

marco referencial que permitiera explicitar de una mejor manera 

un fenómeno tan complejo. Así mismo, paralelo a estas investig~ 

cienes fué efectuado un Foro de Análisis del Plan de Estudios, 

en el cual se convocó a participar a todos los involucrados en 

el mismo para dar posibilidades de participación a las bases. 

De esta manera las investigaciones. que se generaron fueron: 

1) Las a~tivi~ades PI'OfesT~h~Íés que son demandadas por -
el aparato pi~duc\~\~6;;;'.~l.'V~;;{;i-·.· público productivo como 

instancia1s~q~~·~~~ai1-a~h~ií·a ·~é:6"i''.6~· profesional del pedago-
, ',~. '.' :'·-<-~·~:~2_-::_:::,·. :'·-~ ~~~_::-.'., -... <' ·-. ' • '~:~:· ;_ ·~;;:·{, •• 

go · · . • {. ;;c.iZiJ=~·~ ;.~;~"' i'; .. _ .. ·- ···~- _ .. _ 
-,. :C>-;:·-:-:·--- r"·- ... }i-'::/-~;"':;: 

2) El des:arroi10 de la·P~dagogía en México (U.N.A.M.) 
i ~ . -,:;:>~ . 

- ' ·- .. · ··' 

3) EStudi:O: ~a-;Üfliiac:i.ó!l que posibilita el Currículum 

por asignaturas·)~ la Cariera de Pedagogía de la ENEP Ar~ 
gÓn (Una perspeptiva de egresados). 

4) Análisis ~om~~tativo de los. diferentes planes de estu-
dio. de .la -¿~i:i~-i~' de P~d~~~gÍ~. 

'•<":'. ~ 

Durante el lapso comprendido entre '1984-88, las contingencias -
-- ., . ,. . ' - --

fosTti.frfonales poiTticas, económTcas, ac-adérnicas, etc. han ori-

ginado una serie de avances y modificaciones tanto en las oriell 

taciones de estos proyectos corno en la constitución y organiza

ción de sus miembros (como se analizará más ampliamente en el -

capítulo 3), por lo que es una necesidad conceptualizar la noci 

ón de Evaluación Curricular que subyace a este proceso de inve.§_ 

tigación curricular, como punto de partida que articule y guíe 

dichos proyectos promoviendo en la comunidad: 

La concientizació~ de la importancia, trascendencia y aplicabi

lidad de los frut~s'cfe. dichos proyectos reforzando por ello -

los apoyas materiaiesy h~man~s pgrpar:t_e,di:.1 proyecto Socio-E-

-·-ratorio desde la perspectiva estudiantil ;!. UNAM;E~E/AL~ón. México 1994 y Anexo. 



------- ' 

ducativo yigente·daut~ridad¡~resp~~tiyas), ;\SÍ como el redo-

basado --

en su ---

-"":. &Y~·? .. ~-:·,t.:·.:'~;_~) .. ";";;~· 
Se deb~ ~ht'en~~r. que la proceso de investi 

gacfón c{irricular y el prÓc~s~?;~~ ~;~{\l'ación curricular radica 

en que si bien el segundo. sie~;;~ Úeva implícito al primero; 

la investigación curricular en s1 misma contituye "un proceso 

reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descQ 

brir nuevos hechos, datos, relaciones o leyes"(l3) en el campo 

de laTeoría Curricular, utilizando la metodología científica;

rnientras que la Evaluación CurriC::uar como proceso complementa

rio a éste, supone la objetivabi~n de la naturaleza del tipo -

de investigación (Evaluaci_ón .del Currículum), que implica al -

acto valorativ:o como pauta de decisión ante estos hechos, da-

tos o leyes descu~iertas ~or eÍj:lroceso de investigación res-

pecto al Cu~ríc~lumO :~ 
-·:e'.•,:;''.:'• ~"{"';,--:,:;;,~;..'-····j "·-''ó";·':·~: ·-~:~f..:Í ;:-·. ' 

En este s~k~~~~·~· :¿,.~~'.f'f~;·:k:ri .';~te t.~a~ajÓa~ considerar a la -

EvaluacÍón C~r~ic~l~r cg¡ri;:), un/pr~b~sÓ. coritinuo -de investigaci-
.. ,_•'.,', • '• ',•or'° • •' - •,• ,<_.' , • '",,<I 

ón continuo, dialécticÓ{ que tiene como objeto el conocimiento 

de la realidad curricular Y;~ói('~t1{en_C::ión su transformación. 

De esta forma, a lo largo del pr'imer capitulado de este traba

jo se pretende abundar sobre 19s elementos que conforman las -

nociones de Evaluación y de cúrrículum; sus diferentes usos, ~ 

lementos, significaciones, coriientes teóricas diversas que -

les estudian y desarrollo histórico de las mismas, para a man~ 

ra de síntesis repensar los e1ementos que conforman a la Eva-

luación curricular, enmarcandÓ~con ello su importancia y la -

complejidad de su objeto de ~~tudfo:clesde la perspectiva del -ª. 

nálisis teórico. 

En el capitulado dos: s,~ p;~~~~:de contextualizar dicha .. noción 

,-. -",-·- •. : .. -· _,.o,;·-; ;:; 

(13) Ander-Egg, Ezequiel. INTROOUCC!ON A LAS TECN!CAS DE INVESTIGACION SOCIAL. B. Aires; Arg. 
Human itas, 1976. p. 28 



noción' en la circunstar~: ia mexicana y el estado de desarrollo 

de su Teoría Curric~ar corno un proceso d~investigación curri

culcir~enei~do, sostenido y aplicado por un proyecto Socio-Ed~ 
cativO {vinculado con un proyecto político existente en una for_ 

iriacicSn:social determinada por su momento histórico. Así, en el 

segundo capítulo se expondrá la conformación de la carrera de 

Pe~agogía en la U.N.A.M., en el contexto económico, político y 

social ~el S.XX; abordando así mismo elementos generales del -

Estado de la Teoría Curricular en México para a partir de ello 

visuali~ar la importancia del motivo de este trabajo. 

Finalmepte en el capítulo tres de este trabajo se presentará -

de manera general la experiencia de investigación curricular 

que es motivo de este estudio, para posteriormente abordar en 

profundidad los elementos esenciales para la reconceptualiza-

ción de la Noción de Evaluación Curricular como una propuesta 

que quien ejecuta este análisis expone como subyacente a esta 

experiencia. 

Este ennunciamiento de una noción alternativa subyacente in-

tenta explicitar ante los involucrado~ la~caracterÍ5ticas y 

elementos que la hacen tentativamente juslif'icable y por lo -

mismo en potencia retomable para una ar,ticulación mayor y gui 

a de estos proyectos a posteriori. 
-- --·------,- --,; --oé-,---'-....-~- '-

Se está pues, en posibilidades de abordar el des~rr~llo de 

los capitulados respectivos. 
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."'lALISIS GENERAL DE LA NOCION : 

F V A L u A c I o N c u R R I c u L A R 
(Capítulo 1) 

Presentándose este trabajo como un estudio de caso es obvio -
que el lector esperará inmediatamente de abrir encontrar el -
desarrollo teórico en particular al que se refiere (estudio -
de caso); más aquí se concibe la necesidad de dotar al lector 
de un marco referencial (teórico y conceptual) que permita -
comprender la complejidad del fenómeno denominado EVALUACION 
CURRICULAR, para una vez apropiado de éste, poder posterior-
mente llevar a efecto el análisis de su aplicación específic~ 
en la carrera de Pedagogía de la E.N.E.P. Aragón (que se des~ 
rrollará en el capítulo III de este trabajo). 

Así pues, se considera que para entender la noción de Evalua
ción Curricular propuesta en este estudio de caso, habrá pri
mero que· aproximarse al análisis de los elementos que confor
man los diferentes aspectos de la misma como son por ejemplo 
las nociones de Evaluación, Currículum, los diferentes enfo-
ques teóricos que prevalecen para conceptualizar ambas y por 
ende para conceptualizar también a la Evaluación Curricular, 
etc. todo esto para poder así dar los lineamientos esencia-
les para proponer como noción alternativa la aproximación teó
rica que este trabajo presenta, misma que intenta captar es
te proceso y su complejidad de una manera más total. 

Se parte de concebir la práctica académica como uno de los -
principales medios culturizantes que introyectan el poder h~ 
gemónico de un grupo o élite (como se sustentará más adelan
te), por lo que el Currículum mismo ha de reconceptualizarse 
y no considerarse únicamente como un Plan de Estudios, como 
insumos-productos-retroalimentación, como la verificación de 
objetivos y metas parcialmente precisados, etc., sino como -
un proceso complejo, dinámico y en constante transformación 
a través de las contradicciones que guarda en su seno y que 
aquí trataremos de describir para en función de esta recon-
ceptuali zación comprender la importancia de la evaluación -
que en sí misma es otro complejo fenómeno a estudiar y que -
aplicada al Currículum dobla su dificultad, al grado de que 
éste, es un objeto teórico en construcción aún. 

1.1. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL A LA NOCION DE EVALUACION. 

l. l. l. Significación y uso del término EVALUACION en sud~ 
sarrollo histórico en el ámbito educativo y los di
versos enfoques teóricos o propuestas de evaluación 

Para el término"EVALUACION" no existe univocidad en su sig--



nificación, esto tanto por('.·•e los signos lingÜisticos .a partir 
de los cuales se construye la palabra no generan un solo con-
cepto (14), así como ?Or el empleo polisémico del término en;-~ 
diversas áreas y eventos. De tal forma que es el esp~6io social 
que. reclama su uso el que dota de significado particular a .1a 
circunstancia y requerimientos en que se utiliza. 

Por tanto, el término evaluación carece de una identidad dis
ciplinaria pues al usarlo las diferentes disciplinas se refi~ 
ren a aspectos o procesos diferentes. Así, la evaluación se -
puede entender en modos tan diversos como: la valoración que -
lleva a efecto un médico a su paciente, la apreciación que pu~ 
de realizar un psicólogo al aplicar un test sobre las aptitu-
des y habilidades de una persona, el control y mecanismos de -
regulación (feed-back) para la cibernética, la retroalimentaci 
ón a cualquier sistema ingenieril, el control de conductas o~ 
bien de rendimiento humano en el trabajo o aprendizaje, etc. 

Desde luego, esto no es sino el refle]o de la deficiente teo-
rización en el campo de la evaluación debido a las condiciones 
histórico-sociales en que se origina y que a continuación de -
manera general se desarrollarán. 

Desde que el hombre ha tenido conciencia de sí mismo, podemos 
hablar de un proceso del pensamiento capaz de valorar un hecho, 
evento, historia, proceso, etc., esto es comprobable a través 
del desarrollo de diversas culturas que muestran el pensamien
to creativo e inteligente del ser humano. Tenemos por ajem el 
el caso de la Mayéutica de Sócrates en la que a través del di~ 
logo y la reflexión de un hecho, el discípulo era conducido en 
un oroceso de valoración a descubrir o reafirmar un nuevo cono 
cimlento como medio instrosoectivo de evaluación o valoración
de diversas catecrorías filo~óficas. Así mismo es conveniente -
remontarse a la Universidad Medieval oara hablar institucional 
mente del instrumento más antiguo y c;munmente usado para eva~ 
luar, instrumento que ya denota la selección de individuos en 
aptos o no aptos mediante la competencia que se establece para 
demostrar el dominio de un saber, utilizándo la repetición me
como examinación a través de textos dialógicos, producto del -
formalismo y dogmatismo característicos de esta época; así mi~ 
moel ejercicio de la discusión y el juicio p~rsonal ante lo -
cual siempre triunfante fue rector el principio de autoridad. 
Posteriormente con el Humanismo, la escuela Jesuita introdujo 
en la formación del educando a través de una organización dis-

. ciplinar las llamadas pruebas de cultura en las cuales incenti 
vaban a los alumnos con concursos dividiendo la clase en parti 
dos contrarios -cartagineses y romanos-, dándo premios a los -

(14) Cfr. De Alba, Alicia, et. al. "Evaluación: análisis de una noción" en: REV. MEXICANA -
DE SOCIOLOG!A. Ener.-Mar. (trimestral) Vol. 1/8~. !.!.S.-UNAM. Méxicol98~. p. 179. 
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mejor~s. o bien; como'checaba ~su~aprendizaje por interrogato~ 
rios en clase con bastante6r ~~y fiecuencia (preguntas dia-
rias, semanales, finales,'~fc )• 

Es en la primera mitad del S.XVII cuando Comenio con su método 
pedag6gico, intuitivo y realista por el empirismo en boga, se
ñala en su Didáctica Magna que el método científico de induc-
ción al partir de hechos específicos hacia conclusiones o con
ceptos generalizados debe controlar el proceso de estudio y -
los métodos de enseñanza. Si bien el mismo Comenio tenía una -
idea del aprendizaje como un porceso natural, flexible y una -
valoración del mismo sistemática a través del autodesarrollo -
y la autodisciplina, el racionalismo encuentra en esta preca-
ria sistematizaci6n pedag6gica una nueva significaci6n al tér
mino; el CONTROL. 

Ya en el S.XVIII con el surgimiento de la escuela contemporá-
nea, Juan E. Pestalozzi, introduce a la Pedagogía nuevos méto
dos matizados por un psicologismo y sociabilidad con la escu~ 
la-familia siendo retomados sus principales aportes por el -
realismo de Juan Federico Herbart y aplicándoles en una escue
la experimental especial~ente psicologista. Esto a su vez fun
damentaría el trabajo de Herbert Spencer (un siglo después) e~ 
tre otros de la corriente positivista, quien concibió a la 
educaci6n con un carácter científico , retomando los princi-
pios biologistas y psicologistas para promover en el educando 
el saber no accesorio, proporcionándole los conocimientos uti
lizables tanto individualmente como los socialmente reconocí-
dos y sobrevalorando desde luego al individuo con mayor capacj. 
dad como un ser superior. 

Es así que hacia finales del S.XIX y princ1p1os del XX, es con 
- el surgimiento de la Psicología Científica que se inicia el -
desarrollo de la Teoría de los Test constituida oor los aoortes 
de la fisiología experimental y la psicología precientífica; la 
teoría de Carlos Darwin respecto al origen de las especies y la 
supervivencia del más apto; los primeros estudios sobre coefi-
ciente intelectual realizados por Binet sobre deficientes ment~ 
les. De tal suerte que todo esto permitió utilizar al test como 
un instrumento de medici6n de conductas aprendidas por el alu~ 
no en el Sistema Educativo y desplazando así al tradicional ex'L 
men por ser el test un instrumento más científico para realizar 
la evaluación según el criterio generalizado. 

Es posible sostener que el auge del concepto "evaluació~ para 
denominar este oroceso, surge en Estados Unidos entre la segun 
da mitad del s.XIX y los primeros años.de este siglo (15); con
el desarrollo del capitalismo al servir a éste para vigilar i-

(15) Cfr. Díaz Barriga, Angel et. al. " ... en relación con la Evaluación"!!!: UN CASO DE EVALU~ 
CION CURRICULAR: ANALISIS DE LAS O?INIONES DE MAESTROS Y ALUMNOS DE UN PROGRAMA DE POSGRADO EN 
EDUCACJON. Cuadernos del CESU. No; 8, CESU-UNAM, México 1988. ~.18 
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nicialmente el control de la produc=~6n y posteriormente el 
control del individuo ; con e::o garantizando el control s2 

cial ya que por la concentración monop6lica del capital que -
transform6 a la sociedad dgraria en sociedad industrial, el -
aparato productivo fue demandando una adecuaci6n del Sistema 
Educativo, mismo que a través de la instrucci6n escolar pro-
veía de mejores trabajadores (mano de obra calificada requ~ 
rida por el incipiente sistema fabril) en aras del progreso -
científico y social. 

A su vez la filosofía pragmática de John Dewey tuvo gran in-
fluencia en el pensamiento pedag6gico americano poniendo de -
relieve la importancia de la actividad humana y de la técnica 
inventiva como suscftadoras del progreso, democracia y liber
tad, y ocultando el sentido de competitividad y explotaci6n -
que le es inherente. 

La teoría de los test emerge de la necesidad social de selec
cionar, ·controlar y ubicar dentro de un modo de producción -
capitalista en desarioll~ al individuo indicado en el lugar ~ 
certado, garantizando mayor nivel de productividad a más bajo 
costo y con mayor efectividad. Con el estallido de las dos gu~ 
rras mundiales el uso de baterías de test toma auge, pues peE 
mitiendo la selección de las fuerzas armadas manifiesta su e
ficiencia terminal, perfil, et. permitiendo evaluar al candi
dato a determina~o puesto y sugiriendo por la buena selección 
de éste la reducci6n de costos de entrenamiento, menos acci-
dentes, mayor aptitud para el desempeño del puesto,mejor aju~ 
te del trabajador a las relaciones de trabajo, sat~sfacci6n -
del individuo, etc., encubriendo también la inclusión existen 
te del Control en el proceso de Evaluaci6n. -

Así, la evaluaci6n viene a convertirse en el instrumento que 
técnicamente permite a la empresa comparar entre lo planeado 
y su ejecuci6n, optimizando las correcciones inmediatas para 
su implementación más eficiente . Al aplicar en la Evaluaci-
6n Educativa este enfoque, sólo se captan los aspectos forma
les como son: la eficiencia terminal del egresado, relación -
entre el número de maestros y el número de alumnos, relaci6n 
del presupuesto con el número de alumnos, etc., traduciendo -
los resultados a cantidades que muchas veces se intercambian 
como sin6nimo de calidad mecanizando un proceso eminentemente 
social y desplazando todo soporte teórico para la evaluaci6n 
por un carácter de irrefutable neutralidad como sinónimo de -
objetividad científica (racionalidad técnica) de lo que real
mente es la aplicación de un instrumento bajo criterios y fi
nes arbitrarios. 

13 

Todo esto ratifica que el significado de la evaluación es de
terminado por el contexto y circunstancias en que se le re--
quiere. De esta forma, auspiciados por los aportes educativos 
de Ralph Tyler, Hida Taba, Popham-Baker, Frederick Mager, B. 
Bloom, Robert Gagne, etc., emanan diversas propuestas y enfó-- · 



ques proclamando llevar a efecto la evaluación de una manera 
más efectiva y científica. Así también con el desarrollo de 
la teoría funcionalista, es•~uctural-funcionalista, la admi-
nistración, la cibernética, la teoría de sistemas, la tecno-
logía educativa, etc., han sido la génesis de las siguientes 
propuestas entre muchas otras: (Ver Cuadro I) 

CUADRO No. 

DIVERSOS ENFOQUES TEORICOS SOBRE LA NOCION DE EVALUACION 

ENFOQUE T EOR 1 CO -
SOBRE EVALUACION 

Se sustenta que el di 
seño curricular debe
part ir de espec1ficar 
las conductas a modi
ficar en los estudian 
tes; contemp 1 an por 
lo tanto a la evalua
ción como 1 a verifica 
ción del logro o no : 
de los objetivos ecu
cac i ona 1 es propuestos. 

TEORICOS POSTULADOS 

Tyler, Ralph. ''Es:,e'i_proceso que_permi,te comparar las experlen-
, ci as, producidas cori fos obj e{i;ios .• 1 

Taba, Hilda 

Pophan y 
Backer. 

1)identificaci6n Oe'los ·objetivos del pro9rama o--
act ivi da des. ! 

2)1dentHicatióh de las v'ariablés-que afectan lo~ -
resultados. -. _ · · -- 1 

3)Selección de 'técnÍCa; rdfse~o de instrumentos_ P! 
ra reunir Ún jÚició:.. ', , 

4 )Comparación de·';()~: datos sobre resultados .con ob
jetivos y 

''Es el proceso de determinar en qué consisten los 
cambios de conducta de los estudiantes y de esti-
marlos en re 1 ación a 1 os va 1 eres representados en 
los objetivos para determinar hasta que punto se -
logran los objetivos de la educación." 

l)Compatibilidad. La evaluación debe tener una re-
lación integral con los objetivos del programa. 

2)Amplitud. El alcance de los programas de evalua 
ción debe ser amplio como los objetivos de la: 
escuela. 

3)El valor del diagnóstico. Este debe distinguir 
los diferentes niveles de rendimiento o el domi-
nio logrado y descubrir los aciertos y deficien-
cias tanto en el proceso como en el producto del 
rendimiento. 

4)Validez. Es la capacidad de la evidencia para des 
cubrir aquello para lo cual fue proyectado. 

5) Cent i nui dad. Debe ser cent i nua y parte integral 
del currículo y la instrucción. 

''Es un modelo de instrucción basado en metas, que 
mide los resultados de los medios de instrucción 
mediante los comportamientos observacionales que d! 
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ENFOQUE TEORI ca-
SOBRE EVALUAC ION 

Este enfoque se basa
en juicios; .es el de 
mayor tradición y -
prevalece hasta la -
actualidad, se propE_ 
ne como una alterna
tiva, tocando las re 
laciones numéricas.
enfatizar el paoel -
del individuo como-
experto y conocedor 
de la teoría y prác
tica educacional, c_e. 
paz de emitir juicivs 
al respecto. 

Georgi ª~-~ 
Sachs -~ -
Adams. 1 -

Fernánd.o -
Carreña; 

Arnáz, 
José. 

Scriven 

Stacker, -
R.E. 

'.':~~~~ ~ 1 ~6srir'te1 ~~ luin\;(~ª2~'\éj~.i;o;~ej;su Jnstruc-' 
""-·.;!::.;·;,-:-;;•; ~·¿;,fi~.i~: --~··- \;:.;. ( 

.• -~~~·~~;;~~ml~~~d~~~~!~~fiu*~!6~p~~n~:~e~if;i~-~n en ter -

2) Él est~ai ante e~ ;c,ríi~tido ~·.-una estimación previa 
para apréciár su· situación respecto a la c_ual se fi~ 
jari los objetivos. - - · 
·:',•' .--_,-·':··· ,• 

·3)Se plántean' las actividades de instrucción que de
berían realizarse para lograr los objetivos. 

4)El logro de los objetivos por parte del alumno es 
evaluado. 

"Es la formulación de juicios relativos al valor para 
un adjetivo determinado de una idea; un método, una --
solución o un producto. 11 - - - - •· ---

''Es un conjunto.de operaciones. que tienen por objeto de 
terminar y valorar e.1 o-los logr.os alcanzados.'' 

i 'E s una ·úrea que consiste en es t ab 1 ecer un va 1 or como 
recurso normativo principal de un proceso concreto de 
E~A·para determinar la conveniencia de conservarlo, -
modificarlo o sustituirlo.'' 

La evaluación tiene determinadas funciones; el mejo-
ramiento de un curso, en el desarrollo curricular, en 
la toma de decisiones, etc., pero en sí las metas de 
la misma son siempre las mismas, estimar el mérito y 
el valor de lo evaluado. Hace distinción en evaluaci
ón Formativa y Sumativa. 

Su modelo de evaluac
0

ión se basa en la descripción y -
concepción de juicios como elementos esenciales. Apo
yado en Scriven distingue tres tipos de información -
necesaria en los procedimientos evaluativos que son: 

!)Antecedentes.Condición previa a la implementación -
del programa que se deben relacionar con los resulta
dos. 
2liransacciones. La ''sensación de compromiso'' del -
proceso instruccional. 
3)Resultados. Inmediatos, a largo plazo, cognosciti-
vos, afectivos, personales, sociales, tomando en cuen 
ta no sólo a los alumnos, sino también a administrad~ 
res y maestros. 

- 1.2 -



ENFOQUE TEORJ CO -
SOBRE EVAL UAC 1 ON 

Este enfoque se denE_ 
mina como Administra 
tivo o de Toma de 6~ 
cisiones; ven a la: 
evaluación como el -
proceso por el cual 
las personas encarsa 
das en el nivel ins: 
titucional, recaban 
información para la 
toma de decisiones -
en determinadas áreas 
o bien seleccionar a.}_ 
ternativas propuestas 
para mejorarle, funda 
mentándose en la leo: 
ría de Sistemas. 

·:.JRICOS 

Provus 

Stuffebleam, · 
D.L. 

·.POSTULADOS 

"Modelo de evaluación de las discrepancias". 
Su definición de Evaluación contiene tres aspectos: 

a)Oefinlción de los estándares del programa, 
b)Oeterminación de si existen discrepan=ias entre 

algunos aspectos de la ejecución del programa y 
los estándares, 

c)El uso de la discrepancia para cambiar la ejecu-
clón o cambiar los estandares del programa; modi 
ficándolo, repitiéndolo, continúandolo, etc. -

Este.modelo consta de cinco etapas que son: 

!! Etapa: Hacer el estandar del Programa concentrá~ 
do.se en· los objetivos, participan tes, persona 1 •: na
turaleza Y .... requerimientos del programa para compa-
r.arle con .la siguiente fase. 

2! Etapa: Instalación; verificar la congruencia - -
programa-plan. 

31 Etapa: Procesos; verifica el cumplimiento de ob
jetivo!:" intermedios comparando la ejecución con los 
estándares. 

4! Etapa: Productos, compara: los logros reales con-
tra las di screpancl as. 

- . '', -., ~ .. : ' - -~ ' : 

51 Etapa: Análisis de c'ost~~Se~eficio del •programa -
Total. 

úun.proceso.de delineación, obtención y previsión 
deJnformación .útil para juzgar alternativas de deci 

·sió.n de manera continua y sistemática a través de: -

l)Oellneamiento o selección de preguntas a ser res
pondidas. 

Z)Recolección de información útil para las respues-
tas y proveer a los deci sores. 

3 )Preces ami ente de la información pertinente a la e-
val uaci 6n de decisiones alternativas. 

Para él existe la diferenciacion de la evaluación en: 
al Evaluación del Conte•to; corr.o diagnóstico de proble 
mas que proporcione la lógica para determinar las me-: 
tas y objetivos edu:acionales rr.ediante la definición -
del entorno y la descripción de las condiciones actua
les y las deseadas. 

b) Evaluación de Insumos. Valora la capacidad de cada -
una de las partes cel programa. 

c) Evaluación del Proceso. Es el seguimiento del pro-
ceso, brindando una retroalimer.tación periódica para -
detectar fallas y ajustes al mismo. 

- J.3. -



ENFOQUE TEORICO -
SOBRE EVALUACION 

El enfoque Hol is ta 
o de Evaluación am
pliada, basándose 
en la Teoría de Sis 
temas bus e a dar én: 
fas is a 1 os aspee-
tos sociales de la 

i C:OR 1 COS 

P. Oressel 

Alkin 

Chadwick,C. 

Cardinet, 
Jean 

POSTULADOS 

drEvaÍuación del Producto. Oetermi na si fueron al .n 
zadas las metas u objetivos y como valoración final : 
puece servir para la revisión o modificación del pro
grama. 

Es el juicio sobre el valor del programa, procedimien 
to o elemento y el proceso por medio del cual el jui: 
cio se realiza, para así en situaciones de toma de de 
cisión elaborar un juicio racional que lo guíe. -

1) Evaluación de Planificación; para apoyar las inter 
relaciones entre el ambiente, insumos, procesos y prE_ 
duetos. 

2) Evaluación de Insumos; ayuda a el arificar metas y 
uso de reéursos. 

' 
3) Evaluación de Procesos; apoya 1 a transformación -
de insumos en procesos. 

4) Evaluaélón de Productos; determinar el éxito o fra 
caso comparando el resultado con los objetivos plan-: 
teados. · 

Es un proceso de determinación de áreas de decisión, -
seleccionando, recopilando y analizando información a
propiada que sintetice en datos de utilidad para auto
ridades en la toma de decisiones. 

Es e 1 proceso de de 1 i ne ami en to, obtención y el aborac i -
ón de información útil para juzgar posibilidades de de 
cisió_n a través de términos clave. -

!) Delineamiento. Identificación de la información que 
se requiere. 
2) Obtención. Recopilación de información, organizaci
ón y análisis de datos con las técnicas apropia das. 
3) Elaboración. Ordenamiento de la información en sis
temas. 
4) 1 nformac i ón. Datos descriptivos e interpretativos -
sobre programas, alumnos, etc. y sus relaciones entre 
sí en función a algún propósito. 
5) Util. Información que satisface los criterior de va 
lidez, confiabilidad, objetividad, pertinencia, etc. 
6) Juzgar. Elegir entre varias posibilidades. 

La evaluación consiste en las siguientes etapas : 

1) Definición del Problema (observación de la situaci
ón y recolección de datos). El evaluador analizará crí 
ticamente a todos los participantes de la experiencia-

- I.4. -



ENFOQUES TEORICOS -
SOBRE EVALUACION 

evaluación, caracte 
terizándose por su
flexibi lidad y ape;: 
tura, pues muestra 
mis interés en los 
pro:esos que en los 
productos, aunque -
en sí, su fin es re 
cabar información: 
sobre los ¡:¡roblemas 
que representa el -
sistema y poder pre 
decir resultados. : 
De esta forma repr! 
senta una ampliaci
ón del esquema expe 
rimental original : 
de las otras pro- -
puestas. 

TEORICOS POSTULADOS 

' '._e.' ::~· 
p~ra formular hipótesis rectoras. 

2) Marco de Referencias (Objet;Joi'.~e~~cio169{~. Ápo-
yos teóricos, etc.). Situar al pro~leíná•y,'ías causas·· 
por las que se le aborda. ' · .·.· ·· · ·· 

::) Planteamiento de la lnve~tlgaciÓn(:c~f~;6: exper.ime_!l 

15 

tal, métodos, técnicas, instrumentos). ·• • ·••· · 

4) Conclusiones. Se limitan a la poblaci6n ~ue se'a~
bordó y se plantean posibilidades de comparación con -
homólogas. 

- 1.5. -

Algunos de los enfoques ennunciados se sustentan en la Teoría de 
Sistemas, la cual aporta diversos modelos o representaciones que 
permiten el manejo de información sobre un proceso (suprasistema, 
sistema, subsistema), analizando sus componentes y la interrela-
ción que guardan entre sí. 

Según nos señala José Antonio Serrano (16), los sistemas educacio
nales son catalogados por esta teoría como sistem~s abiertos por 
estar manejando constantemente información y sus características 
son: 

-ª.J tienen capacidad de autorregulación, 
~ tienen influencia recíproca con el -
contexto o suprasistema, 
El hay aportación y expedición de infoL 
mación por lo que están constituidos de 
entradas (input), procesos, salidas - -
(output) y se encuentran en un tiempo y 
lugar determ1nado. 

Este autor manifiesta en el siguiente cuadro la relación de estos 
elementos del sistema educacional con el nivel de decisiones al -
que afecta: 

( 16) Serrano Castañeda, José A. "So~re la Evaluación". MIMEO. ENE? Zaragoza - UNAM., México 1985 
p. 26-27. 



CUADRO No. 2 

RELACION EXISTENTE ENTRE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA EDUCACIONAL CON,EL - 7 
NIVEL DE DECISIONES AL QUE AFECTA: 

Información proveniente del componente 

Tiempo y Lugar. Básicamente buscamos información 
sobre necesidades o problemas y oportunidad de -
transformación, condiciones reales. ¿Qué proble
mas o necesidades va a resolver ei egresado del 
sistema educacional? 

Entradas. Información sobre recursos humanos, m~ 
teriales. ¿Cómo organizar los recursos para.: lo.7"-: ·- :..· 
grar la meta planteada? 

Proceso. Sistematización de la Inrór¡nación t~n::.
diente a suministrar retroalime.rita_c~ÓJl/.~,n, l~; f?E. 
ma de utilizar recursos. Trata :bá.~ic~1ne·n~e·id~ d~ 
tectar y corregir. ¿Qué hacer ·en :caso:···ae··que:· oé:u 
rra tal o cual cosa? -· ··. 

Producto. Juzgar e interpretar'lo~ ~ogros obte-
nidos no solo al final, sino cÜántasveces sea -
necesario. ¿Qué debemos reestructurar para lo- -
grar con éxito la meta? Análisfs-Tc:>taldel comp.c?_ 
nen te. 

éle pla-:-

- -
Decisiones de imp1e
ulén~ación. 

Decisi~nes de reci-
claj e. 

Con estos fund31llentos el análisis de sistemas puede y ha sido con leves mo
dificaciones aplicado a diferentes niveles en lo educativo como por ejem. 

a) Evaluación del alumno, 

b) Evaluación de la Enseñanza, 

c) Evaluación del Pro;¡rama, 

d) Evaluación de la Escuela, 

e) Evaluación del Sistema Educativo. 

Desde luego crue la aplicación indiscriminada de diversos modelos en estos -
distintos niveles y nruchas veces llevada a efecto por personal no califica
do, solamente ha acrecentado en la generalidad de las instituciones educa
tivas la confusión existente en la oro!:>lemática curricular v sobre todo en 
la teoría de la evaluación por la falta de rigor teórico-metodológico del -
que se adolece. 

A continuación, en el cuadro No. 3 se esquematiza de manera general el pro
ceso sistémico y su relación con algunos modelos o estrategias aplicables: 

16 



CUADRO No. 3 

PROCESO SISTEMICO 

IDENTIFICAR SELECCIONAR ESTABLECER ELEGIR 
:----------------- NECESIDADES _______ [os PROBLEMAS ______ REQUISITOS ------SOLUCION ----------1 
¡ DE SOLUCION ¡ 
' ' ' ' ' 1 1 1 

' 1 
' 1 

' ' ! RECICLAR EVALUAR OBTENER Y APLICAR ¡ 
-------------- ----------RESULTADOS ------------ llETODOS Y MEDIOS·---------.----------

1 • IDENTI F 1 CAC ION DE 
NECES 1 DAD ES 

; '***** ***'** 

/ / . 

j

---Modelo Inductivo j·--COSTO- UTILIDAD 
-------ESCENARIOS --- ---Mocelo oe:u7tivo -------- ---COSTO-EHCT!V!DAD 

---Modelo Cl as1co ---COSTO-EFICIENCIA 
..... ..... . 

2. IDENTIFICACION DEL -
PROBLEMA 

2. l. Identificar con 
base en necesida
des documentadas 

2 .2. Determinación de 
requisitos de so-
1 uc i ón. 

3. SOLUCION DEL -
PROBLEMA 

3. 1. Selección de es-

j
/ · · ~~BJET!VO 

MISIONES --~------ (QUE) PERFIL 

.. 

FUNCIONE. s--~---··--:::~-----~,- (QUE) 
------- TAREAS __ ; ___ +Espm:ica:;on (QUE) 

Determ1nac1on 
METODOS e - - ... ...._ 

Y MEDIOS----------------------(COl«l) 
..... 

trategia entre - ---------- COSTO~BrnEFICIO ------------(CUANTO ) 
opciones 

3. 2. IMPLANTAR 
ESTRATEGIAS 

3. 3. Detenni nar -
Eficiencia 

4. O RECICLAR 

---------~ (PERT, CPM, · 10, PPBC)---(QUIEN,CUANDO) 

---------- EVALUAÚON ----------(Cl?P, DELPHI) 

(TIEMPO Y COSTO) 
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A su vez, al áplica:r c\.lalqüi era de estos modelos que nos pre- -
senta el enfoque sistémico oe evaluación, existen como muestra 
el cuadro anterior, diie=entes técnicas para valorar las necesi 
dades y requerimientos de Órden económico que habrá que tomar -
en cuenta el evaluador para retroalimentar al sistema como son 
por ejemplo: (Ver Cuadro No.3:1l 

TECNICA : 

Costo/ 
Beneficio 

Costo/ 
Efectividad 

Costo/ 
Utilidad 

Costo/ 
Eficiencia 

CUADRO No. '3.1. 

TECNJCAS COMPARATIVAS DE ANALISIS DE PROYECTO 

INFORMACIDN NECESARIA PRODUCTOS OBTENIBLES: 

Beneficios y costos deben ser expr! Beneficio-Costo = Beneficio Neto 
sados en pesos. Beneficio/Costo= Relación de Beneficio. 

Necesita -tener la misma meú o va-
rias metas iguales, cuantitativas y 
operacionalizadas para las opciones 
bajo consideración. 

Cada opción debe tener una meta o -
metas cuantitativas; pero además se 
puecen tomar en consideración fact_:: 
res no medibles. Alguna persona o -
~rU?O debe asi;narle un juicio de -
valores a 1 as metas de cada una de 
las opciones. Las metas no tienen -
que ser las mismas ni cuantifica- -
bles en pesos; pero los costos sí -
deben ser expresados en pesos. 

Cada opción de diseño debe tener u
na meta (o metas) cuantitativas; No 
es necesario que 1 as metas sean las 
mismas, o que sean expresadas en pe 
sos; pero los costos sí deben ser: 
expresados en pesos. 

Reglas de decisión : Si B excede a C, -
el proyecto es renta~le. 

La relación B/C ayuda a fijar priorida
des entre varios proyectos. 

La opción más adecuada de diseño es la -
que produce la meta al menor costo. 
Este análisis se puede usar a nivel de -
varios proyectos. 

El producto dividido entre los costos es 
la relación costo/utilidad, pero además 
un juicio de valeres puede aplicarse an
tes de tomar la decisión final y selec-· 
cionar 1 a opción más deseable. Puec: u-
sarse a nivel de proyectos. 

El producto dividido entre el costo, es 
igual a la eficiencia. La relación • -
Costo/Eficiencia se determina para cada 
opción y luego se comparan en termines 
de su ventaja económica. Puede usarse -
a nivel de proyectos. 

* ,Para_elegir la té¡:nica, co,n_trastando lo que costará con lo que -
- -obte-n'drá. 

L¿El producto se puede medir en pesos? 
No - Si = COSTO/BENEFICIO 

3. ¿El producto está sujeto a juicios de valor?· 
No • Si = COSTO/UTILIDAD 

:2.¿El producto es el mismo para todas 1 as -
opciones? No-Si= COSTO/EFECTIVIDAD 

4 .=COSTO/EFICIENCIA 
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Con,esto 61timo, queda tajantemente demostrado que la significa 
ci6n socialmente avalada de la Cvaluaci6n a partir de la utili= 
zaci6n de estos modelos ha sido reducida en mucho a mera aplica 
ción técnica y reajustando cualquier tipo de teoría existente = 
hacia el logro de in~ereses y procesos arbitrarios, mecanizando 
y automatizando un proceso que es eminentemente social y por lo 
tanto dinámico. La tajante ausencia de un rigor conceptual que· 
sustente el estudio de la evaluación como un proceso de las Cien 
cias Humanas nos permite encuadrar estas diversas propuestas -
dentro de un enfoque teÓFico de Racionalidad Técnica, el cual -
se desarrollará más adelante. 

Así mismo existen también dos procedimientos de uso g'eneraliza
do entre los diversos enfoques, para otorgar la calificación a 
la persona, fenómeno, etc. que se eval6a; mismos que erróneamen 
te se·nan considerado como Tipos de Evaluaci6n , por la deno-= 
minati6n que se les ha dado (Evaluación Normativa y Evaluación 
por Criterios) y que aquí con Angel Díaz (i7) se les denomina -
como: •• 

l)Asignación de calificaci6n con referencia a una norma: 

Con el desarrollo de la Teoría del Test a partir de 1945, 
la evaluaci6n adquiere el carácter de la aplicación técnica de 
un instrumento estandarizado (como se ha ennunciado anteriormen 
te) para detectar mediante el tratamiento estadístico de éste y 
la identificación comparativa en la curva normal las diferen- -
cias individuales. También se puede hacer un tratamiento intui
tivo de los datos obtenidos o notas asignadas a las diversas e
tapas que conforman al fenómeno a evaluar. 

Entre otras críticas a este procedimiento, la más severa 
consiste en que seg6n la curva normal debido a la distribuci6n 
natural de las puntuaciones, es 16gico y justo que en un grupo 
existan alumnos buenos, regulares y malos, por norma. 

2)Asignación de calificación con referencia a un dominio : 

Se refiere a los signos o variables que manifiestan la a
similaci6n de los objetivos educacionales en los alumnos por lo 
que en función de ellos se valora el aprovechamiento del alumno 
como una evidencia objetiva. Para que el proceso pueda ser va12 
rado en su totalidad, se proponen etapas o momentos para llevar 
a efecto la evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa, eva- -
luaciones parciales, finales, etc.). En cada un~ de estas etapas 
la estipulaci6n de criterios deberá constituir la explicitación 

••Ambos procedimientos son utilizados para asignar calificación al alumno en el proceso de ev2_ 
luación en el salón de clase. _ .. _ _ . 
(17¡ Díaz Barriga, Angel.' 'Tésis para una teoría de la evaluación y sus derivaciones en-iaºdll-:. 
cencia" en;DIDACTICA Y CURRJCULUM.Edit. Nuevomar. México 19S6, pp. _129-140 
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clar~ de os contenidos, tipo de habilidades, nivel y calic3d 
de las ap itudes y destrezas a desarrollar según lo marcan los 
objetivos de aprendizaje. Desde luego, todo esto se coú·obora
rá con un instrumento idóneo que analice el renñimiento obteni 
do a lo largo d~ las actividades de aprendizaje. 

La p~incipal limitación de este procedimiento consiste 
en la filti ae análisis sobre lo arbitrario que pueden ser tan 
to los objetivos y contenidos como el instrumento asignado pa= 
ra evaluar (a juicio del profr. ), ya que estos no siempre co-
rresponden a las necesidades y características tanto del proc~ 
sb como de los educandos, sino más bien son impuestos incues-
tionablemente por la institución, persona, etc. que guía el -
proceso y emite los juicios y decisiones a partir de la evalu~ 
ción. 

Los modelos y procedimientos desarrollados anteriormente no -
son todos, pues en realidad se generan un sin fin de procesos, 
ticnicag, instrumentos, etc. en tanto nuevas personas, instit~ 
cienes, se proponen reconstruir esta noción e innovar sus pro
cedimientos; sin embargo acercándose más al caso particular de 
México,el uso generalizado del término evaluación en la se-
gunda mitad de este siglo no varía mucho a la connotación asu
mida por E.U.A., que ya se ha tratado de describir; la varian
te más trascendente es que se ha limitado a importar modelos -
sin llevar a efecto una elaboración teórica propia de la cir-
cunstancia nacional. Es hasta los BO's cuando empiezan a sur-
gir propuestas y críticas propias al modelo desarrollista que 
a más de haber sido adoptado económicamente había sido traspo
lado al sistema educativo generando la creencia de que éste -
tiene por fin proveer de la fuerza de trabajo calificada, otoL 
gando al egresado la posibilidad de movilidad social, por lo -
que la evaluación constituye un elemento fundamental para la -
corrección de lo deficiente y renovación del sistema educativo 
(y por ende del sistema productivo nacional), reajustando la -
eficiencia terminal de éste a la demanda del mercado de traba
jo, pues ante la crísis económica gestada por la dependencia -
económica, tecnológica y cultural de la nación, se ha cu1 
pado al sistema educativo de haber caído en un desajuste por -
promover las carreras liberales. Esto desde luego se desarro-
llará más ampliamente en el capitulado dos de este trabajo con 
la finalidad de contextualizar los aportes de iste en - -
la realidad educativa nacional. 

1.1.2. Desarrollo de los elementos básicos inherentes al pro-
ceso de EVALUACION. 

Ahora bien, a través del análisis del desarrollo histórico y -
semiológico del término EVALUACION , se puede considerar que 
ista se refiere a la utilización de un instrumento como medio 
de obtener información que permite al evaluador con un mayor -
conocimiento del proceso, tomar una resolución al respecto, PQ 
sible de aplicar según su contexto económico, histórico, soci-
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al y su esp¿cio de acci6n. De todo esto se concluye que si 
bien hist6~icacy socialmente existen ciertas connotaciones al 
término, que son. r.eiati vas (como se ha demostrado en el aparta
~º anterior); así. también existen elementos permanente:; inhe-
rentes a todo proceso de evaluación y que hay que analizar co
mo son: 

l)Diferencias entre Evaluación, Medición y Acreditación. 

2)Las irnolicaciones económicas, políticas, sociales ~ i
Ci"e01ógicas que conlleva el carácter axiológico de ~ ~ 
Evaluación. 

1) Diferencias entre Evaluación, Medición y Acreditación: dife
renciar entre estas acciones es indispensable pues se encuen- -
tran fuertemente ligadas entre sí, complementándose o redondean 
do un proceso; este proceso es desde luego el de la Evaluación 
en la cual a través del método, técnicas o instrumento que se -
utilice ~e oretenderá medir (cuantificar) los atributos de un -
fenómeno determinado traduciendo estos en las Ciencias Sociales 
a escalas arbitrariamente asignadas y que sean letras, símbolos 
n6meros, palabras, etc. clasifican al individuo. 

Si se considera que en las c. Sociales los atributos a evaluar 
son entes abstraétos corno: inteligencia, aprendizaje, aprovech~ 
miento, etc. podemos juzgar que es muy relativa la capacidad de 
un instrumento pretendidarnente objetivo, para cuantificar dicho 
fenómeno. 

Ya Anoel Diaz Barriga advierte que: el discurso actual de la -
Evaluación se fundamenta en la Teoría de la Medición, lo que im 
pide el desarrollo de una Teoría de la Evaluaci6n ; establecer 
la diferencia entre ambos rubros es fundamental. Se habrá enton 
ces de considerar a la medición corno un procedimiento que ayuda 
a la evaluación pero que es limitado en sí mismo pues en un sen 
tido cuantifica~le proporciona información aislada. 08) 

Para Thorndike y Hagen la medición consiste en: 

1) Señalar o definir las cualidades o atributos que se van a -
medir, 

2) Determinar un conjunto de operaciones en las cuales. la 
cualidad o atributo pueda manifestarse, 

3) Establecer un conjunto de procedimientos para t.ra,dtlc{I' lá -
observación de la cualidad o atributo a una form~:ciuiritita-
ti va. (19) '{;'( 

}~, 

(B)Oíaz Barriga, Angel. ''Tésis parauná.teoríacle la ev-aluación'islis im~l~fa~o~es en.la do
cencia". DIDACTICA Y CURRICULUM. Edit; Nuevo Mar .. México 1985, 4a~ edié. p.,109 

(E)Cit. pcr Serrano José A. op. cit •. p·.4. · . . . . .. 
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-------- ' 

desarrollo_, l¡;: car} era arniaillent:Csta'; angustia, soledad, etc. -
Así, el. e•Jaluador/.tiene;la'responsabilidad de formular un jui-
cio dentro d_eii cierto; espac.fo;;o. mar:gen de autonomía, el cua 1 es . 
dEH;erminante para los .aspeié:to~''Dásicos· de esta formulacii.,n axi2 
lógica; · ·· · · e .'·e''.'·"/ :···, •. 

En este sentido; es importa!lt~ c~lllbiar la evas1on que la Teoría 
de la Medición manifiesta ~on la. aplicación exacerbada y sobr~ 
valoración de las tficnicasi poi una actitud de enfrentamiento a 
este proceso que requiere la formulación consciente y responsa
ble de un juicio de valor que se elabora en condiciones socia-
les y que por lo mismo tiene un carácter determinante y determi 
nado, pues se realiza en un espacio de autonomía relativa, mis
ma que se amplía cuando el evaluador logra una comprensión teó
rica profunda tanto de las condiciones determinantes como de a
quellas a las que a su vez determinará en consecuencia a este -
proceso. 

Desde luego a este acto consciente de asumir un compromiso se -
le anteponen diversos obstáculos entre los cuales el más peli-
groso es el propio subjetivismo del evaluador, quien muchas ve
ces predispone sus percepciones y conclusiones. Así mismo las -
implicaciones de Órden social, político, ideológico y económico 
que general el otorgar un calificativo sea fiste la asignación -
de una nota, aprobación o reprobación de un acto, fenómeno, pr2 
ceso, etcfitera, pues estos constituyen los límites de acción -
del evaluador. Es por ello que al llevarla a efecto debemos cog 
siderar que la Evaluación es un proceso que se lleva a cabo in~ 
crita en diversas dimensiones como son: 

a)la ideolóoica: porque se encuentra circunscrita a un conjunto 
de ideas acerca del mundo y de la sociedad, las cuales guían y 
justifican el comportamiento de los hombres acorde fiste con los 
interfises, aspiraciones o ideales de una clase social en un mo
mento histórico determinado. 

b)la política; es decir, que la pugna existente entre diversos 
grupos por adquirir y mantener el poder o bien por derrocar al 
grupo opositor hace uso de la evaluación en el ámbito educativo 
como un proceso de calificación o de control; como medio de va
loración constituye el fundamento de decisión que es utilizado 
como acción política. 

c)la social;porque ~odo proceso a ser evaluado se encuentra in
serto en una interrelación de seres humanos, agrupados a un pr2 
yecto que implica la actuación de los diversos grupos que le -
componen con sus diferentes posiciones, concepciones e intere-
ses. Así, la evaluación socialmente determinada tiene sus repeL 
cusiones en estas relaciones traducifindose en un cambio al inte 
rior ya de los grupos o de la sociedad en su totalidad -

d)la económica; porque la evaluación se ha adoptado como un in~ 
trumento prioritariamente utilizado para el control individual 
y social al verificar que los procesos procesos productivos me
joran la economía nacional al ejecutarse en un marco de eficieg 
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cia y eficacia; permitien o un menor costo y mayorcganancia pa
rá el pose-edor de los me-ti os de producción y cómprador. de. la -
fuerza del trabajador. Inc uso a éste Último se le engaña hacién 
dole creer que la selecci n escolar que se ejerce con.· la· repro:
bación es necesaria para garantizarle la mejor formaciór técn! 
ca o profesional por lo que quienes llegan al final de sus estg 
diso merecen lograr una movilidad social. 

e)la filosófica: porque los procesos evaluativos se llevan a e
fecto en referencia a un sujeto evaluado-evaluador con determi
nados valores ontológicos y axiológicos. 

f)la psicológica: pues la constante aplicación de determinados 
procedimientos van conformando ciertas pautas de conducta tanto 
el sujeto evaluado como en el evaluador; introyectadas en su e~ 
tructura psíquica y características en la conformación de su -
personalidad. 

g)la pedagóoica: pues el objeto y fin de llevar a efecto el pro 
ceso de evaluación académica es cons~gtiir un mejor logro en el~ 
desarrollo del proceso educativo. 
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h)la eoistemolóaica: porque todo proceso evalÚativose,-fi.ü:i·aJ~~n'-~ 
ta en una determinada forma de concebir_ aL c9nociJ11ient.6-;:iy, laS:_7'-

:~::a:i ::ó:~::~i :::::e d:: :::v:u:a:;e::o é::e ~l d~~e·¿.;- ~iií~ico, 
social, cultura!, económico en un determinado tieni-po y'- espacio 
ante la contingencia de diversos hechos. 

Por último, es necesario hacer dos consideraciones importantes -
desde el enfoque que se pretende aplicar sobre la evaluación en 
este trabajo: 

1ª.El proceso de evaluación en sí mismo es un punto de gen~ 
ración y concreción de concepciones teóricas tanto sobre la eva
luación particularmente como de la Teoría Pedagógica en general, 
por lo que se deriva la necesidad de llevar a efecto un mayor -
compromiso del pedagogo al desarrollo de este campo y por lo que 
la propuesta realizada en este estudio de caso, pretende ser un 
aporte de esta naturaleza. 

2ª. Se debe rebasar la concepción de la Evaluación como un 
mero hacer técnico y ante esto visualizarle como un hacer soc~l 
superando la gran confianza que se tiene en los enfoques admini~ 
trativos y rescatando la condición genérica natural del hombre -
como un ser social e histórico. 

En este trabajo se parte de concebir a la Evaluación como una c~ 
tegoría; entendida esta como un concepto clave que articulado -
con otros da mayor aproximación al conocimiento de la realidad -
en su inatrapable y compleja totalidad. Así mismo, se debe enfa
tizar que si bien sería necesario llevar a efecto aquí una revi
sión de la realidad y aplicación que tiene en México la Evalua--



Este proceso de racionalización de un f~nómeno humano (abstrae 
to) ha sobrevalorado, la aplicaci6n técnica del instrumento su= 
poniéndo que el evaluador cuantific,rá a los atributos en la -
manifestación objetiva que oresentan en el fen6meno a evaluar, 
olvidándose muchas veces de que éste y la evaluación misma de
ben realizarse con una finalidad de beneficio al ser humano y 
a la sociedad en general y dejando que sean los procedimientos, 
técnicas e instrumentos supeditados a determinados intereses -
fines y objetivos los que adquieran prioridad aún cuando un irs 

trumento siempre está sujeto (hasta en las c. Físicas) a fa-:
llas humanas, de construcción, de aplicación, de interpretaci
ón, etcétera, por lo que es importantísimo que la Teoría de la 
Evaluaci6n supere ese exacerbado interés por desarrollar lo Psi 
cométrico y se encauce hacia el de~arrollo del sentido didácti= 
co que debe poseer todo procedimiento sobre todo en referencia 
ai ámbito educativo. 

Ahora bien, la Acreditación se refiere a la decisión de aprobar 
o promover al individuo por considerarle;capto -después de la v~ 
loración · respectiva, asigna ndole -)lTl~~nota .. _o·:·s f mbolo (ca 1 i f i caci 
ón l como comprobación de su aptitud queF~Ié)identúica con dete.r_ 
minado parámetro de ejecución del·apren-dizafe,' dominio, etc. a.§ 
qui r ido . = ::<o-!:;~·f:~.(~,}"! 7; .¡'f.<-::> 

- , ,-,.;/ -'; ·~:::·.;-

-~ e" .-:.:-,:-~ ,--- • 

La Evaluación es un proceso qu;~pi~te ~~ i~ Medición, Acredita 
ción y asignación de una calificación, en tanto acto y hecho di 
valoraci6n tiene implicaciones mucho más amplias como se desa-
rrollará a continuación. 

2)Las implicaciones económicas, políticas, sociales e ideoló-
oicas oue conlleva el carácter axiolóoico de la evaluación. 

La connotación generalizada de pretendida cientificidad de la -
Evaluación mediante la aplicación de técnicas e instrumentos, -
intenta racionalizar o anular el carácter valorativo que le es 
intrínseco. Complementario a esto, la intenci6n de obtener infcr 
mación útil oara la toma de decisiones sólo reafirma la existen
cia de elabo~ación de juicios de valor respecto al fenómeno ev~ 
luado, desde el enfoque y lugar de poder hist6rica y socialmen
te determinado para el evaluador. 

Si se pretende ir mc'.s allá de la eficiencia comprobable (reduc
cionismo administrativo y racionalista) en los procedimientos -
de la evaluación se debe recapacitar en la necesidad que tiene 
la Pedagogía de aplicar el Método de las c. Sociales pues se h~ 
brá de considerar que la realidad natural (transformable con el 
conocimiento de sus leyes) difiere en mucho de la realidad hum~ 
no-social {creada por la coparticipación del género humano). Se 
debe así mismo, asumir a la evaluación como una práctica que re 
quiere la elaboración de juicios de valor que impliquen para el 
evaluador la toma de responsabilidad humana y compromiso social 
pues toda evaluación educativa se halla circunscrita a oroble-
mas sustanciales como: crísis económica, problemas soci~les co
mo son los ecológicos, demográficos, la centralización, el sub-



~i6~- ~~~ri~ui~r ~!1 el.nivel sup~ri~r;.J>~?'c:~·i:teii~-s de; ~sta ex
posición se desarrollará este' aspecto\e'i1>-él'Cap; IU (20),, como 
paúta de la cUal habrá de ,partir •la/'recóhé:eptualización que es 
objeto dl<.:e_!;~e.trabajo. •;:•;{~/' s:,,¡c,: ;/e'.<:;:;\ 

Se'p~~~iá'.;(a~6l"a•·•·a···.la revisión/~~·1.J~ ~~-J~~t~s.'generales en que 
se enmarca.la conceptualización de Currículum por ser éste el -
objet6\téóiico de la Noción de E~al~~ción que se desarrolla en 
este ·ésti.i'dio de caso. 

1.2. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL A LA NOCION DE CURRICULUM 

1.2.1. Significación y uso del término CURRICULUM y diversos 
enfoques teóricCls sobre éste. 
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El currículum es el reflejo de la realidad educativa, es el pro
yecto o documento que la institución educativa implemente para -
la realización de sus funciones académico-administrativas como -
resultado de una planeación previa que conlleva en trasfo~do un 
determinado concepto de educación, aprendizaje, hombre, conoci-
miento, etc. y que instituye la función social que la escuela -
guarda para con las políticas sociales y educativas, proyectándQ 
se en políticas académicas e institucionales y prácticas concre
tas en las que se llevan a efecto los procesos de aprendizaje, -
docencia, investigación educativa, etc. Constituye mucho mis que 
una propuesta metodológica para la instrumentación de determina
dos contenidos seleccionados y dosificados cuidadosamente en el 
Plan de Estudios como producto curricular. Constituye a mis de -
esto, la vivencia particular del proceso en sí. 

El uso y conceptualización del término ~URRICULU~r es bastante -
problemático y contradictorio en algunos casos, pues la teoría -
que le sustenta no esti constituída totalmente y en su desarro-
llo se incluyen diferentes enfoques, corrientes, etc. (21) 

El término viene del latín y significa carrera, caminata, jorna
da; dá una idea de continuidad y secuencia,fue utilizado durante 
la edad media para definir al listado de materias o seriación de 
estudios a cursar en la escuela;sin embargo, a lo largo de su evQ 
lución histórica el término ha sufrido diversas transformaciones 
técnicas y conceptuales. 

La problemitica para definir esta término encuentra gran dificu1 
tad por no llegar a un acuerdo en cuanto a los elementos que se 
deben considerar: elementos internos como la especificación de -
contenidos, los métodos de enseñanza, la secuencia de instrucción 
los objetivos de aprendizaje y evaluación, los programas, los --

~O) supra pp. 
~l) Cfr. Díaz Barriga, ''Tésis ..• op. cit. 



planes,· ia:re·i~bTK~~~~estFo~~lumno, los recursos materiales y -
h::irarios; Lds\autores llegan a dar énfasis a algunos aspe::tos -
particuiarmente .; o; bien a todos; Otros más, consideran elementos 
de carác.tef·'..extérioi como las necesidades, caracterí ticas del -
contextoc·ed.Úcativo y del educando; procedinimtos para la asign~ 
ci6n de recursos. Así, no es raro encontrar diversas definicio
nes de Currículum como: 

a) Considerar al currículum corno experiencias de aprendiza 
je, sea corno la selecci6n de estas,conjunto y organizaci6n o-~ 
producto de las mismas. Esta idea surge con John Dewey en los -
años 30's y es retornada posteriormente por Gray, Harap y Hop- -
kins (1925-1950). En 1961 Sowards y Sowards y Scobey, y en 1962 
·Hilda Taba quien le concibe corno un Plan para el aprendizaje . 
Definiciones entre las que tenemos por ejem.: 

Arredondo: ''El Currículum es el resultado de un proceso que incluye: 
-El análisis y reflexión sobre las características y necesidades del 
contexto, del educando y de los recursos; 
-La definición (tanto explícita corno implícita) de los fines y obje
tivos educativos); y 
-La especificación de los medios y procedimientos propuestos para a
signar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, 
financieros, temporales y organizativos de manera tal que se logran 
los fines propuestos•'. (22) 

b) Centrado en los objetivos, pues debe darse como un me-
dio para alcanzar determinados fines o resultados del aprendiza 
je; es decir, se levé en funci6n del producto a obtener. Aquí
encontramos los aportes de teóricos como Johnson Harold, Harold 
Rug y Ralph Tyler. 

Johnson: ''Currículum es upa serie estructurada óe resultados espera
dos (deseados) de aprendizaje; que prescribe (o 31 menos anticip3) -
los resultados de ensefianza y no establece los medios, o sea las ac-
tividades, materiales, o aún el contenido de ensefianza que se emplea
rá para lo;¡rarlos. • ' (23) 

c)En funci6n de los contenidos; es decir como el listado -
de materias, la seriaci6n de los contenidos basados en la orga
nizaci6n y la toma de decisiones respaldadas por una planeqci6n 
adecuada. Muchas veces se le confunde aquí con el Plan de Estu
dios, los Programas, etc., Teóricos como Beaucham, Gagne y - -
Phoenix (1968) trabajan esta concepci6n. 

Gagne: ''Currículum es una
1
serie de unidades de contenido ..• una uni

dad de contenido que es ... una capacidad que será adquirida en un con 
junto 6nico de condiciones de aprendizaje''. (2~ 

(?2)Johnson, Mauritz. "La Teoría del eurríeulo"; en: REVISTA PERFILES EIXJCATIVOS No. 2, 
CISE-UNA.'!, Mfudco 1978, p. 16 -

(?3) Ibiden. p. 15 
(14) !den. 
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o bien: 

Remedí: '•currículum es el espacio particular en que socialmente se -
sistematizan en términos c:'t' selecció,n y.·órden, los contenidos. Por -
tanto es en este lugar particiularizido donde se transmite y se eval6a 
el saber legitim~d6 y valid~d~en lo social. 11 ~5) 

d) Como los recursos académicos para el aprendizaje, o bien 
el diseño de estos: 

Díaz Barriga, Angel: '•currículum conjunto de pasos técnicos; expresa 
la necesidad de concebir lá Teoría Curricular, corno una concreción de 
conceptos teóricos con cierta articulición, que se debate dentro de -
lo social. Este término expresa diferentes problemas: 

a)Los fundamentos de un plan de estudios, y el plan y los 
programas de estudio de una institución educativa. 

b) Una expresión de la pedagogía estadounidense que busca 
una mayor articulación entre la escuela y el aparato productivo. Esta 
expresión pedagógica ~a desplazado a la didáctica. 

c)Las acciones cotidianas que efect6an maestros y alumnos 
para el cumplimiento de un plan de estudios''. a6J 

e) Como el plan general del proceso de enseñanza-aprendiz~ 
je, que atiende a los aspectos de organización y administración 
de los procesos educativos y los mecanismos de evaluación, vis
lumbrándole como un sistema que a su vez está condicionado por 
otros: 

Maccia: •'Currículum es un componente de la enseñanza por virtud de -
ser una variable en la conducta del profesor. Es decir corno un conte
nido de enseñanza que está compuesto por reglas, las cuales a su vez. 
son concebidas como estructuras que formando conjuntos constituyen -
las discplinas. '' (27) 

f) Como un conjunto de prácticas académicas: 

Follari: ''Currículum, como el conjunto de prácticas de carácter aca
démico que se realizan en la universidad, incluyendo el proceso de -
planificación de tales prácticas. '' C!B) 

RS)Remedi, Eduardo. "Currículum y Accionar Docente"; en ENCUENTRO SOBRE DISEÑO CURRICULAR. 
MemJria. ENEP-Aragón-UNAM. México, 1982. p. 139. -

(?6)Díaz Barriga, Angel. ENSAYOS SOBRE ... op. cit. p. 107 
RnJohnson, Mauritz. op. cit. p. 14 
(?8)Follari, Roberto. "El Currículo como práctica social" ;en ENCUENTRO SOBRE DISEÑO CURRICU-

LAR. Memoria. ENEP Aragón-UNAM. México 1982, p. 58 -
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En este. sentido I ~L_cJrricul um e,s concebéf1o en veces corno un -
proceso de partida o de llegada, otras corno un-producto, otras 
corno un conjunto de procedimientos, c~c. Aquí le concebimos cg 
rno un proceso~en;c6nstante de5arrollo, que no termina en el -
momento de obtener.~n producto (Plan de Estudios), sino que se 
proyecta hacia i'a realidad en sí y es por ello que trataremos 
de analizar a continuaci6n la realidad de la instrumentaci6n -
del currículum en el proceso de enseñanza-aprendizaje cotidia
no que se verifica en la instituci6n escolar. 

1.2.2. Desarrollo de los elementos básicos inherentes a -
la nocion de CURRICOLUM. 

Para analizar los elementos básicos inherentes a la noci6n de -
CURRICULUM es necesario concebir que desde que nace hasta que -
muere el hombre se halla inmerso en una sociedad, misma que le 
provee de todo un sistema en el cual de manera segura puede de
sarrollar todas sus potencialidades en beneficio de este mismo 
6rden, sea para orientar a la reproducci6n del mismo, o bien a 
la creaci6n de alternativas de transformación con lo cual se a
segura el porvenir genérico a través de la evolución social. 

Es a través de los aprendizajes que efectúa el sujeto a lo lar
go de toda su vida que introyecta determinados valores filos6fi 
cos, psicológicos y sociales que estarán sustentados por la prg 
pia postura epistérnica conformada en su interacción con el mun
do natural y social según las características que estos guarden 
en el momento hist6rico en que vive; es decir que a través de -
su actividad cotidiana y en funci6n de su particular estado de 
desarrollo evolutivo, al entrar en conta~to con el ambiente que 
le rodea, va conformando determinadas pautas de comportamiento, 
hábitos, costumbres, conocimientos, concepciones sobre la vida, 
la sociedad, el universo, estructuras mentales como categorías 
del pensamiento, lenguaje, etc., reformulando a su vez, mejo-
res estrategias para la adquisición y aplicaci6n de estos cont~ 
nidos en su acercamiento a la realidad para enriquecerse a sí -
mismo y retribuir en mayor medida a la sociedad. 

El aprendizaje en el ser humano tiene un carácter ambivalente, 
pues cada uno de nosotros aprendemos de forma distinta, selecti 
vizando de manera particular los contenidos a aprender en magni 
tud e intensidad diferente y con efectos que por su misma com-
plejidad son dif6iles de valorar; así mismo, el hombre inserto 
en una comunidad, realiza ciertos aprendizajes necesarios bajo un 
estricto carácter de norma que son la base primera de su legí
tima pertenencia a su sociedad. Esto es trascendente ya que el 
ser humano para lograr ser persona requiere de un proceso so
cial que encauza su aceptaci6n de una realidad particular como 
la !arma en que la vida es realmente , provocando la aceptaci6n 
de una realidad en funci6n de los significados sociales que so~ 
tiene, organiza una comunidad y que se crean por los patrones 
continuos de interacci6n del sentido común de la gente y su -
forma de vida. 

Este plano general ordenador de la vida social que le dá uni-
dad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace posible 



la reproducc'6n, producci6n y transformaci6n de las sociedades 
concretas• es lo que se denomina como cultura (2~. Este proce
so es p&:en€emente neutral y aut6nomo, pero contiene en su se
no como contradicci6n el dominio ideol6gico de grupos p~dero-
~os en una colectividad social, poi lo que no debemos separar 
este patrón de significados y valores adquiridos, del sistema g 
con6mico y político que le dfi contexto. La ideología es un fe
n6meno cuya discusi6n presenta controversias, en un afan no de 
limitarle en una definici6n, sino de·concretar una posici6n de 
acercamiento al mismo; aquí se le concibe como la forma de pe~ 
sar que se encuentra supeditada a los intereses de una determi 
nada clase social y que por ende, fundamenta la forma de actu~ 
y de pensar de los sJ#!tos que han sido producto de un proceso 
de formaci6n educativa. 

Ahura bien, existe una marcada controversia de igual forma en 
~o que se concibe como "CULTURA" y que va desde antropol6gica-
mente considerarle como toda producpi6n humana (material e idgo 
16gica), hasta la interpetaci6n que una vieja tradici6n elitis
ta ha infundido en amplios sectores sociales y que concibe a la 
cultura como un fragmento acotado de la realidad social que -
contiene cierta clase de actividades, actitudes, gustos y cono
cimientos en torno a la creación artística y a un campo limita
do del quehacer intelectual (30), calificando como individuos -
cultos a quienes le son familiares los contenidos específicos y 
restringidos de la cultura única (cultura dominante). 

Tratando de dar mayor énfasis a esta definición de •Cultura", es 
importante ennunciar que en este trabajo se concibe a ésta den
tro del campo de lo Superestructura!. La evolución de la socie
dad está en función de la evolución de las condiciones materia
les de vida; el factor de cambio es la técnica de producción, -
pues estas determinan los modos de producci6n y éstos a su vez 
a las instituciones sociales (familiares, religiosas, políticas 
jurídicas, educativas, etc.). Todo esto configura una estructu
ra social determinada que genera una serie de valores que la -
justifican. En síntesis, el estado de las fuerzas econ6micas, -
de las técnicas y modos de producci6n conforman la infraestruc
tura y ésta a su vez determina una serie de superestructuras -
que son el reflejo de esta estructura, por lo que el fenómeno -
político y cultural en términos generales es el reflejo de las 
relaciones de producción de una sociedad. {31) 

En esta superestructura social que se ha descrito subsisten di
versos ''proyectos culturales"que se oponen entre sí y cuya ten
dencia es generar modelos para la sociedad, pues la función téE 
nica (organizativa y administrativa) propia de toda sociedad en 
la que existe división del trabajo, se agrega una nueva función 

(í!l)Bonfil Batalla, Guillermo. "La querella por la cultura".!!!.!. Rev. Nexos no. 100, Abril 1986, 
México, 61pp. ,p. 7 
(3Q 1 biéem. 
(:!)Ver para mayor información: Heller, Claude. Poder, Política y Estado. ANUIES, México 1976. 
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que resulta esencial: la dominación política (32); El.dominio
de tino de estos "proyectos culturales" en un momento histórico 
específico se consolida a través de la "hegemonía" (33); la ide2 
logía no es solamente una noción abstracta, ideas políticas, -
sociales, culturales, pensamientos impuestos por una especie -
de entrenamiento visible que pudiera terminarse o retirarse, -
sino que es a través del consenso (adhesión social) que el gé
nero humano asimila una serie de significados y valores que en 
la medida en que son experimentados como prácticas se consoli
dan conformando el soporte de una cultura efectiva y dominante 
a través del proceso de incorporación de todos sus aprendiza-
jes. Estos conforman categorías ideológicas tanto para la pro
ducción de disposiciones y significados en aquellos agentes -
que provocarán la aceptación de todo este vagage de significa
ciones. 

Estos 6ltimos, constituyen el grupo de "intelectuales" que uti 
lizan y legitiman las categorías dándoles un carácter de neu-
tralidad a las formas ideológicas. El ámbito de lo educativo -
se ve satµrado de too este tipo de fenómenos; la hegemonía se 
logra cuando se le llega a dar existencia al "hombre colectivo• 
a través de la adecuación de la moralidad de las masas a las -
necesidades y características del aparato económico, logrando 
nuevos tipos de individuos que a través del conformismo social 
se incorcoran al modelo colectivo a través de los orocesos edu 
cativos.- Se debe denotar que no es tan fácil desar~ollar toda
esta problemática; sin embargo por características de este tr~ 
bajo se ha tratado de desarrollar de manera general esta breve 
explicación al respecto con la finalidad de analizar el marco 
tan complejo de posibilidades que presenta el aprendizaje en 
el ser humano, advirtiendo el peligro que guarda la sana real! 
zación de estos procesos, pues si bien tienen como finalidad -
primera enriquecer al individuo y reintegrarle a su naturaleza 
histórico-social, este desarrollo puede ser frustrado bajo la 
manipulación oculta que provoque la enajenación de sus aprendi 
zajes en beneficio de unos cuantos. Según señala Margarita Ve
ra: "El hombre enajenado vive pasivamente hacia el mundo, ha-
cia sí mismo; fabrica seres ficticios a los cuales termina por 
atarse. Por ejemplo, el hombre puede esclavizarse a Dios, al -
Estado, a las mercancías, etc." (~4) 

El aprendizaje se encuentra circunscrito en un proceso más am
plio denominado "Educativo" (Nos referiremos aquí específica-
mente al aspecto formal o institucionalizado de éste), en el -
que se vivencía la transmisión y asimilación de los bienes cu1 
turales de la sociedad y que se constituye en una actividad e
conómica importante al mismo tiempo que una actividad cultural 
puesto que dependiendo de las necesidades histórico-sociales, 

G2) l bidem. p. 24 
(33) Se entiende por Hegemonía: a la estabilidad social e ideológica sustentada por la intern.! 
lización profunda y a menudo inconsciente que el individuo hace de los principios que gobier
nan el órden social existente al cual se adhiere. A través de ésta, el grupo económico-políti 
co que domina imprime una dirección ético-cultural que cohesiona y dá _sentido al sistema so-: 
cial en que surge .. 
~4) Vera, Margarita. ¿QUE ES FILOSOFIA?. ANUIES. México 1977, .p. 72 
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los. ideales educativos ª· .trallsrnitir, los criterios formativos -
a implementar·: van .a estar determinados a contri buiL·. con sus pr.Q 
ductos·a••la satisfacción de los reouerimie•.·tos sociales; e's tal 
el casoten.q\)e en una misma socied~d existen diferentes tipos -
de educac'ión, :a·deéuados a la demanda de las relaciones de pro-
duCcfón def•sistema vigente y reafirmando el estatus de las di
versas clases en su interior de manera subliminal, pues se limi 
tan los espacios de accióri del individuo. -

Estos supuestos son desarrollados por las llamadas "Teorías de 
la Reproducción", con teóricos como Althusser, Bourdieu, Baude
lot y Establet, Bowles y Gintis, entre otros, que expresan que 
los patrones, estructurados jerárquicamente de valores, normas 
y habilidades que caracterizan a la fuerza de trabajo y a la di 
námica de la interacción entre clases bajo el capitalismo, se·~ 
reflejan en la dinámica social de la confrontación escolar coti 
diana por lo que las escuelas ng_pueden ser analizadas como ins~ 
tituciones separadas de su contexto socioeconómico de igual ma
nera ocuire con las diferentes fn~titu~iones sociales que eau~
can al hombre como por ejem. la familia, la religión, el poder 
político, etc. 

Al interior de cada sociedad existe lo que se denomina como 
"tradición selectiva"; esto es el pasado significativo que por 
la reinterpretación de sus prácticas puede ser diluído en los -
procesos educativos y conformar estructuras que apoyen a la cul 
tura dominante efectiva. La escuela es una de las principales -
instituciones educativas que.funge como "agencia de transmisión" 
de esta tradición selectiva, donde a través de la imposición de 
significados instrumentados por la acción pedagógica que se vi
vencía en el aula, se legitima el poder de la clase dominante, 
encubriendo las relaciones de fuerza que se producen, mediante 
la"autoridad pedagógica'', el educando se somete a adquirir el -
saber que se le transmite como una verdad. Así pues, se encubre 
el carácter injusto y discriminatorio en que se vive en la ese~ 
ela capitalista, producto de las contradicciones del mismo sis
tema en donde se le infunde al niño la competitividad y la fru~ 
tración a través de los procesos de selección como son los exá
menes., el lenguaje cultural, el fracaso educativo, etc. (35) 

Los aportes de estos teóricos son muy importantes, pero existe 
otra vertiente de la misma corriente donde teóricos como Aple, 
Giroux, Williams, entre otros critican el determinismo de estas 
aseveraciones; pues tal pareciera que bajo este marco el ser hu 
mano no tiene posibilidades de acción y es un mero juguete de ~ 
la sociedad, olvidando que es a través de el conjunto de las in 
dividualidades como se conforma la sociedad; respecto a esto -~ 
Giroux señala que el concepto dialéctico de ideología es casi -
inexistente en ellos, ya que Bowles y Gintis en su trabajo igng_ 
ran totalmente el contenido de lo que se enseña en las escuelas, 
pues una noción de la teoría de la correspondencia que haga én-

~5) Cfr. Bourdieu, Pierre. LA REPROOUCCION. (ELEMENTOS PARA UNA TEORIA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA) 
Edit. LA!A, Barcelona; Esp. 1977, 
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fa.\iÍS e-n las relaciones sociales, excluyendo la investigación 
del contenido escolar y de otros posibles modos de iCc01ogía -
corre el riesgo de mistificar la naturaleza de lo que pretende 
mostrar que en este caso sería la reproducción social y cultu
ral. Al hacer su crítica a la forma en que ocurren las confron 
taciones en el salón de clases como una réplica de las relaciQ 
nes sociales del lugar de trabajo, no tornan en cuenta el hecho 
de que la cultura dominante en la escuela está mediatizada por 
los libros de texto, por lo que los maestros dan por hecho al 
elaborar sus programas de trabajo, por los códigos que usan -
los alumnos para describir y vivenciar sus experiencias dentro 
del salón de clases ypor la forma y contenido de las materias 
mismas. Es decir, que en otras palabras, esta visión carece de 
toda capacidad explicativa para analizar la realidad cotidiana 
de los maestros y alumnos en la escuela y la forma en cµe estos 
se resisten a los modelos institucionales de dominación, ya -
sean de naturaleza ideolÓaica o material. Los actores de los -

' procesos académicos rechaian y ridiculizan de manera creativa y 
a veces destructiva los mensajes y exigencias abiertas y ocul
tas en los planes de estudio escolares; los maestros de igual 
forma frecuentemente desafían las prácticas y los mitos de la 
ideología dominante subyacente a los planes de estudio y a la 
organización académico-administrativa de la institución. Tex-
tualmente nos señala Giroux: 

"Al no analizar c6mo las escuelas sostienen y producen significados, la Te2 
ría de la Correspondencia no se preocupa de c6mo los actores humanos produ
cen conocimiento en estos contextos. Al carecer de una teoría ideológica -
bien pensada, encontramos sin herramientas conceptuales para aclarar cómo -
el conocimiento se produce y consume en el escenario escolar. Dicha postura 
no s610 refuerza lanoci6n de que los maestros tienen muy poco que hacer pa
ra cambiar sus circunstancias, sino que también suaviza algunas de las con
tradicciones y tensiones básicas del proceso escolar en sí ... la naturaleza 
no dialéctica de la ideología comprendida en la Teoría je la Corre:ponden-
cia, no nos aclara cómo la hegemonía ideológica media dentro y entre las es
cuelas y otras instituciones ideológicas, específicamente no habla de cómo -
los c6digos que manejan maestros y estudiantes ofrecen resistencia, rechazan 
y redefinen la ideología dominante. En consecuencia, esta postura no solo d~ 
ja a los maestros confundidos y sin palabras, sino que es de esperar que re
fuerce la idea de que un cambio más radical esté más allá de sus marcos de -
referencia. Hasta las contradicciones que con frecuencia encontramos entre 
el contenido de lo que se enseña y las relaciones sociales escolares vigen-
tes, son omisiones de la Teoría de la Correspondencia." (39 

De esta forma, Giroux al criticar a estos teóricos, no quiere -
decir oue las escuelas no funcionen como "agentes de dominación" 
sino q~e denuncia la "exagerada simplificación de la visión de -
dominación" que denota; siendo que como señala Williams (37) la -
hegemonía aunque en definición es siempre dominante, en un senti 
do político y cultural amplio nunca es total o exclusiva ya que 

(3fiHenry A. Giroux. "Más allá de la Teoría de la Correspondencia" en: LA NUEVA SOCIOLOG!A DE LA -
EDUCACION. ANTOLOGIA. S.E.P. Edic. El Caballito. pp. 35-38. 

(3» lbidem. p. 39 
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~i;~~-~ue ·ser continuamente renovada, recreada, recl~finida, de 
fendida y modificada, siendo continuo objeto de resistencia',·= 
de limitaci6n, de alteraci6n y desafío por pre~iones ajenas. -
Esto adquiere sentido en el contexto de lo que Marx,.afit1na en 
la tercera tésis sobre Feuerbach: · · 

"La doctrina materialista de que los hombres· son. producto de· las -
circunstancias }' de la educación y de que por tanto los hombres modifica
dos son producto de circunstancias distintas y de uri~ educación distinta 
olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hom-
bres y que el propio educador necesita ser ·educado." (38) 

A la acci6n reproductora de la. educ.ación, ha de agregarse tam
bién. la posibilidad· de acción transformadora por ser un proceso 
dinámico, mi~mo que cada día genuinamente se recrea en funci6n 
de la hist~ricidad inherente a la p~áctica social del hombre. 

Es así pues, como después de esta esquemática revisión se pue
de resumir diciendo: que el hombre es un ser factible de asimi
iar y r~producir conocimientos, pero así mismo de crear nuevos 
conocimientos y transformar su realidad social; que es a través 
de los aprendizajes que vivencía en su proceso educativo formal 
e informal como adquiere los valores de la Cultura Dominante y 
asume una actitud ante estos que puede ser de aceptación o de -
rechazo; y que son las instituciones educativas en especial la 
escuela, el agente transmisor encargado de producir consenso en 
las masas estudiantiles para lograr la hegemonía de la cultura 
dominante; y es por esto por lo que un análisis amplio del pro
ceso de ensefianza-aprendizaje no puede desligarse de la reali-
dad política, económica y social en que se verifica. 

Ahora bien, se está ya en posibilidades de dar un acercamiento 
al análisis de cuáles son ·los procesos mediante los cuales, se 
instituyen ideologías hegem6nicas y mensajes culturales a través 
del aprendizaje humano en la institución educativa (en este ca
so la escuela), limitándo los modos del discurso y las prácticcs 
sociales que median las experiencias escolares; cómo se articu
la el poder y el conocimiento en los patrones comunicativos y 
símbolos de interacción que dan significado a la' construcción 
social de la realidad en el aula escolar y que provocan la con
formación de determinadas estructuras mentales en el ser humano, 
Se está ,pues, en posibilidades de analizar la noción de CurrÍC.)! 
lum y las formas específicas en que legitima los sucesos socia
les y productos culturales y educativos; los medios y modos de 
conocer, estilos, gustos, disposiciones y aptitudes lingÜisti-
cas y comportamientos que la sociedad estipula como valiosos, -
así como de analizar los espacios concretos de acción que permi 
te la instrumentación cotidiana del Currículum en su ámbito aca 
démico-administrativo al interior de la escuela. -

(3~ Marx, Karl. "Tésis sobre Feuerbach". LA IOEOLOGIA ALEMANA. Edic. de Cultura Popular. 
p. 239.·Héxico 1970. 
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1.3. Aproxi~ación teórica a la reconceptualización de -
la noción de "CURRICULUM". 

El currículum es un reflejo de la totalidad educativa, donde -
convergen e interactúan una enorme variedad de relaciones y -
procesos que conforman la realidad educativa; su dimensión só
lo es asimilada a través de un análisis que capte tanto sus mi!. 
nifestaciones formales (elplan de estudios o producto curricu
lar), como sus manifestaciones ocultas, proyectadas en las ac
ciones y prácticas cotidianas. 

Se visualiza al Currículum como un proceso continuo que refle
ja ·este fenómeno de una manera total, por lo que se destacan -
tres momentos que interactúan dialécticamente en su interior y 
que son: 

1.3.1. Currículum Formal, 

1.3.2. Currículum Vivido o Real, 

1.3~3. Currículum Oculto. 

Los cuales a continuación se desarrollarán: 

1.3.1. Currículum Formal: es decir, el proyecto formal que la 
institución propone para llevar a cabo la formación ae profe-
sionistas y que a su vez es el producto resultante de un proc~ 
so de planeación apoyado en determinados supuestos filosófico$ 
psicológicos, sociológicos, pedagógicos y espistemológicos; es 
decir ordenados bajo una lógica comdente que persigue intere
ses específicos y que se denomina como "racionalidad•(39). Este 
producto curricular contempla en sus discursos los propósitos 
y fines educativos a alcanzar, especifica una estrategia que -
vincula a las estructuras académicas y administrativas con los 
recursos y formas operativas que permiten su instrumentación -
en el aula a través de la determinación metodológica que orga
niza en una secuencia lógica los contenidos, objetivos, crite
rios de evaluación en torno a la aceptación de la práctica pro 
fesional en formación que se pretenda. -

Esta determinación metodológica de organizar los contenidos de 
un Plan de Estudios puede ser de diferentes formas (40), las -
más generalizadas hoy en día son: por asignaturas, por áreas,
y modular; cada una de estas con ventajas y limitaciones pero 
que por criterios de espacio no se abordarán en profundidad; ~ 
nicamente se darán los elementos generales sobre la organiza-
ción de contenidos del plan de estudios por asignaturas por -
ser de este tipo el que formó a la población que es objeto de 
este estudio. 

El currículum por materias o asignaturas es la forma más anti-

(39) Se entiende como racionalidad a la lógica interna con que es construido un Plan de Estudios; 

(40) Este tema lo tratan ampliamente Taba, Hilda en: ELABORACION DEL CURRICULUM. Edit. Troquel; 
y Dí az Barriga, Angel en: ENSAYOS SOBRE LA PROBLEMATJ CA CURR 1 CU LAR, Ed i t. Trillas. 
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gua de organizaci6n o instrumentaci6n de los corttenidos de un 
plan de estudios. Existe una divisi6n generalizada de materias 
con .reducido o limitado alcac~e, cuyo dominio es la tarea cen~ 
tral; el método principal de instrucci6n es la exposici6n y se 
basa. en el libro de texto. La evaluaci6n se fija en términos -
de la cantidad de conocimientos que se han adquirido, privile
giando el ejercitamiento mental o memorístico y el saber acumu 
lativo; así mismo, las asignaturas se encuentran jerarquizadai 
en términos de su valor como disciplina mental y así se divi-
den en materias "fáciles y difíciles", obligatorias, optativas, 
seriadas, etc. 

Este modelo es defendido porqu~ se dice que el alumno adquiere 
todo un caudal del conocimiept'ó'que será aplicado en el momen
to que se quiera pero la ptiri~ipal ventaja que le respalda es' 
la tradici6n en su uso. · · · · 

Las críticas más .tajantes· que. se .1e hacen son las siguientes: 

l) el promover la absorci6n del contenido y no la creati~ 
vidad ni desarrollo de ideas o pensamiento. 

2) no ~uistionar o verificar la utilidad de los conteni-
dos dei libro de texto y de las asignaturas en sí, además 
de que éstos no están acordes con las necesidades del es
tudiante. 

3) el criterio de elección es el de alcance, existe una -
preocupación excesiva por abarcar el contenido. 

4) se alienta la pasividad mental a través de la deducci
ón y exposición; impide la transferencia y no estimula la 
actividad o explicación práctica de lo aprendido. 

5) no hay integración del conocimiento entre las diversas 
materias, predomina la información inconexa, además que -
el contenido está parcializado y no se establecen relaciQ 
nes. 

Todo modelo curricular se basa en determinada corriente psico
lógica; según señala Díaz Barriga, en el modelo de organización 
curricular pos asignaturas prevalecen implícitos los postulados 
de la Teoría de las Facultades o de la Disciplina Mental como -
una forma de psicología precientífica (ligada al método intros
pectivo), así como también las tendencias vinculadas al conduc
tismo y su versión modernizada a través de la tecnología educa
tiva. En el primer tipo de psicología se tiene como fundamental 
el desarrollo de los atributos mentales, por lo que mientras ma 
yormente sea difícil una materia, más promueve el desarrollo de 
estas facultades; de lo cual se considera que la motivación no 
es un elemento central del aprendizaje, sino lo es la voluntad, 
pues ni el sujeto mismo interesa tanto. La ordenación del cent~ 
nido se hace a partir de la 16gica formal, cada concepto guarda 
un Órden, una relación. ( 41) 

(41) Cfr. Díaz Barriga, Angel. ENSAYOS ••• op. cit. p. 54-66. 
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Respecto a la Psicología:condUctÍsta; se promueve un contenido 
fragmentarío1 éHvidi~nciófe tanto- como sea posible pahi fograr· 
estructutar breves pasos~de memorizaci6n; la mente se concibe 
como algo pasivo, adaptable y.que puede ser incentivada me- -
diante la tecnología a la cual privilegia. Todo esto conl~eva 
que muchas veces los planes de estudio sean de gran exterisi6n 
debido a la parcializaci6n con que se vé al aprendizaje. 

1.3.2. Currículum Vivido o Real: el currículum planeado y es-
tructurado formalmente se concreta en una práctica real que mg 
chas veces difiere de éste, pues se reproducen contradicciones 
y diversos fenómenos en la estructura social. 

Esta experiencia vivida de los protagonistas del currículum d~ 
sempeña un papel muy importante, pues en él se dá el proceso -
de enseñanza-aprendizaje con las modalidades específicas que ~ 
dopta la organizaci6n administrativa y académica de la institg 
ci6n en ·sí, las necesidades y exigencias de los estudiantes, -
por lo cual este currículum vivido es esencial, pues en él se 
gesta el espacio para las transformaciones autogestivas inhe-
rentes a la práctica educativa, docente, administrativa, etc. 
que son promovidas por el currículum. 

1.3.3. Currículum Oculto; que se refiere a las manifestaciones 
no observables y que de manera implicita transmiten a través -
del currículum determinados valores culturales, ya desde el ti 
po de conocimientos seleccionados, subyacentes a la práctica -
profesional en formaci6n, el tratamiento que se les dá a los -
mismos, la concepci6n del conocimiento que se tiene (como algo 
ya dado o en proceso, como verdades irrefutables o como suje-
tas. a cuestionamiento), la concepci6n de las relaciones educa
tivas y su funci6n social, los fundamentos filos6fico-sociales 
e hist6rico-educativos del plan de estudios, etc. 

En sí, el currículum como proceso va más allá del producto fOE 
mal, convirtiéndose en una parcela de la realidad, un espacio 
de poder y control, de enfrentamientos. Es un instrumento poli 
tico que opera en la realidad institucional. 

Es en este espacio donde a través de la transmisi6n de símbo-
los en relaci6n pedag6gica mediante los aprendizajes que el a
lumno realiza; incorpora valores, creencias, ideas, principios 
que sostiene la clase dominante, actitudes de adaptabilidad y 
obediencia, reproduciendo el sistema social existente. 

Así, implícito en el currículum en sus distintos momentos o -
formas de manifestaci6n que se han expuesto, tenemos que el -
proceso de E-A, se verifica en torno a ciertos contenidos, ha
bilidades, actitudes, etc., inmersos en la práctica educativa 
que los alumnos ejercen cotidianamente y que se verifica de -
manera paralela condicionando a la práctica docente y a las -
prácticas académico-administrativas que se llevan a efecto en 
la instituci6n, mismas que legitima. El currículum es un espa-
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pació donde'col'lfluyeii Un. conjunto de prácticas académicas con -
la fina'Üdad de pro1ffover en los alumnos el. domiÍliú de una prác
tica profesional determinada; entendiendo po~ésta a la prácti
ca social que se establece en funci6n.de .l~ divisi6n social del 
trabajo·según la estructura ocupacional,,pueden.existir diferen. 
tes tipos de prácticas profesionales en una misma profesi6n. 

En funci6n ,de la producci6n, selecci6n y control del conocimien. 
to escolarizado, el proceso de E-A, legitima y concreta las - -
prácticas académicas que el alumno vivencía en el cumplimiento 
de los programas curriculares y su estancia cotidiana en la in~ 
tituci6n; y es s610 a través de éste mismo proceso cuando se v~ 
rifica en una práxis ~2) concreta, como se puede lograr una prQ 
ducci6n creativa, original y transformadora del conocimiento, -
cuesti6n bastante dif Ícil para instaurar en la realidad educa
tiva actual, pues las prácticas sociales en sí promueven en los 
individuos diferentes crísis, de identidad, psicol6gicas, etc. 
como procesos alienantes. 

La práctica profesional en formaci6n que promueva la instituci-
6n va a verse influída por las necesidades sociales y específi
camente por el mercado laboral (4~ en funci6n de la divisi6n SQ 
cial del trabajo que hist6ricamente le determine. 

Si el currículum es una instancia que va a contribuir a la for
maci6n de los recursos humanos para el desarrollo social; es o~ 
vio que el valorar este proceso es de vital importancia, sobre 
todo en las sociedades altamente industrializadas o bien en ví~ 
de industrializaci6n; dándole un carácter de "efectividad" a la 
concordancia o adecuaci6n de los currícula en educaci6n supericr 
con el desarrollo econ6mico del país (desarrollo del capitalis
mo dependiente por supuesto). 

Aquí se encuentra otro aspecto de compleja importancia en el ám 
bito de la EVALUACION CURRICULAR; a partir de los años 50's se 
ha desarrollado como una noci6n que en México adopta un carác-
ter técnico-administrativo bajo un enfoque modernizador del a-
parato educativo fundamentándose en criterios de decisi6n "ra-
cional" en los cuales se articule la funci6n de demanda educati 
va - mercado de trabajo, cada vez más industrializado, ejercierr 
dose así un control por parte de los grupos sociales hegem6ni-
cos, pues la instituci6n educativa legitima y reproduce las re
laciones sociales de producci6n formando profesionalmente a la 
fuerza de trabajo necesaria que de manera subliminal posee la -

(42) Se entiende como Práxis: a la acción transformadora del hombre sobre su realidac! (na-
tural ó humana y que existe independientemente de él), creando mediante la vinculación Teo- -
ría-Práctica una modificación de su realidad que se objetiva materialmente. 
(43) El enfoque modular en el diseño curricular en México ha adoptado tres diferentes tipos de 
práctica profesional: a) decadente: la que por el desarrollo de las fuerzas productivas en un 
momento determinado se hace obsoleta y va desapareciendo. b) dominante: es aquella más genera~· 
lizada o de mayor auge en los requerimientos sociales absorviendo mayor cantidad de recursos -
material es y humanos en su momento. c) emergente: se refiere a 1 as nuevas profesiones que van 
tomando auge por 1 a evo 1 uc i ón h is tóri co-soc i a 1 de 1 mercado de trabajo y 1 as fuerzas product i-
vas en una sociedad. 
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firme cre~hcfa deque:-
. :. •: ' ...... . 

a) a mayor nivel académico alcanzado, existe mayor posibi
lidad .de un~sociedad d~~oc~ática. 

b) las nuevas.'teridenci.as educacionales son fruto d~l avan
ce tecnológico. productor .del cambio .en la estructura ocupaciOnal 
que requiere la calificadón del personal para diversas·''oc,Upac'io 
nes orientadas a la mayor productividad y eficiencla como•base = 
para el desarrollo económico del país. 

Es decir que ideológicamente se logra un man~joc~oiítico da.la -
función del sistema educativo que le est~reotipa como el.6nico o 
principal factor de desarrollo económico. · 

Básicamente el estudio evaluativo que se haga del currículum va 
a enfatizar su interés en los puntos que considere esenciales -
partiendo del concepto del currículum que se tenga; en general -
se ha contemplado el campo curricular en una forma ahistórica, -
con una pretendida neutralidad, universalidad y cientificidad -
que implican interpretaciones con un carácter parcial en la eva
luación del mismo por parte de quien o quienes la llevan a cabo. 

1.4. DOS ENFOQUES TEORICOS SOBRE LA EVALUACION CURRICULAR. 

El estudio del currículum v su evaluación se ha caracterizado co 
mo "científico• en el sentido positivista-funcionalista ~4 ), ar= 
gumentando que los fundamentos teórico-metodológicos del diseño 
curricular están desprovistos de valores y que los principios -
"científicos~ metodologías y técnicas que se aplican están orien 
tadas a la elaboración de curriculas de mayor calidad y "eficien 
cia". Se requiere de este modo la comprobación del conocimiento 
rigurosamente apegado a las leyes científicas mediante la verifi 
cación empírica que permita validarlo o refutarlo, generando por 
ejem. en el caso de los planteamientos de Ralph Tyler lo que se 
denomina como fundamentación teórica en la evaluación curricular 
y que no es otra cosa sino la conformación de una serie de premi 
sas y postulados encargados de justificar todo el encuadre instI 
tucional que adecué el currículum al proyecto académico-político 
de la sociedad vigente ~s). En el fondo la Evaluación es una con 
cepción que ha surgido con la transformación industrial en E.U.
A. al abrigo de las teorías funcionalistas y el enfoque conduc-
tual como ya anteriormente se ha expuesto. ~&) 

Apoyada en esto, la evaluación curricular se presenta como una -
práctica objetiva que no trasciende de lo aparente a lo real, de 
lo palpable a lo subjetivo ignorando su función ética y política 
adoptando un discurso de corte tecnologista que privilegia el -
carácter cuantificable y sistemático del producto a lograr, del 

( 44) C f r • Pasternac, Marce lo. "Cémo se constituye una ciencia" en: PSICOLOGIA, IDEOLOGIA Y • 
CIENCIA. Edit. S. XXI. 
(4~ Di'az Barriga, A. ENSAYOS ... op. cit. Cap. 1 
C4il Infra. p:'' apartado 1.1.1. Significació~ y uso del término ... 
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concepto de ~racionalidad", eficientismo, objetivismo; existe -
una imágen~lineal~del desarrollo qub va a influir sustancialmen 
te en el desa~iollo educativo y específicamente en el Disefio y 
Evaluación Curricular como s2 expondrá a continuación. 

1.4.l. La Evaluación Curricular desde la perspectiva de -
la Teoría de la Racionalidad Técnica. 

Desde este enfoque teórico se toma como modelo a los paises ca
pitalistas avanzados, considerando como natural los distintos -
grados de desarrollo de los paises subdesarrollados y su necesi 
dad de seguir las estrategias de aquellos más industrializados 
bajo el supuesto de que en un tiempo relativamente corto arrib~ 
rán al mismo grado de prosperidad. Esto encubre los conflictos 
de clases y paises que históricamente se viven, tomando como es 
tandarte a la educación para que las masas explotadas convenci~ 
das de los "fetiches de movilidad social" y de que el que haya 
educación es factor decisivo de crecimiento económico, (siendo 
en realidad lo contrario); el avance y desarrollo económico-so
cial de las fuerzas productivas, genera un aumento de matrícula 
y una necesidad de mayor especialización profesional por la seg 
mentación laboral. 

Esto es fácil de comprender según lo explica Sara Finkel(47); -
pues el proyecto político "modernizador" en los paises avanza-
dos se vió avalado en términos académicos con todo un cuerpo -
teórico de carácterísticas funcionalistas de las corrientes - -
postkeynesianas, en economía y también en la Teoría Marginalis
ta que dieron origen a dos disciplinas nuevas: la Sociología y 
la Economía de la Educación bajo un paradigma positivista suby~ 
cente que afirma que los hechos sociales son susceptibles de un 
estudio neutro y objetivo al igual que los procesos naturales, 
por lo que hay que rechazar todo obstáculo ideológico y subjeti 
vo. 
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Así, la Sociología de la Educación contribuiría a apoyar en los 
aportes de Durkheim y sus postulados funcionalistas de adecua-
ción del Sistema Educativo a las necesidades de la sociedad in
dustrial, al progreso y al avance científico. La Economía de la 
Educación a su vez vendrá a partir de los 60's a justificar el 
desarrollo educativo como factor de crecimiento económico con -
dos enfoques fundamentales: el residual y el de costo/beneficio. 

a) el residual; fundamentado en teorías pstkeynesianas que 
al analizar en oaises desarrollados la relación entre inversión 
y crecimiento d~l PB concluyeron según sus calculos econometris 
tas que sólo un 50% del crecimiento del producto se debía o ge~ 
neraba por el capital físico y por los factores clásicos de la 

(41) Finkel, Sara. "El Capital Humano: concepto ideológico" en: LA EOUCACION BURGUESA. Guiller
mo Labarca et. all. Edit. Nueva Imágen. Sa. Edic. México 1984 ?P· 263-300. 



producci6n; tierri, capital, trabajo; por lo que quedaba como -
única posibilidad de encontrar el otro pnrcentaje en los llama
dos •factores residuales• que no habían sido computados como -
tal antes y que consistían en una serie de variables como la o~ 
ganizaci6n, direcci6n, tecnología, educaci6n, mismos que poco a 
poco se fueron centrando en uno solo al que se le atribuyó ma-
yor importancia y que fue la educaci6n. Denison fue uno de los 
estudiosos que trat6 de comprobar esto con el cálculo de los -
rendimientos de la educaci6n en términos económicos a través de 
un método que supone que el aumento en las ganancias es el beng 
ficio resultante de las inversiones en éste ámbito. Sus conside 
raciones al respecto son que el crecimiento del ingreso per cá~ 
pita en E.U.A. entre 1929 y 1956, fue en un 9.4% a la cantidad 
de capital por hombre, en un 42% a la educación y en un 36% al 
avance del conocimiento por lo que concluye qu~ 3/5 de las difg 
rencias de ingreso entre personas de edad similar pueden expli
carse por el efecto de una mayor educación.~9) 

b) el costo/beneficio; se puede utilizar tanto en un nivel 
micro (individuo) como en un nivel macroecon6mico (social) re-
tomando como supuesto básico las diferenciales de salario. En -
lo individual el método se refiere a calcular los costos de los 
estudios (libros, aranceles, docentes, etcétera) así como el -
llamado •costo de oportunidad"; es decir el estudiante por con
cepto de trabajo percibe ingresos superiores en promedio de los 
que reciben gente de su edad con un nivel educativo menor. Des
pués de esto, se pasa a considerar los beneficios posteriores o 
sea las diferenciales de salarios que han pe:cibido durante toda 
su vida aquellos que recibieron educación superior comparativa
mente con los que no la recibieron considerando como punto de -
partida que la educación constituye un canal de movilidad por -
si misma. 

Ahora bien, si nos referimos en un nivel macroecon6mico, el cál 
culo de la tasa de beneficio social se obtendrá a través de la 
comparación de la suma total de gastos privados y públicos en g 
ducación en proporción al crecimiento del PB. "El cálculo de -
las tasas de beneficio social depende de la ecuación de ganan-
ci as y productividad (marginales) que a su vez depende de la e
xistencia de un mercado de trabajo" libre" (49). De esto se supo
ne que las diferencias salariales corresponden a diferentes ni
veles de productividad por lo que siendo el PB la sumatoria de 
todos los ingresos en un afio especifico, este método constituye 
una forma de cálculo de los efecto~ de la educaci6n con respec
to al crecimiento de la economía en su totalidad. 

Así pues, tenemos que la educaci6n bajo esta perspectiva susten 
tada bajo los dos métodos exouestos, tanto social como indivi-
dualmente es considerada com~ fuente directa del crecimiento e
con6mico por lo que es un bien redituable y es nece~ario consi~ 

Ml lbidem. p. 275 

~9) !bid. p. 268 
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derarle por.~ncima de cualquier otro fin ed~cativo como una in
versi6n. · ¡M6s no toda inversi6n en edu6aci6n es ~r;~uctiva!, s5 
lo es ~6lida esta consideraci6n para la form~ci6n de aquellas : 
babilidades, ~onocimientos, y atrib~tos qu~~l hombre adquiere 
para aumentar su capacidad de trabajo y productividad; es decir 
invertir en "capital humano". · 

Este amplio marco de proposiciones te6ricas emanadas de la So-
ciología funcionalista y de la Teoría Econ6mica Neocl6sica se -
ha denominado como "TEORIA DE LA FUNCIONALIDAD TECNICA"; misma 
que en su seno d& origen a la perspectiva de "RACIONALIDAD TEC
NICA" como un enfoque evaluativo del currículum encargado de ví 
gilar y controlar la planeaci6n curricular por parte de las ins 
tituciones educativas para que en apoyo a los grupos sociales ~ 
hegem6nicos se encargue de formar los recursos humanos con dife 
rentes tipos de habilidades y conocimientos que son requeridos
por el sistema productivo capitalista, calificando así a la - -
fuerza de trabajo en el tipo y nivel específico de conocimien-
tos que requieren los diferentes puestos de trabajo u ocupaciQ 
nes. Ya que como afirma Victor Manuel G6mez, los conceptos fun
damentales en que se sostiene son: 

•a) La experiencia educativa escolar est6 directamente re
lacionada con la mayor productividad y eficiencia de la fuerza 
laboral. Por tanto, el desarrollo económico depende en gran par 
te del nivel educativo de ésta. -

b) Los requisitos educa ti vos para el empleo corre-sponden 
con los requerimientos reales de.cal.ificaci6n para las,dfversas 
ocupaciones. 

- . 

c) Las innovaciones tecnol6gicas producen cambios efr la . .;; 
estructura ocupacional, los cuales generan a su vez respectivos 
requisitos educacionales. 

d) Las continuas innovaciones tecnológicas_elevar6n pro-
gresivamennte la complejidad de las ocupaciones y por tanto el 
nivel educativo requerido de la fuerza laboral. 

e) El mercado de trabajo funciona (caeteris paribus) de -
la misma manera para todos los individuos, emple6ndolos y remu
ner6ndolos en función de la oferta y demanda de trabajo y de la 
productividad marginal de cada uno, la cual a su vez depende de 
su perfil educativo. Es decir, existe un mercado de trabajo, de 
funcionamiento homogéneo, objetivo y neutral." ~o) 

Este enfoque supone que el desarrollo económico de un país v6 -
directamente ligado con el desarrollo de su sistema educativo; 
pues a éste le atribuyen una naturaleza técnica cuya función -

(SQ Góm;z Campos, Victor M. "Relaciones entre •.• op. cit. p. 12 
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es proveer.del recurso hu,mano a la producción, por lo que se h~ 
bla de una "adecuación ·cu«:.ntitativa y cualitativa de la oferta . 
(formación) en función de las características supuestamente té~ 
nicas y objetivas de la demanda (división del trabajo en la pro 
ducción) ~l);la distribución y remuneración de estos rec~isos = 
humanos se dá en un proceso de "correspondencia y ajuste" -a tr~ 
vés del libre funcionamiento del mercado de trabajo. 

Así mismo, según estos supuestos el sistema educativo en su pr.Q. 
ceso de modernización tienee a promover curricularmente la téc
nificación de la instrucción media y superior incrementando las 
carreras intermedias, opciones terminales y licenciaturas adap
tándose ala; cambios que presente la estructura ocupacional por 
los avances tecnológico-industriales, condicionando así su fun
cionalidad yposibilidad de empleo a sus egresados y mayor pro-
ductividad al sistema. 

De esta manera; los propietarios de los medios de producción -
pueden seleccionar sus recursos humanos dentro del nivel escol~ 
y tipo de calificación requerida en el momento que les sean ne
cesarios con la garantía de que la formación recibida es un me
dio para incrementar la producción. A su vez, los empleados ti~ 
nen la firme creencia de que la acreditación educativa más ele
vada le dá mayor probabilidades de adquirir un empleo bien rem~ 
nerado y por tal mejor status. 

Según este enfoque, fundamentalmente son dos causas las princi
pales que originan el desempleo; el desface entre nivel de edu
cación individual y las características de ésta (profesiones 11 
berales por ejem.) con los conocimientos y habilidades no requ~ 
ridos por el mercado de trabajo; o bien, es por causa de restri~ 
cienes externas como por ejem. políticas estatales sobre sala-
rios, sindicalización, innovaciones tecnológicas, etc. 

Como una respuesta orientada a solucionar la primera causa de -
desemnleo crue se ha ennunciado arriba, la evaluación curricular 
con u~ enf~aue de "Racionalidad Técnica" ha sido imnlementado -
en los pais~s desarrollados y en los que están en vías de desa
rrollo como un reflejo de los primeros, con la finalidad de ad~ 
cuar curricularmente los contenidos y la estructura escolar a-
lo que en ese momento histórico se percibe como la calificación 
laboral requerida en el mercado de trabajo. Así se ha dado la -
creciente y continua especialización y ticnificación de la ens~ 
fianza, así como la orientación vocacional tendiente a la reduc
ción de las matrículas en las modalidades educativas no desea-
das, no rentables e improductivas con la finalidad de reorien-
tar la opción "libre" e individual de los estudiantes hacia las 
nuevas opciones educativas. Por ejem. en México la apertura del 
CONALEP como nuevas posibilidades de opción vocacional durante 
el Lopezportillato. 

(51) lbidem. p. 13 



Esto no es otra cosa sino una concepción empresarial de la es
cuela, por lo que la evalu.·ión curricular tiene un carácter de 
"control y auditoría administrativa en garantía de la eficien-
cia". A lo largo de la segunda mitad de este siglo, este térmi
no se ha desarrollado en torno a este eje por diferentes conceE 
ciones o enfoques diversos en el seno de esta Teoría de la Ra-
cionalidad Técnica que aquí se describe; enfoques estos que a-
plican este carácter a la Evaluación y entre los cuales se con
sidera que son los más representativos dentro de esta corriente 
y utilizados mayormente para evaluar planes y programas de esty 
dio en educación superior los presentados anteriormente en el -
Cuadro I de este trabajo. (52) 

Del análisis de los supuestos que postulan estos dive~sos enfo
ques se extrae que e:;;iste una falta de diferenciación; entre. los 
procesos evaluativos de los aprendizajes en el salón d~ ~lase, 
de los programas, de plan de estudios, del currículum~ qu~ los 
pasos sugeridos parecieran ser aplicables en cualquie~~caso de 
evaluación, cosa de la cual difiere quien presenta eite trabajo. 

Así mismo, notoriamente se privilegian los aspectos cuantitati
vos sobre los cualitativos inmersos en el proceso de ~valuacióm 
es decir, que prevalece el carácter de objetividad y ~ientific! 
dad en el cual se concibe a la evaluación en veces como técnica, 
otras corno instrumento que permite mejorar el control, incremen 
tar la vigilancia y verificar el producto que deberá estar acoE 
de a las finalidades propuestas por quienes elaboran los objet! 
vos educacionales en el diseño curricular, sin ir siquiera al -
cuestionamiento de los mismos, sobre todo con respecto a las ne 
cesidades sociales en el contexto histórico de un país y las -~ 
problemáticas políticas y económicas existentes como ya se ha -
mencionado en su momento. 

1.4.2. La EVALUACION CURRICULAR desde la perspectiva de -
la Teoría SociopolÍtica. 

Alternativamente surge a partir de los años 60's en el seno de -
las contradicciones teóricas que emergen en la Sociología, una -
serie de teorizaciones que dan origen a un nuevo enfoque curri-
cular que Victor Manuel Gómez denomina como TEORIA SOCIOPOLITICA 
y que constituye en sí una síntesis teórica de los aportes de la 
Sociología Crítica de la Educación, cuyo "principal vínculo en -
común es 'la utilización de categorías de análisis marxista a las 
relaciones entre el sistema educativo y el sistema productivo"(53) 
retomando los aportes 02 teóricos como Marx, Engels, Lenin, -
Gramsci, Goldman, Althusser, Lukács, Bourdieu, Passeron, etc. 

En América Latina podemos señalar a Tomás Vasconi, Anibal Ponce, 
Guillermo Labarca, Sara Finkel, Silva Michelena, W. Sontag, Ines 

(5~ lnfra. pp. Cuadro No. 1: DIVERSOS ENFOQUES TEORICOS SOBRE LA NOCION DE EVALUACION. 

(53 Gómez Campos, Victor M."Relaciones entre .... op. cit. p. 19. 
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Recca, V.Paiva c6mo te6ricos preocu~ados por sistematizar esta 
síntesis te6rica para desenmasc~rar los mecanismos del sistema 
escolar en la •ociedad capitalista, preocupándose de la funci
ón reproductora y del púpel ideológico que cumple la escuela. 
Es importante ennunciar que estos aportes se encuentran en un 
momento de crítica sustancial para la actual producción teóri
ca en el estudio del Sistema Escolar en la sociedad capitalis
ta, y que se halla en proceso de construir alternativas concre 
tas; de ahí el retomar sus postulados teóricos en este trabajo, 
como fuente para construir un concepto de Evaluación Curricular 
alternativo. 

La característica principal de estas interpretaciones consiste 
en su acercamiento al análisis hist6rico de las relaciones en-
tre Sistema Educativo-Sistema Productivo, visualizándole como -
una "expresi6n temporal de un proceso hist6rico y sistémico de 
lucha, contradicción y conflicto entre los intereses de grupos 
y clases sociales antagónicos. Contrariamente a la teoría de la 
Funcionalidad Técnica de la educación en la que la unidad de a
nálisis es el individuo y sus decisiones libres frente al merca 
do de trabajo, esta teoría plantea: "l~ unidad de análisis estI' 
formada por las decisiones de grupo o clases sociales en con- -
flicto entre sí." (54) 

Substancialmente la diferencia entre la mayoría de las ocupaciQ 
nes y oficios industriales no está dada por la calificación y -
competencia para el empleo y desempeño de éste, sino que son -
las diferencias de status, poder, autonomía, prestigio, remune
ración y calidad que se asigna social y económicamente a cada -
puesto u ocupación por los dueños de los medios de producción -
la que otorga una jerarquía ocupacional, por lo que la natural~ 
za de las relaciones sociales de producción son el factor deter 
minante de las ocupaciones técnicas y organizacionales en la -~ 
producción (división social del trabajo: manual e intelectual, 
segmentación ocupacional, fragmentación y simplificación de ta
reas, descalificación en aumento de la fuerza laboral, etc.) -
que se manifiestan como la estrategia de control por parte de -
los poseedores del capital, sobre la producción laboral y sobre 
la fuerza laboral, consolidando, reproduci~ndo y produciendo e~ 
tas diferencias. 

En vista de que las masas no son dueñas de los medios de produE 
ci6n, su subsistencia está determinada en función de ofrecer su 
fuerza de trabajo a los dueños de éstos, estableciéndose el --
"mercado de trabajo" como institución capitalista para la com-
pra-venta de una fuerza laboral heterogénea y su distribución -
en las diferentes ocupaciones y oficios. Es el Sistema Educati 
vo quien provee de este ejército de reserva calificado en las -
necesidades requeridas por los empleadores y la acreditación e
ducativa es el criterio de selección y exclusión de los mismos. 

Las relaciones sociales de producción que son dominantes gene-
ran "decisiones sociopolíticas" que buscan instrumentar ciertos 
"criterios particularistas de obtención de beneficios" que de-
terminan cómo producir, c6mo organizar y dividir el trabajo, c.Q. 

(i4) lbidem. p. 19 
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mo definir las tareas productivas, .los diferentes niveles y ti
pos de puestos áe' trabajocy ·rfiquisitos ocupacionales para diri
gir; .e.l tipo de tecnología r.utilizar·;'por lo que la acreditaci 
ón educativa .s<¡>lamente, aumenta la prob~bilidad de empleabilidad 
a determinadas oc:upacfones. con-cierto nivel de ingreso 1 pero no 
es factor dete.rminante.·de1:"ing.reso personal ya que la selección 
ocupacional-.. se define por.;mecanismos exógenos. Al respecto Sara 
Finkel nOs dice: . ·. 

"En las sociedades capitali.stas ·1a educa.ción asume la forma de aporte 
a la productividad del trabajo, contrib~~end; así a un precio m&s alto de -
este "factor de producción, según '10 expresan los salarios diferenciales de 
gente mis educada. Pero esto es la apariencia; ~o que la educación realmen
te hace es aumentar la productividad de l~ fuerza ~e trabajo, productividad 
de la _que el obrero no disfruta y acrecienta en' cambio el dominio del capi
tal." (55) 

Para aclarar m&s analicemos que la fuerza de trabajo es la única 
mercancía que el obrero puede ofrecer y para que ésta pueda ciL 
cular ha de ser vendida al capitalista quien pasa a poseer tan
to su productividad real como potencial junto con los medios de 
producción que ya poseía. Estos por muy avanzados que sean no~ 
gregan valor al producto, sólo lo conservan, pero ésto sólo lo 
pueden lograr con el trabajo vivo que es lo único capaz de con
servar y reproducir valor al mismo tiempo. Es por ello que cuan 
to más compleja sea la tecnología de los medios de producción,
se hace mayor la necesidad de calificar a la fuerza de trabajo 
para usarlos apropiadamente. 

Ahora bien, veamos que la educación o capacitación para el tra
bajo no tiene un valor por sí misma, sino que lo adquiere en el 
trabajo vivo, en la fuerza de trabajo; sin embargo habrá de cum 
plir con un efecto útil, proporcionar en la medida adecuada y -
necesidad existente los conocimientos necesarios para el domi-
nio y utilización de las fuerzas productivas dentro de la divi
sión técnica del trabajo no sólo contribuyendo a aumentar la ta 
sa de plusvalía relativa, sino reforzando la división existente 
entre trabajo intelectual y manual, entre decisión y producción 
etcétera. 

Aunado a todo este proceso tenemos que para el obrero, aunque -
suba su salario real, sus posibilidades de mejorar su vida de-
crecen pues m aumentar la capacidad productiva del trabajo se ~ 
barata la fuerza de trabajo que ofrece el obrero. Es decir que 
aunque aumenta la cuota de plusvalía en la medida en que se ha 
reducido la proporción de trabajo necesario para su reproduc--
ción, el obrero no goza de ninguna forma de esta ganancia y si 
viene en su repercusión pues contribuye al umento de la explo-
tación. 

(5!¡ Flnkel, Sara. "El Capital ... op. cit. p. 294. 
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Ahora bien.i .se habló anteriormente dt: que la diversificación o
cupacional· guardaba en :sícunacestrategia :ó,~~co.ntrol; pues bien, 
ésta ha .asumido tres modalidades históricamente. y que según - -
Victor'M. GÓ~ez fueron: ·· · · 

. · l ) 1<~i'c~ntro1>ticrect~:. a· tr~V~~ d·e c~pat'~ces o'. supervisores en l~s 
primeras:etapas.-de ú· producéión ma~ufactúrerá,p~queiias• empresasc.comercia~-
les ¡ etc. -por su .1 imita da fuerza · labcirár> · . ·. 

. . . . 
2)el sistema de Control TécnicO: que c-Ónsiste en el diseño in-

tensional cie la estructura misma de la producc-ión· para simpfificar y fragme!! 
tar el papel productivo del trabajador individual y concentrar el control en 
las manos de la gerencia y de su reducido personal calificado. 

3)el sistema de Control Burocrático: la institucionalización del 
poder jerárquicamente establecido en el proceso de trabajo altamente estrati
ficado, insertando el control en la estructura social donde cada qufen recibe 
un título y descripción propia, la promoción es gobernada por reglas y crite
rios ajenos a la persona." (56) 

Estas formas de control son de gran trascendencia en el ámbito 
educativo; pues a la vez que sirve corno criterio de selección y 
formación para los distintos segmentos de la estructura ocupa-
cional, guarda en sí todo un sistema burocrático de control que 
le obliga a implementar académicamente los diversos proyectos -
políticos que le condicionan en su momento histórico-social. En 
el siguiente capítulo se analizarán las consecuencias de esta -
forma de control en el caso de México y particularmente en la -
U.N.A.M. 

Aquí es prudente hablar del papel del Estado Capitalista, quien 
aparece como una instancia mediadora en cuanto a las diferentes 
clases aue subsisten en una formación social determinada. De a
cuerdo ~on este discurso, la política educacional promovida por 
el Estado bajo la hegemonía del capital industrial, debe ser nQ 
toriamente distinta de aquella resultante de la hegemonía del -
capitalismo financiero. Se trata en otras palabras de explicar 
el papel del Sistema Educativo a partir de consideraciones rel~ 
tivas a la confrontación política de distintas facciones del c~ 
pita!, desprendiendo del Estado una política de la educación -
que tiene como objeto promover y preservar la dominación de la 
fracción hegemónica y el ejercicio de esta hegemonía sobre las 
clases dominadas en la sociedad civil (57}. Este aspecto denun-
cia tajantemente que una de las características del Currículum 
es fungir como una instancia de poder, en el que se instrumen-
tan implícitamente políticas y fines diversos, lo cual habrá de 
tomarse en cuenta en el proceso evaluativo del mismo, para que 
sea realmente veraz. 

li6) Gómez Campos, Victor M. "Relaciones entre ... op. cit. p. 16 
(;7) Jiménez Edgar. "Perspectivas Latinoamericanas de la Sociología de la Educación" en; Rev. 

SOC!OLOG!A DE LA EDUCACION. C.E .E. No. 5, México 1981. Para ello cfr: también-, - --
ESTADO Y CAPITALISMO CONTEMPORANEO de H. Sonnta; y H. Valecillos. Edit. S. XXI. 
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1. 'i. ELEMENTOS GENERALES PARA UNA APROXIMACION TEORICA .. 
A LA CONCEPTUALIZACION DE LA NOCION DE EVALUACION -
CURRICULAR. 

Después de todo este análisis se implica que el proceso educati 
vo sirve como forma de legitimaci6n social de la difusi6n e im= 
posición de ideologías específicas ayudando a la reproducción -
del sistema y dándo cohesión y sentido a las nuevas generacio-
nes en apoyo a las estructuras sociales existentes. Pero de i-
gual forma subyace una función transformadora pues es a través 
de.los espacios de acción que permite la actividad cotidiana -
donde la práctica reflexiva e intelectual genera posibilidades 
de acción, de cambio y de pugna contra el sistema existente, -
formulando nuevas concepciones ideológicas que se oponen dialéc 
ticamente a éste. ' -

Volviendo entonces al concepto de Currículum en los tres momen
tos ennunciados anteriormente para su conceptualización, éste -
refleja los diversos niveles en que se conjuga la realidad edu
cativa en la institución escolar al vivenciar las diversas prác 
ticas académicas que promueve la instrumentación curricular. Es 
importante ahora hacer referencia nuevamente a que el concepto 
de Currículum subvacente en el evaluador del mismo, va a ser de 
terminantte en lo~ lineamientos y pautas a seguir para la espe= 
cificaci6n y jerarquización de los aspectos a evaluar, así corno 
de los fines que persiga la evaluación en sí o de la concepción 
de los atributos a medir. 

Así pues, partiendo de los aportes de la Teoría Sociopolítica -
de la Educación, no se pretende dar en este trabajo una visión 
totalista o determinista del concepto de •evaluación currícula~ 
sino todo lo contrario, en funci6n de los postulados teóricos -
anteriormente ennunciados, rescatar ciertos elementos que nos -
permitan captar las características implícitas en el fenómeno a 
evaluar y que vayan más allá de la apariencia en busca de conc~ 
birlo inserto en una totalidad, De esta forma, logicarnente aue 
la Evaluaci6n Curricular como proceso en sí, es un objeto iña-
trapable en términos de su constante evolución histórica y natu 
ral, pues las contradicciones en que se dá y la realidad en que 
subsiste es cambiante y dinámica, sin embargo, no nos priva de 
hacer aproximaciones teóricas corno la que aquí se pretende lle
var a cabo. 

Se concibe a la Evaluación Curricular como un proceso hist6ric~ 
de valoración y análisis sobre un fen6meno dinámico, continuo y 
complejo que promueve las relaciones materiales en que se veri
fican las diversas prácticas académicas de la institución esco
lar, las cuales conllevan de manera implícita elementos tanto -
objetivos corno subjetivos, de lo que se infiere el carácter a-
xiológico de la misma. De igual forma tomando como base lo ant~ 
rior, la evaluación curricular tiene diferentes usos según los 
fines que persiga, por lo que se le atribuye un segundo carác-
ter de importante trascendencia y que es el Político. 



Se entiende a la política· -::orno 'la manifestación de las relacio
nes de poder que en un momento· dé(ermi!lado ;provee .de. prioridad 
el logro de determina.Jos fines' 'adecuados,·á. l,os: intereses de un 
grupo dominante. 

?;-·'.·-; 

~! t~u ~* ~~ m~u!~~~~~~m~: ~~u~~~~ ~ª~~~~{~§i~~~:Úi:t;~i~~~~E?c1~~~~ª~ 
¿Qué? es lo que se está evaluando. 

Así, la Evaluación Curricular debe dar cuenta de .i.(")'~·elémentos 
ideológicos, psicológicos, epistemológicos y'filosóficOs·que sus 
tentan la instrument_ación pedagógica del currícúlum, analizando 
el proceso de racionalidad con que fue construído ~~esde luego 
esto sólo es posible de lograr bajo la conceptualiz~ción parti
cular del contexto económico, socio-político y cultural en que 
surgen, se desarrollan y aplican las prácticas curriculares a -
evaluar. (58) 

Por Último, la noc1on de Evaluación Currícular seencuentra cif. 
cunscrit~ en tres niveles: 

1) El Nivel Social: en el cual se percibe la evaluación co 
mo una necesidad dentro de la Planeación Económica, Social 
y Política del país; inserta en un proyecto ed~cativo -·· 

subordinado a un proyecto político que se contextúa en un ~ 
momento histórico determinado. 

2) El Nivel Institucional: en el cual se utiliza como me-
dio retroalimentador que habrá de orientar las prácticas ~ 
cadémicas que se efectúan; sujetándose a la función que -
guarde la institución con la educación superior del país. 

3) El Nivel Académico o de la Instrumentación en el Aula.
en el cual internalizan los contenidos manifiestos y ocul
tos del currículum los educandos, a través de sus aprendi
zajes y se dan los espacios de acción y transformación a -
través de la vivencia cotidiana de las prácticas académi-
cas. 

Ante la complejidad existente para la conceptualización del cu
rrículum y obviamente para la evaluación del mismo, se puede a
firmar que la Evaluación Curricular en el contexto latinoameri
cano debe abordar la problemática teórico-metodológica de este 
proceso partiendo del análisis de los proyectos histórico-soci~ 
les y educativos que se desarrollan en su marco particular; es 
decir, se debe rehacer y re?ensar a la evaluación, desentrañan
do a qué intenciones, que racionalidad le guía, los conceptos -
subyacentes de hombre, sociedad, educación, etc. que guarda pa
ra así poder realmente hacer uso de este instrumento como un -
beneficio ?ropio. 

~8) Infra pp. 2) Implicaciones econom1cas, políticas, sociales e i-. 
deolÓgicas que conlleva el carácter axiológico_de la_Evaluación. 

48 



En este s ntido es de real importancia la intención de este - -
trabajo de tratar de repensar desde una experiencia de investi
ga;ión curricular llevada a cabo en México, la posibilidad de -
explicitar los elementos necesarios para la reconceptualización 
de la Noción de Evaluación Curricular. Es por todo esto que en 
el siguiente capítulo se tratará de contextualizar el surgimien 
to y desarrollo de la carrera de Pedagogía en la ENEP Aragón, ~ 
tanto en la realidad económica, social y política de México co
mo en el marco del desarrollo de la Teoría Curricular en el pa
ís, para con ello denotar la importancia que tiene la propuesta 
de Evaluación Curricular que es objeto de este trabajo y visua
lizarla en su interrelación con los fenómenos de la realidad en 
que se gesta. 
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CONTEXTUALIZACION ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL 

A LA NOCION DE EVALUACION CURRICULAR EN MEXICO 

COMO PAUTA PARA SU RECONCEPTUALIZACION EN EL CA--

SO DE LA E.N.E.P. ARAGON U.N.A.M. 

( CAPITULO 2 ) 



CONTEXTUALIZACION ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL -

A LA NOCION DE EVALUACION CURRICULAR EN MEXICO -

COMO PAUTA PARA SU RECONCEPTUALIZACION EN EL CA-

SO DE LA E.N.E.P. ARAGON U.N.A.M. 

(Capítulo 2) 

Después de haber dado en el capítulo anterior un panorama ge
neral de la problemática en torno a la conceptualización de -
las nociones de "EVALUACION" y "CURRICULUM"; y en función de 
ello las líneas generales para conformar una noción de EVALU~ 
CION CURRICULAR que nos lleve a valorar de una forma más real 
las prácticas académicas partiendo sobre todo de concebirlas 
corno procesos dinámicos y complejo~ que se manifiestan de una 
manera total, como toda práctica social. De esta forma, se h~ 
ce trascendental el análisis del contexto económico, social y 
políticQ en el que se verifica tanto el currículum a evaluar 
como el proceso mismo de la evaluación en su momento. 

En el desarrollo de este segundo capítulo se intentará abor-
dar el análisis de la relación que guardan los aspectos del -
currículum ( en este caso Lic. en Pedagogía, ENEP Aragón-UNAM) 
con su contexto económico, social y político en el México del 
S.XX; la relación Universidad-Sociedad tanto desde la condi-
cionalidad que un proyecto político ocasiona a un proyecto ed~ 
cativo específico como desde el punto de vista del carácter -
de profesionalización de una práctica socialmente requerida y 
asumida por la institución escolar, analizando el surgimiento 
de la carrera de Pedagogía en la ENEP Aragón- UNAM. 

Así mismo, se presenta de manera general el desarrollo que ha 
tenido la Teoría Curricular en México para que el lector pue
da ubicar la trascendencia del aporte que emana de la expe- -
riencia de investigación curricular que es objeto de estudio 
de este trabajo en el momento histórico presente. 

Todo esto nos dará pues, un marco general para en el tercer.
capítulo poder arribar en la presentación general de la forma 
en que se está realizando la investigación curricular en la -
carrera ya ennunciada y desarrollar la reconceptualización de 
la noción de evaluación curricular que subyace a esta prácti
ca. 

2.1. LA VINCULACION ENTRE UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (Proyecto 
Educativo-Proyecto Político) 

Cuando se habla de EVALUACION CURRICULAR en el nivel de lo so 
cial es preciso considerar que la estructura y los cambios oli 
servables en el Sistema Educativo y específicamente en la Uni 
versidad están directamente relacionados a los cambios que se 
llevan a efecto en la formación económico-social que le con-
textúa. Se debe concebir esta interacción corno la articulaci-
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ón de los diferentes niveles de la realidad en. una totalidad -
dinámica e inatrapable en definiciones u esquemas teóricos in
flexibles. Ahora bien; esta relación entre UrÍiversidad..,.Estruc
tura Económica, Socio-Cultural y Política; ·son traducidas en -
el interiior de la Institución Educati~a 1corÍ·características--
estructurales particulares de la misma~ · · · · 

Retomando los aportes de:Tomás Vasconi, se considera que: 

"Un estudio que pretenda ser totali~ador deber~ en.tonces de tener en 
cuenta al investigar lo~ procesos universitarios diversas dimensiones sig
nificativás -todas por otra parte relacionadas entre sí a través de un par 
ticular modo de estructurarse que debe ser descubierto- cada una de las -
cuales puede ser centro de importantes conflictos y por ende¡ origen de -
cambios: 

1) las funci'C>nes generales, que con relación al sistema de domina
ción cumple la Universidad en una Sociedad de clases (relación con la cla
se o fracción hegemónica, relación con el Estado y los partid'os políticos, 
consonanc"ias o no con las ideologías políticas dominantes, et.e., traducido 
todo ello en un modo específico de socialización). . . . ' 

i 
2) los requerimientos funcionales específicos (demandas objetivas) 

surgidos del funcionamiento y de desarrollo del aparato:proatictor.~dela so 
ciedad (relaciones universidad-economía, o más específicaÍn.ente.universi-: 
dad-empresa, etc.) · . "' . 

3) el personal de la institución y sus diferentes grtipos.de profe
sores, estudiantes, etc., y divisiones dentro de estos grupos, ideologías 
e iriterises específicos. 

4) la acción de grupos "externos" (demanda subjetiva) sobre la in! 
titución (b6squeda de acceso a la misma por los miembros jóvenes de clases 
menos favorecidas como la pequeña burguesía o algunos estratos del prolet~ 
riado; intereses de la burguesía empresarial y otros sectores, por una con 
servación o un cambio en el comportamiento de la institución, etc. "( 09) -

A.~ora cien, la Universidad como institución social cumple con funciones -
delimitadas por el caracter propio de la formaci6n social~o) -
de la que emerge a la vez que como centro de poder y controlen 
el que interact6an diversas prácticas y grupos de intelectua-
les que reflexionan, analizan, cuestionan la realidad, puede -
verse sometida a intensas presiones ("demandas subjetivas") -
que busquen un cambio o ampliación y que pueden ser de orden -
interno (profesores, estudiantes, miembros en general) o bien 
oe órden externo (grupos marginales que pugnan por ingresar, -
grupos interesados u afectados por el producto de la instituci 
ón corno pueden ser grupos políticos, empresarios, etc.) Es de-

(s~Vasconi, Tomás. "Modernización y crísis en la Universidad Latinoamericana" en LA EDUCACION 
BURGUESA. Edit. Nueva Imágen. México 1977. 5! Edic. 1984. p. 26 
'6oE1 concepto "Formación Social" se refiere al tipo ce desarrollo económico, social y polí-
tico (discursos ideológicos que subyacen) de un país, en el cual pueden subsistir en un mome~ 
to determinado diferentes modos de producción, diferentes clases sociales, debido al desarro
llo heterogéneo que puede existir, pero el cual puede caracterizarse por el modo de produ~ 
ción y cüse social dominante aunque no sean únicos. 
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bÍ.do a esto>q'ue i~ autonomía universit~~i~)iempre .tendrá un -
caráctercC.t;elativo, pues.habrá.,de .tornar·significado según su -
contexto. 

Esta realidad institucional se circunscribe ~n~la~co~plejidad 
que cualquier formación social presenta, pues en ella se· gene
ra la coexistencia de diferentes "fraccione~ de.ciase"¡ multi
plicidad de estratos y grupos· intermedios que rio cOnfluyenen 
una sola clase; por lo que la clase dominante se fr~gmenta en 
funciónde sus particulares relaciones de posesión de los me- -
dios de producción y por las implicaciones de su relación con 
la estructura económica-social. Así, no necesariamente en un -
momento determinado una misma clase detenta al interior de un 
sistema el poder político y la hegemonía en lo "ideológico-cu! 
tural". 

En el caso de México, su evolución económico estructural ha -
promovido una formación económico-social en cuyo modo de pro-
ducci Ón ·el capitalismo con características de dependencia es -
dominante, en cuanto a la formación social que del particular 
desarrollo del mismo se generó, coexisten en él la fragmenta-
ción de la clase burguesa en burguesía comercial, burguesía fi 
nanciera, burguesía terrateniente, etcétera, a éstas añadiéndo 
le un sin fin de estratos más como por ejem. las crecientes -~ 
clases medias que en sí mismas guardan un sin fin de divisio-
nes; por otra parte estan la clase proletaria y campesina, así 
como el sector estudiantil e intelectual, etc. La heterogenei
dad de todo este sistema ha traído en su formación política -
pugnas y conciliaciones entre los partidos políticos (específi 
camente uno, el grupo oligárquico en México y los grupos finan 
cieros trasnacionales principalmente norteamerirnnos y desde -
luego todo esto ha influido en el ámbito educativo como se tr~ 
tará de exponer en este trabajo; pues la Universidad como ins
titución social en su función conformadora de consenso y reprQ 
ductora de ideología, sobrevive y se transforma proporcional-
mente con las transformaciones sociales, económicas y políti-
cas del país gestando en su interior espacios de acción, refl~ 
xión y transformación por las presiones de sus grupos internos. 

Para poder captar la magnitud de lo anterior, es necesario de
linear en una semblanza histórica los aspectos económicos, so
ciales y políticos del desarrollo de México, y de éste como un 
país latinoamericano; así como la tendencia de su política ed~ 
cativa, misma que ha enmarcado el caracter y evolución d~ las 
diferentes nociónes de EVALUACION CURRICULAR en la UNAM Y par
ticularmente del surgimiento, condicionantes y desarrollo del 
Currículum de Pedagogía de la E.N.E.P. Aragón al cual se apli
ca este estudio de caso. 

2.2. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL CURRICULUM DE LA LICEN
CIATURA EN PEDAGOGIA DE LA ENEP ARAGON-UNAM, EN EL -
CONTEXTO ECONOMICO, POLITICO y SOCIAL DE MEXICO EN -
EL S. XX. 

2.2.1. Creación de la U.N.A.M. y de su Escuela de Altos Estu--
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diese en el capita_lismo dependiente en México. 
;: 

El panorama de las économías es compleJo y diverso en América 
Latina,· los paises atraviezan ,·istintas fases del subdesarro-
llo; ·a grandes ·rasgos puede decirse que hasta la década de los 
30's América Latina crece en base a la demanda externa; es de-· 
cir ~ue el ritmo de su crecimiento econ6mico se movía de acuer 
do con la variación de las exportaciones y estas eran desde _: 
luego de materias primas, agrocecuarias. México no es la excep
ción y su desarrollo económico.responde a este proceso, Hector 
Silva Mi che lena señala que:" En un primer tipo la inversión imperial is 
ta fluye hacia obras de infraestructura que servirán ce apoyo 3 las exporta 
ciones agropecuarias" (51), bajo el control político del grupo de _: 
criollos; es decir que la modernización en México empieza a 
partir del capitalismo mundial, con estos primeros pasos de in
duitrialización la división social del trabajo, del campo y ciy 
da~, etc. provocan la extensión del trabajo asalariado. 

Fue durante el porfiriato que se dió auge al mayor proceso de -
inversión extranjera a través de las trasnacionales y compañías 
deslindadoras; cobraron grandes áreas de terreno casi inexplora 
das para su explotaci6n sin limitación alguna, apoyados por la
existencia de las masas campesinas y peones que sin condici6n -
alguna de seguridad laboraban de sol a sol (52), con salarios ri 
sibles y sujetos de por vida a injusticias sociales como lo fue 
la tienda de raya. 

La economía basada en un mercado libre dió orígen a una alianza 
entre la burguesía nacional (latifundistas y comerciantes) y el 
gobierno, conformando así un grupo oligárquico encargado de a-
brir las puertas de México al capital extranjero. 

Para 1910 la excisión política entre los diferentes sectores so 
ciales que detentaban el poder (Burguesía Agraria o Rural y la 
Burguesía Urbana o Comercial), llega al punto de la lucha arma
da; apoyada en las masas campesinas que manifestaban su descon
tento ante las condiciones paupérrimas en que vivían, es enton
ces cuando se lleva a efecto en México la segunda revolución po 
lítica que tuvo como fin la instituci6n de un gobierno aparent~ 
mente democrático, representantivo, instaurado en los fundamen
tos de la constituci6n (1917) e instrumentado a través de los -
caudillos como líderes populares a ejercer el poder: sin embar
go, esto no sería fácil pues el movimiento revolucionario dej6 
en el terreno político un doble problema: primero que muchos -
grupos políticos organizados en torno a diversos líderes prota
gonizaron una serie de luchas durante los años veintes, manifes 
tándose así el carácter divergente de los respectivos intereses 
personales y no reflejaron un proyecto para modificar o susti-
tuir el modelo político como había sido definido por la consti-

fil) Silva Michelena y Heinz Rudolf. UNIVERSIDAD, DEPENDENCIA Y REVOLUCION. Colee. Mínima No. 
33, S. XXI. México 1985. p. 33 

li2) Ver John Kennet Turner, MEXICO BARBARO. Editores Mexicanos Unidos. 5! Edic.· México 1985. 
285 pp. 
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tución de 1917 .. Por otra parte, la revolución dejó a un sector 
de la poblición p6líticamente movilizada, dada la multlpli~~ci-
ón de expectativas producidas por ~as metas tanto económicas ~ -
como políticas que contenía la constitución, así como por la - -
partic]pación que una parte de ella tuvo en el conflicto armado. 
Como ya ~e~ennunció antes; durante el régimen porfirista se pre
tendió fundamentar toda actividad en la Ciencia, pero esta ten-
dencia adolecía de marginar los problemas esenciales de la cult1! 
ra y sobre todo de la sociedad en su conjunto. Ya Justo Sierra -
había planteado la necesidad de ampliar esta concepción (en 1981 
presentó al congreso un proyecto para crear la Universidad Naci2 
nal, cuya cúspide sería la Escuela de Altos Estudios, anteceden
te directo de la Fac. de Filosofía y Letras). Tarda aproximada-
mente tres décadas en lograrse establecer y cuando por fin lo h~ 
ce, el gobierno que le patrocina se halla en una ~rísis política 
por lo que la Universidad es acogida con gran desconfianza y ce
lo. 

Al constituirse la Escuela de Altos Estudios el día 7 de abril -
de 1910, se le sefialan tres objetivos básicos: "Perfeccionar, eI 
pecializando y subiéndolos a un nivel superior, estudios que en 
grados menos altos se hicieran en las Escuelas Nacionales Prepa
ratorias, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros y de Be
llas Artes, o que estén en conexión con ellos; proporcionar a -
sus alumnos y a sus profesores los medios de llevar a cabo metó
dicamente investigaciones científicas que sirvan para enriquecer 
los conocimientos humanos y formar profesores de las escuelas s~ 
cundarias y profesionales. 

Según el art. 39 de la ley que rigiera a esta institución; la EI 
cuela de Altos Estudios se dividió en tres secciones: Humanida-
des que comprendía lenguas vivas y clásicas, literatura, filoso
fía e historia de las doctrinas filosóficas; Ciencias Exactas, -
Físicas y Naturales que se ocuparía de las matemáticas en sus -
formas superiores y las Ciencias Físicas, Químicas y Biológicas 
así como de las Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas que co~ 
prendía todas las que tienen por base o por objeto fenómenos so-
ciales. · 

Crear especialistas en el más alto nivel de las Ciencias y Huma
nidades, fomentando la investigación y formación de profesores -
para la ensefianza media y profesional era su objetivo. Con Porfi 
rio Parra como primer director comenzó a trabajar en 1911 con -
doscientos alumnos aproximadamente y uh pequefio núcleo de profe
sores nacionales y extranjeros de manera paralela al inicio de -
la revolución, situación que hizo más difícil su existencia, al 
grado de que en el régimen huertista durante 1913 se le suprimió 
casi todos los recursos económicos; para entonces, ya era direc
tor el Dr. Ezequiel A. Chávez. A pesar de las viscisitudes es en 
esta institución donde se gesta la futura creación de la Pedago
gía como área de especialización profesional a nivel de maestría 
y posteriormente a nivel de licenciatura dentro de la U.N.A.M. 
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Durante esta época se puede decir que el corazón del Sistema E 
~~cativo estaba representado por la Escuela Ntcional Preparat~ 
ria, institución embuída del positivismo ~e Barreda (6~, desti 
nada a introducir al alumno a los conocimientos de la Ciencia
por lo que a nivel nacional concetraba a lo más relevante de -
la intelectualidad liberal de ese tiempo y cuyo fin lógicamen
te era formar generaciones brillantes de intelectuales, polÍti 
ces y catedráticos; de esta forma, al concluir el siglo pasado 
difícilmente podría hablarse de que existiese un "Sistema Na-
cional de Educación", pues las principales instituciones de e
ducación superior se hallaban en la capital, otras demasiado -
pocas en algunas otras capitales de provincia cuya relevancia 
era muy poca. La escuela para el pueblo no existía pues el nú
mero de primarias era intrascendente. 

Debido a que durante el periodo de DÍaz la escuela privada tuvo 
gran auge; la política educativa de la revolución tuvo como fin 
intentar hacer llegar la educación a los diferentes grupos so-
ciales, sobre todo a (rurales, indígenas, obreros) los que care 
cían de ella. Durante la lucha armada con los cambios políticos 
los planes y programas de desarrollo para la educación fueron -
muy vulnerables. Suscitándo grandes polémicas logró expresarse 
el pensamiento liberal en el artículo 3º de la constitución de 
1917 donde se definía a la educación como libre y responsabili
dad del Estado por lo que las escuelas particulares tendrían -
que ser controladas por éste. 

La reconstrucción del país era uno de los objetivos básicos pa
ra la educación superior por lo que se proponía formar al persQ 
nal necesario; para ello se hizo necesaria la creación de la E~ 
cuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, nuevas 
Facultades como las de Química y Ciencias, y se le dió cierto -
impulso a la Escuela de Altos Estudios en la que durante el ré
gimen de Carranza se incorporaron todas las cátedras que en ese 
tiempo impartía el museo de Antropología e Historia (básicamen
te antrcpología, arqueología y etnografía). 

A pesar de esto, la revolución ponía de manifiesto las contra-
dicciones de la Sociedad Mexicana; puesto que mientras una minQ 
ría (entre ellos los universitarios a la cabeza) eran poseedo-
res de la cultura, las mayorías permanecían analfabetas; con un 
espíritu de reforma ante esto la Escuela de Altos Estudios toma 
como un nuevo objetivo el organizar cursos de divulgación po- -
pular de conocimientos y la oficialización de los grados acadé-

(6~ Zea, Leopoldc. EL POSITIVISMO Y LA CIRCUNSTANCIA MEXICANA. F.C.E. (Lecturas Mexicanas No. 
81), México 1985. pp. 188, o bien: García Verástegui, Lía. DEL PROYECTO NACIONAL PARA UNA -

UNIVERSIDAD EN MEXICO 1867-1910. Coordinación de Humanidades, C.E.S.U. - U.N.A.M. 
México 1984, pp. 117 
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micos de· ·•maestro universitario" y '.'doctor uniyersitariou .. En - -
1917, la matrícula aumentó" a soo ·alumnos. in. junio de i922 sien 
do rector de la Universidad Vasconcelos, se reestructuró nueva
mente la escuelaj dividiéndola en cinco secciones: Humanidad~s, 
Ciencias y Artes de laEduc~ción~ Ciencias exactas, Ciencias de 
la Geografía Social e Historia y Ciencias Juridicas. En conse-
cuencia el antecedente más directo de la actual estructura aca
démica de la carrera de Pedagogía institucionalizada se halla -
en el Plan Caso-Chávez de 1922; los grados que se otorgaban se
gún este plan eran Profesor Universitario en determinada mate
ria; maestro o doctor en Filosofía y Letras; Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Educación, Medicina y Leyes. 

Inmediatamente después de la revolución armada, la sociedad ci
vil no contaba con instituciónes politicas y económicas sólidas, 
Por lo tanto, el Estado tuvo que enfrentar directamente el pro
blema de controlar a las masas y a sus líderes e iniciar, a la 
vez un programa de reconstrucción económica y educativa como se 
verá más adelante. El periodo postrevolucionario puede caracte
rizarse políticamente como el ejercicio del "poder personaliza
do", mismo que dependía de la capacidad de movilización de fras 
cienes del ejército que, sin duda constituyeron la base real --
del poder durante esta época. · 

Durante los primeros veinte años del régimen postrevolucionario 
la relación entre educación superior-proyecto del Estado fue -
muy débil; lo más que existe es una relación antagónica y hos-
til. El propósito de incorporar a los universitarios a las ta-
reas del nuevo estado nunca pudo materializarse debido a que -
las pretenciones "iluministas" de dirección de los lideres int~ 
lectuales de la universidad no tenían cabida ni en el esquema -
de poder, ni en la orientación jacobina y populista que se des~ 
rrollóen el grupo sonorense (64); sin embargo, en el nivel de e
ducación básica se lleva a efecto por José Vasconcelos la crea
ción de la S.E.P. (1921-24) con una visión global del Sistema -
Educativo poniendo en función programas de alfabetización para 
la población rural, la llamada "revolución cultural", las "mi-
sienes culturales", bibliotecas y edición de libros en mayores 
cantidades. 

Pese a la creación de la S.E.P. que era un gran hecho, el Esta
do concentró sus esfuerzos en la escuela básica rural para bene 
ficio de las masas campesinas y muy lentamente atendió a los nI 
veles superiores, 'la Escuela de Salud Pública fue creada en - -
1922 y la Escuela Nal. de Agricultura reinagurada en 1923. En -
1925 se creó la Escuela Secundaria despojándo así a la Universi 
dad Nacional de un ciclo educativo que hasta entonces se halla.:
ba bajo su tutela. 

Respecto a la Escuela de Altos Estudios, por decreto presiden-
cial del 12 de octubre de 1924 se dispone cambiar el nombre de 
ésta debido a que no tenia sentido puesto que los estudios es
pecializados que se impartían ahi no tenian antecedente en nin 

!;4) Cfr. "Las épocas de la Universidad Mexicana" por Fuentes Molinar, Clac en: CUADERNOS PO

~ No. 36. Abril-Jun. 1983. Edic. ERA, México. p. 47 
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guna escuela de grado menor 1 por lo que se sugi~re dividirle. en 
Fac .. de Graduados, la Normal Superior y la ;c'3c. de Filosofíacy 
Letras. De este modo la SEP se hace cargo de la forrnaci6n peda
g6gica de docentes pero dirigid~ a la ensefianza básica (6~; 

Ahora .bien, posteriormente a que Obreg6n es asesinado en julio 
de 1928, la opci6n de Calles ante la crísis de hegemonía en~~l ~. 
Sistema Político Mexicano fue la creaci6n de una Instituci6.n Po 
lítica; el partido oficial con el fin de llegar a unificar:.'dÚe 
rentes facciones. Esto no significaba otra cosa sino el.h~riii13 
zar su fuerza política en una sola entidad, ampliando con ello 
la posibilidad de ejercer un mayor control sobre la vida pol1ti 
ca del país. -

No es posible hablar de •cambios estructurales significativos -
al referirnos a los que acontecen en los afies 20's, si se toma 
como punto de refer;ncia 1900 (66); considerando que alrededor -
del 70% de la población economicamente activa seguí en el Sec-
tor Primario en esta década y que la estructura de la propiedad 
agrícola permaneció prácticamente inalterada; sin embargo, pue
de observarse una reactivación en el sector urbano de la econo
mía. Tal vez más imoortante fue la redefinición de la estructu
ra social, si se le-vé a través de la redistribución de lapo-
blación. El movimiento revolucionario de 1910 contribuyó al ac~ 
leramiento de las migraciones del campo a la Ciudad, producién
do ese flujo migratorio su mayor impacto en los principales ceg 
tres de urbanización y coincidiendo con una generación mayor de 
demandas políticas, que el sistema político "personalista" ya -
no podía absorver v menos a6n, satisfacer. Esta modificación en 
cuentra su más marcada expresi6n en la fundación del PNR antece 
sor del PRI. -

Se puede afirmar que antes de 1929, México enfrentó el problema 
de su reconstrucción nacional, desde el punto de vista del Est~ 
do y de su economía, a través del tránsito de un modelo políti
co "carismático", a uno de tipo "institucional". Así mismo por 
el paso de la población mexicana a formas modernizantes de ex-
plotación y la integraci6n al mercado mundial por la vía "prim~ 
rio-exportadora". En síntesis, comienza una fase de preparación 
del país para una "expansión económica de relativamente larga -
duración. En particular, la reorientación de la Industria PetrQ 
lera; la Reforma Agraria y el inicio de grandes obras de irrig~ 
ción en zonas localizadas en el territorio nacioanl; el desarro 
llo institucional del sector financiero, y la ampliación de !a
banea nacional; la expansión del sector p6blico, etc., constitg 
yen un auténtico paquete o bloque de desarrollo del cual se nu
triría por varios lustros la evolución económica posterior. 

(65) Los grados que otorgaba eran: Profesor de Secundaria, Preparatoria, de Normal, Inspector de 
Escuela Primaria, Director de Ese. Primara, Jefe de Sistema de Educación Rural. 

(6SRolando Cordera y Clemente Ruíz Durand en su "ESQUEMA DE PER!OD!ZAC!ON DEL DESARROLLO CAPITA 
LISTA EN MEXICO" describen un primer periodo de transición al capitalismo que va del lanzamie; 
to del proyecto liberal hasta su consumación en un régimen oligárquico y en una economía prima 
ria-dependiente (l86D-1g10). Posterior a esto se observa un crecimiento global aunque ·1ento,-



Como hecho significa~iv~ de.la ~unci6n social del~ Universidad 
tenemos que mientras fue·. re!ctcfr i pbsteriormente como Sri o. de 
Educación Pública, vásconcélos Tnsisti6 ante :..os dirigentes uni 
ver si tariQspara que la inst:.i tución. se acercara al pueblo y· ex--= 
tendiera los beneficios de su cultura; sin embargo, la Universi 
dad constituía en realidad el centro formador, organizador y sg 
cial de intelectuales (escritores, filósofos, artistas, profe-
sionistas liberales) mismos a quien la revolución arrebató vio
lentamente sus antiguas condiciones de privilegio negándoles el 
acceso a los beneficios del desarrollo. Debido a esta situaci6n 
los universitarios en lugar de acercarse al poder público, bus
caron alejarse de él (protegerse) lográndolo de manera definiti 
va en 1929 cuando el Estado resolvió concederle su autonomía. -: 
De esta forma la Universidad se convirtió en el primer poder de 
la Sociedad Civil legitimado por el Estado· ~e la Revoluci6n Me
xicana y a diferencia de la estructura y conformación del Siste 
ma Educabivo vigente en esa época, mediante la expedición de -

la Ley Orgánica de la UNAM por el Pdnte. Po~tes Gil. · 

Con Calles se reformaron algunas de las obras de Vasconcelos pe~ 
ro la trayectoria de la enseñanza rural a través de las misiones 
culturales y las escuelas agrícolas sigui6 idelante. Así mi~~o -
en idea de ampliar las oportunidades educati:vas de los jóvenes -
se ampli6 el nivel secundaria con la creación de la escuela se-
cundaria dependiente de la SEP y la creación de la Escuela de M~ 
estros. 

Un hecho de gran trascendencia durante este gobierno fue el en-
frentamiento con la Iglesia, el cual manifiesta las luchas de po 
der en la búsqueda de hegemonía; en lo que respecta a lo educa--= 
tivo de este conflicto, Calles decidi6 hacer cumplir los regla-
mentes existentes sobre la educaci6n religiosa expidiendo el nu~ 
vo reglamento provisional de las escuelas. particulares imposibi
li tándo así a los ministros de cualquier culto para dirigir es-
cuelas; también el reglamento de inspección y vigilancia sobre -
el plan de estudios, los libros de texto, las evaluaciones y el 
cumplimiento del Artículo 3º constitucional, así mismo, reformas 
al c6digo penal en materia de cultoreligioso, etc. Estas medi-
das causaron primero la resistencia civil y posteriormente ésta 
se hizo armada. 

Al llegar a la SEP Narciso Bassols, se pretendió extender los 
reglamentos a las escuelas secundarias creando nuevos conflictos 
con la iglesia; por lo que para 1933 cambió el énfasis del Sist~ 

·ma Educativo favoreciendo el vínculo de la escuela con la produE 
ción como algo primordial para el desarrollo nacional. 

Con la fundación del PNR, aunque no desde el momento en que se -
crea, se inicia un proceso de centralización política ya que em
pieza a diluirse el amplio conglomerado de facciones políticas -
existentes, al tiempo que se crea una estructura institucional a 
través de la que se facilitaba el ejercicio del poder. Por otra 

condicionado en mucho por la estabilidad polftica, reforzado por la crfsis mundial de 1929 y la -
naciente sociedad de masas que promueven la urbanización y la industrialización capitalista~ 

REV. INVESTIGACJON ECONOMJCA, Núm. 153, Vol. XXXIX, Jul.-Sept. 1980. UNAM. México 1980, pp.13-62. 

59 



parte, los cambios que experimenta el PNR entre el Í\lomento de -
su .fundación y el de su redefinición como parti,1o de la .Revoiu
ción Mexicana {PRM} en 1938 (cuya innovación principal fUE;!

0
Su.::. 

constitución en "sectorial"} permitió tener uncontrol.:directo 
sobre los grupos organizados {67} y a la vez una (uerte base;.de 
apoyo a las políticas de lor regímenes posteriores.·' .... :'·'i 

Los sectores que conformaron el PRM fueron el campesino, ~l o-
brero, el "popular" y el militar ( la importancia explícita del 
ejército era innegable todavía en ese momento}, mismos que die
ron lugar no a un partido de masas, sino a un partido de secto
res .en el que sus unidades de base eran las organizaciones coo
perativas {68). Esta condición favoreció el proceso de expansión 
capitalista a partir de los años 40's, ya que la manipulación -
de las organizaciones obrero-campesinas se tronaba más fácil. 

A principios de los años 30's como ya se mencionó antes, el pro 
ceso de ascenso de las masas populares culminó con el acceso -= 
del Gr!. Lázaro Cárdenas a la presidencia de la repúblic~ quien 
lanzó todo un proyecto de reformas sociales que manifestaban de 
manera radical el deseo de integrar a México como una nación mo 
derna a través de la alianza fundamental de la burocracia polí= 
tica gobernante con las masas trabajadoras del país. Esta arti
culación significaba la palanca adecuada para el cambio social 
a través de las movilizaciones campesinas, numerosas huelgas, -
enfrentamientos de clase en los aue el Estado intervino como á~ 
bitro para estipular los límites.de la acción de las masas. 

La realización de este proyecto se apoyaba en la asigna~~ón del 
Estado como un elemento rector del desarrollo v convers1on del 
componenteproductivo pues se proponía la estructuración de una 
economía popular fundada en el desarrollo industrial; esta eco
nomía mixta haría que las masas trabajadoras participaran del -
consumo ideario que sustentaba el "nacional populismo cardenis
ta". 

Para lograr este proyecto, la educación como medio de transmi-
sión ideológica y reproducción del sistema social tuvo que ade
cuar los cuadros formativos de los intelectuales que se hacían 
necesarios. Cárdenas hizo una reforma educativa radical que se 
inició con la aprobación (1934) de la Ley de Educación Sociali~ 
ta cuyos postulados fundamentales eran: 1) la educación será mQ 
nopolio del Estado; 2) la educación no será laica en el sentido 
neutral sino socialista; 3) se excluirá toda doctrina religiosa 
y 4) será obligatoria en todos los estados. Incluía además la -
creación y reestructuración de una serie de instituciones de e-

(6~ l'er González Casanova, Pablo. LA DEMOCRACiA EN MEXICO. Serie Popular Era. 17! edic. México-
1986. pp. 233 
68)Cfr. Córdoba, Arnaldo en: "LA TRANSFORMACION DEL PNR en PRM.(El triunfo del cooperativismo -
en México)". Trabajo presentado al IV. CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADOS MEXICANOS en Sta. Móni
ca Cal., Oct. de 1983. p. 21. cit. Silva Michelena ... op. cit. 
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.;;ucación técnica y popular abocadas a la formación de t:!specia-
li~trii ~ue ré~pondérían ~~las necesidades específi 3S del desa
rrollo del país. Por ejem. la Escueia Nacional de Agricultura.
las Escuelas Regionales Campesinas, La Escuela Nal. de Maestros 
y el Instituto Politécnico Nacional (estas instituciones esta-
ban impregnadas de una filosofía nacionalista y populista pues 
recibían corno alumnos fundamentalmente a los hijos del pueblo). 

Aunque en los primeros años de su gobierno Cárdenas manifestaba 
un gran espíritu re~olucionario, a partir de 1938 se verificó -
un cambio notable en la orientación del país al disminuir la lu 
cha social y manifestar negligencia el poder público ante sus = 
antiguos ''proyectos radicales". Esta transición política defin! 
ó el carácter de la llamada educación socialista, pues ésta no 
era tal, sino únicamente trataba de dar forma al discurso nacio 
n~l populista sin pretender un cambio social en la base de la = 
economía; es decir que esta etapa comprendió la acción de las -
mayorías para la conformación de un ~oporte productivo en la -
constitución de un capitalismo nacionalista con características 
de dependencia; sin embargo, esto no se tomó en cuenta y alter
nativo a esto surgió el abandono deL Estado a este proyecto pa
ra adoptar uno nuevo; el desarrollis~a neoliberal como una reo
rientación a la vida política nacional y por ende a la política 
educativa. 

Con respecto a la Universidad se puede decir que en el periodo 
Cardenista el distanciamiento que se había manifestado entre é~ 
ta y el Estado desde épocas anteriores, reafirmó la hostilidad 
pues se entendió a la autonomía como la cesión de una instituci 
ón de importancia secundaria y fue fuente de cuantiosas moles-= 
tias en las que destada la reducción de presupuesto para la in2 
titución. De fondo prevalecía que el peso de la industrializac! 
ón y en general la transformación "moderna" chocaba en la deman 
da del mercado de trabajo de mano de obra calificada (técnicos) 
con los profesionistas de corte liberal que proveía la Univers! 
dad, misma que aún arrastraba estructuras curriculares de la U
niversidad napoleónica. (69) 

El control corporativo sobre las masas permitió la adopción de 
modalidades económicas que tendían hacia la industrialización -
del país, aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra MundaL 
Se impulsaba el desarrollo del país con un alto costo para los 

~9) "Es bien co:iocida la influencia que la cultura francesa y la ilustración en partlcu~ar, eje!_ 
ció sobre la formación cultural de las oligarquías latinoamericanas, hecho que guarca cierta re
lación con el fracaso de Espaa en relación con el moderno desarrollo cultural. 
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"Esta influencia se profundiza en el curso de la •uerra de independencia. De ahí que los nuevos 
gobernantes hayan buscado su inspiración en cuanto a las noi;mas de ens:ñan:a super~or en ~os mo
delos de Universidad Francesa. Creemos oportuno señalar aqui que Francia misma habia sufrido en 
el curso de estos mismos años una profunda reestructuración, no sólo en el campo del derecho Y de 
la administración, sino en su Sistema Educativo. Estas transformaciones configuraron lo q~: post! 
riormente se ha denominaco "Unlversidac Napoleónica" con su profesionalismo, su organizacion en -
Facultades la erradicación de la Teología, cuHo a las instituciones jurídicas del capitalismo Y 
el currfcu;um estructurado por asignaturas .... " Silva Michelena ... op. cit. 



grupos populares en.nombre de ~as ~etas .de la Revoluci6n Mexi-
cana dr; l910, (la familia. revolucionaria = PRI). 

José Luis Reyna señala: "El lQ de. Diciembre de 1940 cuando el Grl. Avila 
Camacho asumió .la ;iresidencia del país, señaló con claridad que cifraríamos 
nuestra seguridad de expansión económica principalmente en las energías vita 
les. de la iniciativa privada"VO). Esta declaración se convirtió en premisa: 
del crecimiento económico del país a partir de esa época, pues como continúa 
dicho autor: 

"La Segunda guerra Mundial estimuló enormemente a la economía nacional. El -
crecimiento de la demanda externa de materias primas fue muy grande. Esta co 
yuntura propició el advenimiento de la ;iolítica de industrialización del pa: 
ís. El capital privado, particularmente el nacional, se expandió rápidamente 
en tanto que el Estado Mexicano fue un factor clave al contri~uir con grandes 
inversiones a la construcción de la infraestructura necesaria al crecimiento 
económico del país. El Estado Mexicano fungió así como promotor de la expan-
sión económica. 
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"Puede observarse que entre 1940 y 1945 la tasa de crecimiento del producto 
interno bruto fue de 7.5% anual, una de las tasas más altas que se han regis
trado en el país. Esta rápida expansión económica suscitó un proceso inflacio 
nario que alcanzó niveles nunca antes vistos en México. Los precios subieron
en promedio l~.3% al año entre 1940 y 1946. Mientras ocurría esto, los sala-
ríos permanecieron prácticamente constantes e incluso durante los primeros -
tres años de esta década perdieron alrededor del 50% de su poder adquisitivo. 
Se puede inferir de estas tendencias, que el rápido crecimiento econom1co a-
fectaba fundamentalmente a los sectores populares, aquellos que en los 30's -
pensaron en su reivindicación económica y política, durante una fase del desa 
rrollo que aceleraba el proceso de concentración y los beneficios generados : 
por ese crecimiento. 

"Si bien la tasa de crecimiento económico, vista a través del producto ha su
frido fluctuaciones, puede afirmarse que el crecimiento económico ha sido re
lativamente sostenido durante los Últimos treinta años. Esta expansión econó
mica, basada princi;ialmente en el capital ha tenido las consecuencias siguie~ 
tes: 

"Que el 20-30% inferior de las familias mexicanas han sufrido de disminuciones 
absolutas en su nivel de vida y que el 50% inferior ha experimentado una dis
minución relativa de su ingreso en un periodo de rápido crecimiento económico 
y de afluencia creciente de los estratos más altos de la Sociedad Mexicana. 

"De esta manera puede afirmars~ que el proceso de crecimiento ha generado - -
fuertes contradicciones en el interior de la soéiedad, las que se ven clara-
mente reflejadas en la desigual distribución del ingreso. El crecimiento eco
nómico ha sido expansivo pero a la vez "marginalizador" y excluyente de gran
des sectores de la población." (7Q 

(70)Al respecto Nora Hamilton en su artículo: "Estado y Burguesía en México 1920-1940" nos señala: 
" ... Entre 1940 y 1970 México experimentó una ce las tasas de crecimiento más elevadas y constan-
tes del mundo (con un 6% de promedio anual) y una aumento en el producto ~er cápita de 3 372 (pe
sos constantes) en 1950 a 6 054 en 1970. Pero este dramático crecimiento no ha hecho más que a-
gravar las profundas diferencias en riqueza e ingreso, existentes en México~ Cit. Heller,Claude. 
PODER,POLITICA y ESTADO. ANUIES- UAM Atzcapotzalco. México 1976 p. 57 
(71) lbidem. . 



2.2.2. El Hil'!gro Mexicano y la creaci6nde_ la Carrera de Ped.e_ 
gogía ~n la U.N.A.M. 

No habría de tardar mucho tiempo para que los gobiernos civi
l~s se estabilizaran en la toma del poder; ~s con Migue~ Alemán 
que se instaura el llamado "Milagro Mexicanow; a través de la -
sustitución de importaciones y el flujo de inversiones monopo-
listas estratégicos a nuestra industria que fueron controlados 
por grandes conglomerados norteamericanos, ocasionando un incre 
mento en el desarrollo económico a través de la generación de = 
empleos en la Industria y en la espansión de la burocracia, me
jores salarios para las clases medias crecientes y la pequeña -
burguesía, quienes tenían un buen poder adquisitivo que redund~ 
ría en el surgimiento de ambiciones de Status y movilidad soci
al y prestigio ocupacional de estos sectores que a diferencia -
de los grupos marginados no padecía por la situación económica, 
política o social del país. 

A esta opción política se le denominó de "Desarrollo Estabiliz~ 
dor", misma que había de prevalecer hasta 1970 acompañada de u
na estabilidad política trastornada apenas por algunos brotes -
de descontento por la inconformidad de los sectores manginados, 
mismos que fueron oportunamente reprimidos por el Estado. 

Como se ennunció arriba, esta política de austeridad sustenta la 
restricción del gasto público; la creación de obras de infraes-
tructura, el aumento en el PNB con lo cual se intenta reducir la 
inflación y sostener el tipo de cambio; y su pretendido discurso 
fue el "auerer elevar el nivel de vida de los sectores menos fa
vorecido~". Esto desde luego no era posible pues en su seno como 
contradicción esta opción encierra el apoyo a la burguesía tanto 
nacional como extranjera ocasionando entre otras cosas: déficit 
fiscal, endeudamiento creciente, ineauitativa distribución del -
ingreso. Aumento de la inversión ext;anjera, crecimiento de mon2 
polios extranjeros con el consecuente desplazamiento de la Bur-
guesía Nacional. Todo lo anterior fue acentuando el carácter de
pendiente del país en todos los sectores y áreas de la producci
ón. Todo esto, iría poco a poco haciendo crísis, misma que se -
hizo manifiesta con mayor auge a principios oe los años 70's ba
jo el régimen de Díaz ordaz, pues si bien a través de la admini~ 
tración burocrática (72) v del control cue los sindicatos ejercen 
sobre las bases había podido contenersé, esto no pudo ser más -
cuando el descontento popular hace perder la legitimidad al sis
tema por la falta de credibilidad en el mismo. 

Ahora bien, se desarrollará a continuación cual era la situación 
de la educación durante este periodo y la función social que graL 
dó la Universidad. En 1940 la matrícula de estudiantes de licen
ciatura en la Universidad Nacional, I.P.N. y 6 instituciones pú
blicas del interior fluctúa entre 15 y 20 mil estudiantes; para 
1950 asciende a 40 mil promoviéndose con esto la creación de los 
primeros Institutos Tecnológicos de Monterrey y la U.A.G.; en --

(72) José Luis Reyna nos señala: "Es bien sabido que las sociedades en la medida que alcanzan ni-
veles más altos de diferenciación, se hacen más com~lejas, expresándose esta complejidad en exten 
sas redes burocráticas .... En lo que si se quiere insistir, es en que parecería específico del ::: 
caso mexicano o el que las burocracias a veces tienen la "facultad de transformar las presionés -
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~960 la matrícula llega a 80 mil por lo que surgen trec~ univer
sidades en los Estados y la red de Tecnol6gicos Rc;ionales~e in. 
crementa a nueve. 

La nueva funcionalidad de la educación superior se expresa en la 
política estatal; la nueva época de la universidad se extenderá 
por casi 20 años. La correspondencia entre el desarrollo de la ~ 
ducación superior y las demandas de la sociedad y del Estado di~ 
ron armonía, prestigio y productividad sin precedentes a la Uni
versidad; se habla entonces de una inserción de la educación en 
la dinámica de transformación del caoitalismo mexicano. El finan 
ciamiento que casi se había congelado en los años 30's adquiere
nuevo sentido pues el "subsidio a la UNAN de 3 millones en 1940, 
pasa a 14 millones en 1952 y llega a 115 en 1960. Las instalaciQ 
nes dP Ciudad Universitaria, faraónicas al estilo Miguel Alemán 
son la expresión del valor que se otorga a la Universidad"~!), -
al grado de que en 1945 logra constituir la ley orgánica que le 
rige hasta la actualidad. 

En síntesis, la funcionalidad de la Universidad en este momento 
se articuló a través de tres ejes principales: la composición -
cambiante de las clases sociales (crecientes clases medias y pe
queñoburguesía); la formación de los intelectuales y la genera-
ción y difusión de la ideología que produjo cuadros dirigentes -
para la burocracia política y administrativa del Estado. 

Las dimensiones de las transformaciones sociales permitían un e~ 
pacio de acción en apertura a los universitarios; la expansión -
de la planta industrial, apoyada en la estrategia proteccionista 
de sustitución de importaciones, el desarrollo asociado a la barr 
ca y los servicios fueron multiplicando los puestos técnicos y -
administrativos de dirección. Los aoaratos del Estado también se 
diversificaron y expandieron, por e~em.,la Salud P6blica, la o-
bra de infraestructura física, las instituciones de crédito p6-
blico, etcétera abriéndose nuevos campos de ocupación tanto para 
el tipo dominante de profesionistas universitarios (abogados, in 
genieros, médicos, etc.) corno para las nuevas especialidades de 
técnicos y administradores. La ampliación de las jerarquías al-
tas e intermedias en la división del trabajo generó a su vez la 
creación de nuevas carreras en el seno de la universidad y de -
dar un enfoque humanista a la formación profesional influenciada 

políticas reales de los grupos populares en ;iroblemas administrativos "cctiéianos"; no solo las 
"desraéicalizan" sino que les impon¡m una etiqueta éistinta, cuya soluión ya no es a través de 
la confrontación, sino que resulta manejada por el aparato burocrático, donde las reglas se en
cuentran ya establecidas~' en: CONTROL POLITICO, ESTABILIDAD Y DESARROLLO EN MEXICO. Cuadernos 
del C.E.S.- EL Colegio de México. 2! Edic. México 1976. p. 17 
<73) Fuentes Molinar, Olac."Las épocas de la Universidad •••• op. cit. p. 51 



po~ un pragmatismo que impulsaría el progreso y la democracia en 
el crecimiento de nuestro país (74). ··Por ejem., tal '."'e; el caso -
particular de la creación de la Carrera de Pedagogía (Ciencias -
de la Educación en ese entonces) en la UNAM, pues después de di
versas reestructuraciones y conflictos que ocasionaron seguidas 
transformaciones en la Fac. de Filosofía y Letras; bajo el gobier 
no de Manuel Avila Camacho, se crea la nu~va Ley Orgánica decre: 
tada por el Congreso de la Unión en 1945 y vigente hasta la fe-
cha, donde se reorganiza la facultad con las carreras ya estable 
cidas (Filosofía, Psicología, Letras, Historia, Antropología, y
Geografía), agregando la de ciencias de la Educación que otorga
ba el grado de maestro siempre y cuando previo a ello se hubiera 
obtenido los grados de maestro en Filosofía y letras así como a
probar los cursos que el plan de estudios señalaba en materia de 
educación. 

Observese que aquí la finalidad fue dotar al docent~ de un cono
cimiento pedagógico de su actividad en el aula y se presupone u
na formación integral previa en la Ciencia que transmite. 

Es hasta 1955 que se funda en la Fac. de Filosofía y Letras el -
"Colegio de Pedagogía"; en su inicio ofreció una especialidad de 
maestros en Ciencias de la Educación exclusivamente para los e-
gresados de las demás carreras que se cursaban en esta facultad. 
(Ver Cuadro •.l, sig. pag.) 

En la estructuración del Plan de Estudios respectivo tuvo gran -
influencia Don Francisco Larroyo y posteriormente Don Leopoldo -
Zea, generándose una ampliación del mismo en 1957 (Ver Cuadro 4,¡_2) 
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Los grados que se obtenían eran Maestría y Doctorado en Pedago-
gía; estuvo vigente este plan de estudios hasta 1959 y luego se 
modificó para crear la Lic. en Pedagogía que se proyectó para --

(7~ Uno de los enfoques teóricos en materia educativa que prevalece en la apertura y creación 
de nuevos currícula y específicamente en el de la carrera de Pedagogía; fue el de John Oewey, 
cuya epistemología reconoce que no hay un conocimiento genuino si no va acom;iañado e incluso 
prececico por un hacer. A la educación se levé como una familia de procedimientos que a
puntan hacia una norma o normas. Estas normas generan los objetivos que los educadores se -
esfuerzan en lograr y que funcionan como una meta lejana de ciertas actividades y que las -
estructuran en determinada cirección. 

Las normas básicas de toda actividad educativa son: a) el mejoramiento de las personas; 
b) el que las personas con la educación obtengan una mejor perspectiva de las cosas. 

Así pues, una persona educada será la que: 1) está capacitada para realizar un trabajo; 2) no 
está estrechamente especializada; 3) está en posesión de los principios que dan sentido a sus 
creencias y conductas; 4) tiene amplios conocimientos y la comprensión de ellos; 5) A partir 
de los conocimientos que posee es capaz de transformar su medio ambiente. En pocas palabras ... 
estar en posesión de un estado intelectual deseable que suscita estados éticos y políticos de
seables. 



CUADRO 110. 4.1 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTR.' EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. 1953-54 

Materias Obligatorias (2 semestres cada una) 

-Filosofía de la Educación, 
-Psicología de la Educación, 
-Psicología de la Adolescencia, 
-Formación y estimación de las pruebas mentales, 
-Principios cardinales de la técnica de la enseñanza en las Ese. Secundarlas·, 
-Historia de la Educación. 
-Ténica de la enseñanza de la especialidad que haya escogido el estudianté. 
-Sociología de la Educación. 

llaterias Optativas (2 semestres cada una) 
-Antropología física exploratoria de las.aotitudes, cualidades y defectos fí
sicos de los adolescentes o somatología.y biotipología. 
-Psicotécnica especia 1 de 1 as dotes y 1 as func i enes psíquicas de 1 ado 1 ese ente, 
-Sociología de la educación (investigación económica-social), 
"Técnicas exploratorias de los progresos de la educación individ_ual de los ado 
lescentes. 
-Técnica de la enseñanza de las lenguas vivas, 
-Historia de la Educación ( Curso Monográfico ). 

*Prerrequisitos: haber cursado previamente otra maestría en la Fac. de Filosofía ycLetra:s·. 

CUADRO NO. 4. 2 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN PEOAGOGIA. 1957 

Materias Obligatorias Generales. (2 semestres c/u) 

-Teoría Pedagógica, -Conocimiento de la Adolescencia, 
-Historia Grl. de la Pedagogía, -Fundamentos biológicos de la Pedag~ 

gía, 
-Conocimiento de la lnfanci a, -Filosofía de la Educación. 

Materias Monográficas Obligatorias (2 semestres c/u, a excepción de las 2 últimas, 1 semestre c/u) 

-Didáctica, 
-Psicotécnica Pedagógica, 
-Técnica de la lnv. Peda~ógica 
-Psicología Contemporánea 

-Organización Escolar 
-Antropometría Pedagógica, 
-Orient. Voc. y Profesional, 
*Psicopatología de la Adolescencia 
*Pedagogía Comparada. 

S e • i n a r o s (se cursan en el 22 semestre) 

-De téxtos clásicos de la Pedago9ía, -Investigación Pedagógica, 
-Composición de Tésis. 

Materias Optativas (2 seEstres a excepción de la últl11a l semestre) 

-Educación audiovisual, 
-Historia de la Educ. en México, 

*Nota: 38 créditos semestrales a cubrir. 

-Psicoteropia e Higiene Mental, 
*Formación y estimación de pruebas pedagó-
gicas. 
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ser estudiada en tres afios. Este nuevo plan tuvo vigencia hasta 
1966, ~fio en que nuevamente se realizaron modificaciones amplian 
do la Licenciatura a cuatro años en función de cuatro áreas obli 
gatorias (Ver Cuadros 4Jy 5 a continuación): Psicopedagogía, So
ciopedagogía, Didáctica y Organización Escolar, Filosofía e His
toria de la Educación. Para 1972 estas áreas se convertirían en 
optativas para los estudiantes según su interés. 

CUADRO No. 4.3 

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA (1959) 
!.De carácter 'general: 
a) Materias Obligatorias 

!.Teoría Pedagógica 
2.Historia Grl. de la Pedagogía 
3.Historia de ]a Educ.en l'.éxico 
4.Fundamentos Biologicos de la Educ. 
5.Conocimiento de la Infancia 
6.Conocimiento de la Adolescencia 

Se11. 

7 .Fundamentos Sociológicos de la Educ.2 
e.Filosofía de 1 a Educación 2 

b) Materias Monográficas 

!.Didáctica General 
2.0rganización Escolar 

Sem. 

3.Psicotécnica Pedagógica 2 _ 
~.Psicopatolo,;ía de la Adolesc. 
5.Pedagogía Comparada 1 
6. Téc. de la Inv. Pedagógica 2 
7.0rient. Voc. y Prof. 
e.Corrientes de la Psicología Con-:· 

temporánea -- -·-- 2 

•Nota: 36 créditos por semestre a cubrir, las materias en sí fueron tomadas de la maestría. 

PLAll OE ESTUDIOS DE MESTRIA. (1959) 
,~ .. :·_:·:·:<.' _:·_··-

.... <:.·_- .. ~'---~--,, .· 
.. _,- . . . : ~ ' U.Materias Optativas (Materias Monográficas Obli,;atorias): 

!.Antropometría Pedagógica 4. Historia de las Unil'e~sid~c!es' · .l 
2. Hist. de los Sist. de Enseñan-

za Secundaria 
3.Hist. de los Sist. de Enseñanza 

Normal 

•Nota: 10 créditos por semestre a cursar en año. 

5. Práctica dirigida de ·lá és¡Íe~-, 
cialidad · -· - ··• ·. 

6. Seminario de Bibliografía Pe-~-
- dagógica. · -

PLAN DE ESTUD 1 OS DE DOCTORADO ( 1959) 

1 II. Orientaciones de Especialización 

!.Teoría e Historia de la Educación, 
2.Psicotécnica Peda9ógica, 
3.Historia de la Educ. en México, 

4. Organización Escolar, 
5. Pedagogía de _Anormales. 

•Nota: 12 créditos por semestre a cubrir en un lapso-no meror.tdos _año-s.' 

2 
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CUADRO NO. 5 

PLAN DE ESTUDIOS OE LA LIC. EN PEDAGOGIA (1966) 

Este nuevo Plan de Estudios se organizó en 8 semestres con 50 créditos (32 ma
terias obligatorias y 18 optativas) y se crean 4 áreas de especialidad dentro 
de este nivel, debiendo cursar 13 materias comunes y obligatorias, as{ como-~ 
optar por área hasta el 51 semestre. 

!. DIDACT!CA, 
2. PSJCOPEDAGOGJA, 
3. SOCJOPEDAGOGJA, 
4. TEORJA E HISTORiA DE _LA EDUCACION. 

Asignaturas Obligatorias 

-Antropología FI losófica, 
-Teoría Pedagógica, 
-Sociología de-la Educación, 
-Didáctica General, 
-Psicotécnica Pedagógica, 
-Organización Educativa, 
-Filosofía de la Educación, 
-Etlca Prof. del Magisterio, 
-Hist. de la Educ. en México, 

-Conocimiento de la Infancia, 
-Psicología de la Educación, 
"lniclai:lón a la Jnv. Pedagógica, 
-Conocimiento de la Adolescencia, 
-Orientación Educ. Voc. y Prof. J, 
-Historia Grl. de la Educación, 
-Legislación Educativa Mexi¿ana, 
-Didáctica y Práctica de la· Especlal2_ 
dad. 

Asignaturas Optativas ; 

El alumno debería llevar 18 cursos semestrales, seleccionados dentro de una lis
ta de materias optativas incluida al final del documento del ?lan de Estudios, -
mismas que se incluirán en los siguientes planes de estudio con medianas modifi
caciones como se verá a continuación en los cuadros siguientes (No. 6 y 7). 

Volviendo al contexto económico, político y social de estos he 
chos, se debe señalar que la población universitaria surgida = 
en su gran mayorta de la mediana y pequeña burguesía, encontró 
en la escolaridad superior la vía de movilidad social y de in
corporación a una burguesía en crecimiento. El valor en el me~ 
cado de trabajo y sobre todo el prestigio social que poseía la 
obtención de un título ( que en ese momento todavía era relati 
vamente escaso ) dieron un carácter ideológico en la población 
con resoecto a la educación en función de la relación de "cos
to-bene~icio". Esto sustenta la idea de invertir en capital hu 
mano a través de la educación (enfoque que se ha desarrollado
ampliamente en el capítulo anterior). 

Aunado a esto, el discurso gubernamental declaraba a la educa-
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ci6n como un factor impresc ndible dei progreso, un elemento -
civilizador y vía de la igu lación social otorgadora del mérito 
individual. Sin embargo; al rorr,,er.se la estabilidad económica -
como ya se ha descrito antes,~en la década de los sesentas, es
te armonioso funcionamierito dela Universidad va decrecienoo -
hasta culminar en el coriflicta·~~1968'y prolongándose hasta la 
fecha bajo diversas forro.as de descontento manifiesto. Esta crí
sis circunscrita en todas· las actividades universitarias se a-
gudiza en el aspecto de lis cónt~adicciones políticas e ideoló
gicas. 

Debemos recordar que históricamente se vive en el mundo una eta 
pa de crísis mundial del capitalismo; la postguerra y el reord~ 
namiento de capitales. Aunado a esto, con las tensiones socia-
les de esos años coinciden tres influ-encias ideol6gico-políti-
cas; la reactivación de la izquierd~, la extensión doctrinaria 
del marxismo y la revoluci6n cubana que mostraba un socialismo 
posible a unos cientos de ~ilÓmetros del país. 

En sí todas estas influencias no conformaron una ideología cohe 
rente, sino una acumulación de motivos y orientaciones hetera-= 
géneos en pos de una disidencia izquierdista, un "socialismo -
marxista", la lucha contra el autoritarismo, un reclamo moral -
por la justicia y en sí un gérmen de conciencia de una revolu-
ción traicionada. 

De 1966 a 1970 tiene duraci6n el rectoraaodeling. Javier Ba-
rros Sierra quien propuso llevar a la UNAM .po·r el camino de la 
modernizaci6n por medio de una Reforma Administrativa y Académi 
ca pero cuidando el consenso político (esfo Último chocaba ta-= 
jantemente con el gobierno de Gustavo DÍaz Ordaz). Uno de los -
principales objetivos de este rectorado fue el "hacer del cien
tífico un humanista y del humanista un científico" mediante la 
interdisciplinareidad. 

En el 6rden administrativo se buscó el establecimiento de un a
parato funcional y dinámico; prácticamente se modificaron todas 
las dependencias creadas y otras fueron abiertas para apoyar y 
contribuir a dicho proceso, por ejem. la Direcci6n Grl. de Pro
fesorado y de Personal. 

En el 6rden académico la iniciativa del rector redituó a la - -
UNAM una transformación completa de todos los planes de estudi~ 
la creación de otros, así 'como las modalidades de carreras téc
nicas y el establecimiento de los planes semestrales. Se conce
dió el pase automático a los egresados de las E.N.P. como un lQ 
gro de las masas en ascenso a la Universidad; se implementaron 
diseños curriculares con materias optativas (como por ejem. en 
la carrera de Pedagogía, ver Plan de Estudios de 1966, cuadros) 
Se unificaron los títulos concedidos por todas las Escuelas y -
Facultades. En el plano legislativo se elaboraron los reglamen
tos generales de Estudios Superiores, de los Centros de Exten-
sión Universitaria, así como el de Estudios Técnicos y Profesio 
nales. En 1966 ya se había creado el CELE como una instituci6n-
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de apoyo académico. 04) 

Eri fin; Díaz Ordaz desde el principio de su ~dministración vi-
sualiza a la Universidad como problema y no como objeto sin sig 
nificación autónoma dentro del estado de crísis; esto 6ltimo -
por dos razones principales, el crecimiento de la población uni 
versitaria y la consideración sobre el costo financiero que és
te implicaría de concentrarse en el sector estatal pues se esti 
maba que en 1980 la matrícula llegaría a 705 mil. A este respeE 
to Olac Fuentes señala: 

"•Las implicaciones de este proceso alarmaban al gobierno, los riesgos 
políticos surgidos del aumento de la concentración estudiantil; los conflic 
tos por a insuficiencia de empleo, como los mostraba el movimiento de los : 
m6dicos: y, de ~anera destacada el costo económico. La expansión escolar re 
ciente había ubligado a elevar los subsidios federales de 258 millones en : 
1960 a 546 en 1964 y en 1966 Díaz Ordaz advirtió que la educación superior 
no podría sequir siendo gratuita y propuso diversas medidas de autofinancia 
miento; colegiaturas diferenciales y constitución de patrimonios producti-: 
vos, aportaciones de los particulares. Aunque tal política no se llevó a ca 
bo sistemáticamente, definía de principio una actitud hostil y anunciaba la 
severa reestricción financiera que se apli=ó a las Universidades a lo largo 
del sexenio. Como el crecimiento de la matrícula no pudo ser contenido, 
llegándose a 225 mil alumnos en 1970, la restricción produjo un visible de
terioro en las condiciones de ensefianza. " 05) 

Todo esto culminó con la atroz represión armada de las ,masas -
estudiantiles; la primera versión en el discurso político al -
respecto fue que se había actuado contra una conspiración anti
nacional que arrastró a la juventud inmadura; después, en busca 
de mayor justificación se dijo que en el transfondo de todo se 
encontraba la necesidad de una profunda reforma educativa. 

Al interior del gobierno y particularmente de la UNAM, surge e~ 
tonces una polarización de posturas; una tradicionalista y autQ 
ritaria que consideraba la negociación y concesiones como la -
pérdida del principio de autoridad; otra que postulaba un refoE 
mismo democrático-populista que buscaba bajo una orientación 
pragmática la modernización desarrollista del país. 

2.2.3. El Proceso de Centralización y Masificación Universita-
ria en el Mexico Contemporáneo (1970-1987), como pauta 
para la creación de la Carrera de Pedagogía en la ENEP -
ARAGON - UNAH. 

A partir de 1971, la crísis tanto económica como financiera se 
agudiza, se deval6a la moneda en casi 100% respecto ai dolar y 
la inflación adopta una dinámica explosiva, la producción pier-

04) Cfr. "Siete Discursos de Toma de Posesión•. C.E.S.U.-U.N.A.M., Mixico 
1984, pp. 250 

~5) Cfr. Fuentes Molinar Olac. op. cit. p. 51 
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de dinamismo y .adquiere inestabilidad; los precios internos em 
piezan>a-'subir"" cada Nez más rápido, 

Ante el' descuido que se había hr;•:ho durante el desarrollo. esta 
bilizador del campo y de otros sectores productivos;:: Luis' Ech~ 
verría Alvarez (1970-1976) introduce la idea de lograr un ''De~ 
sarrollo compartido" instrumentado en martener el ritmo dei cíe-e 
sarrollo econ6mico dentro de un mayor esfuerzo redistri&utivo 
para atenuar los desequilibrios econ6micos y sociales. Esto -
desde luego aumentando el gasto p6blico corno un beneficio so-
cial que reorientara los recursos a los sectores marginados en 
busca de legitimar su poder hegem6nico. La acci6n de aplicar a 
fondo una política expansionista destinada a elevar la tasa de 
crecimiento del PIB; mantener un crecimiento industrial y agra 
rio; así como políticas reformitas en todos los aspectos: In-= 
dustriales, Agrarios, Sociales e incluso Educativo corno más a
delante se desarrollará (todas estas, recortadas a manera de -
parches para el sistema en resquebrajamiento}, culminaron en -
un frac~so total del proyecto pues ocasionaron la pérdida de -
confianza en el sector privado quien retir6 sus capitales oca
sionando una fuga de divisas y el descontrol de la economía en 
su conjunto; a la vez, en el seno del partido existía fragmen
taci6n con respecto a este actuar y se simbraba la estabilidad 
política por tanto años sustentada en el partido oficial. 

La matrícula de un cuarto de rnill6n de alumnos existente en 
1970 llega a 540 mil al final del gobierno de Echeverría; se -
empiezan a abordar los problemas de la centralizaci6n en busca 
de organizar y visualizar como "sistema" a todas las institu-
ciones de educaci6n; la reforma educativa abarca los ámbitos a 
cadémicos con la creaci6n de nuevos programas, métodos, forma= 
ci6n docente y en investigaci6n; así como en lo administrativo 
instrumentando la burocratizaci6n como un nuevo medio de con-
trol político sobre estos sectores y apoyándose en la disemin~ 
ci6n de las instituciones (Creaci6n de las ENEP's y CCH's por 
ejem.) 

Posteriormente la postura de reformismo surgida en la UNAM que 
se mencion6 al finalizar el apartado anterior, se fracciona en 
dos, condicionadas éstas por tres características sustanciales 
del Sistema Educativo en ese momento: la centralizaci6n de las 
relaciones econ6rnicas y políticas de las instituciones en el -
gobierno federal y no con los gobiernos locales; la aplicaci-
6n de uqa política inductiva para la modernizaci6n de su orga
nizaci6n administrativa y académica; y el establecimiento de -
mecanismos de control y negociaci6n para regular los conflic-
tos en los centros de enseñanza. 

Así pues, en una tendencia democrática al interior de la Uni-
versidad encontrarnos como principal representante al Dr. Pablo 
González Casanova y su proyecto de transformaci6n para esta -
insti tuci6n; su rectorado dura escasamente dos años (1970-72) 
Y encontr6 un espacio de acci6n congruente en la política pop~ 
lista del sexenio echeverrista. 
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A partir de 1971, las reuniones de la ANUIES, fueron configu-
rándo una nueva propuesta de reformas tanto académicas corno a& 
rninistrativas para la educa~\ón superior corno fueron: el esqu~ 
rna departamental, el sistema de créditos, las salidas latera-
les, la prograrnacióü por objetivos, la sistematización de la -
enseñanza y el programa de formación de profesores. Aparece -
también una aparente innovación en el lenguaje curricular en -
boga por la implementación de estructuras modulares, interdis
ciplinareidad, etcétera, pero que no se tradujo en cambios e-
fectivos en las prácticas curriculares reales; en algunos ca-
sos sólo produjo retrocesos cuando el discurso innovador es u
tilizado por un grupo académico determinado para legitimar una 
currícula estructurada bajo una visión excesivamente parcial -
de la disciplina y esto sobre todo en el área de Ciencias So-
ciales., como se expondrá más adelante en este capítulo. 

Por iniciativa del Rector se hicieron modificaciones a los Pla 
nes de estudio, principalmente a los de Posgrado. Continuando
con la postura de Barros Sierra, hizo una petición de amnistía 
a favor ~e los presos políticos. Aprobó el estatuto general de 
Personal Académico (sustituyendo el del rectorado del Dr. Chá
vez). En 1971 inician grandes reformas que ya habían sido est~ 
diadas durante el año anterior; en enero se aprobó el proyecto 
de creación del CCH que formaba parte del programa de renova-
ción universitaria y que estaba concebido para abarcar desde -
la Educación Media Superior hasta los posgrados, logrando así 
un ciclo completo de Educación Universitaria con formas y con
tenidos totalmente distintos. Se buscaba la descentralización 
por lo que se proyectó el CCH inicialmente a 10 planteles y la 
construcción de tres ciudades universitarias en provincia. Se 
introdujo el Sistema de Enseñanza Abierta (SUA).· 

Este rectorado terminó abruptamente con la renuncia ,del Rector 
debido a un conflicto sindical que mantuvo cerradas las insta
laciones más de dos meses y así mismo por las pugnas tanto es
tudiantiles corno al interior de las mismas autoridades univer
sitarias. El conflicto terminó con la firma de un contrato co
lectivo de trabajo y el reconocimiento de un Sindicato Univer
sitario para los trabajadores, hechos que se lograron ya con -
el siguiente rector, y que de manera radical introducen una 
nueva forma de control político sobre le! Universidad. (76) 

El rectorado de Guillermo Soberón Acevedo (1973-1981) se pro-
longó por dos periodos completos; en este lapso se dió la ma-
yor parte de la gran expansión de las instalaciones universitª 
rias hacia el oriente y la zona noroeste de la Cd. de México; 
por otra parte se establecieron medidas y dispositivos que a--
puntalaron la política de control y ajuste tan típica de las 

situaciones de crisis. Se intentó vincular la educación con el 
aparato productivo a través de hacer prevalecer los criterios 
técnicos sobre los políticos, por ejem.: a partir de 1974 se 
inició el proceso de descentralización de la Universidad (ya 
mencionado) para reducir llos problemas de demanda educativa 
que las grandes masas (crecientes clases medias) promueven y 
atenuar con ello su descontento; por lo que siendo insuficie~ 
tes las instalaciones de Ciudad Universitaria, se dá paso a -
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la creaci6n con la aprobaci6n del :onsejo Universitario de las 
ENEP's, siendo la 6ltima de é~tas en crearge la ENEP Arag6n, -
la cual coomenz6 sus actividades bajo el rectorado del Dr. Gui 
llermo Sober6n Acevedo el 19n de enero de 1976 dando atenci6n 
a poblaciones antes marginadas. 

Al momento de la ascensi6n de José López Portillo a la presi-
dencia, México atravezaba por su más profunda depresi6n desde 
la segunda postguerra, en la que se enlazaba la crísis interna 
con la crísis mundial de 1974-75; la caída de la economía na-
cional, la crísis fiscal del Estado (déficit presupuesta!). El 

. resultado más relevante fue el elevamiento de la deuda externa 
e interna del Estado a nivel extremadamente alto que ponía en 
peligro e progreso ulterior del proceso de acumulaci6n como -
consecuencia de la política expansionista que se había sosteni 
do en el régimen anterior. 

Otro factor de la situación general fue la crísis del sector -
externo; .se había profundizado al punto tal que los egresos por 
importaciones duplicaban a los ingresos por exportaciones; la 
crísis de rentailidad del capital se dió en función de la re- -
tracci6n y caída de la inversi6n privada y fuga de capitales -
por la hostilidad generada en el sexenio anterior. Se dió tam-
bién un fuerte incremento del costo de la vida y condiciones ge 
nerales de crísis econ6mica y política que estimularon la insuL 
gencia de la clase popular y obrera, así como el descontento mE!_ 
nif iesto de las clases medias por el desempleo generado y la PE!. 
rálisis en la movilidad social tan deseada por estos estratos. 

México presionado por el Fondo Monetario Internacional, vi6 a-
gravar su situaci6n con respecto a la crísis mundial sobre todo 
por dos razones; se obstaculizaba en gran medida las exportacio 
nes mexicanas al fortalecer las tendencias proteccionistas, y~ 
el endureimiento de las condiciones generales de crédito inter
nacional (situación fundamental en el caso de nuestro país dada 
la importancia que tiene el crédito externo para la continuidad 
de su proceso de desarrollo econ6mico). 

En vista de todo esto JLP propone como objetivos de su política 
econ6mica: 

1) en lo sustancial propone orientaciones nuevas: contraponer a 
los devaneos populistas y tercermundistas de Echeverría una po
lítica más coherente de impulso a la acumulación capitalista. -
Un primer aspecto de su política es el procurar restablecer el 
clima de colaboración entre el Estado y la Iniciativa Privada -
tanto a nivel nacional (colítica de acción concertada con la -
empresa privada) como a ñivel internacional (negociaciones con 
el FMI iniciadas antes de asumir la presidencia). Además: medi-

~6)Cfr. Zermeño, Sergio. MEXICO UNA DEMOCRACIA UTO?ICA. S. XXI, México 1976. 245 pp. 
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das financieras ortodoxas para combatir la inflación, (insisten 
cia en el contl:-01· ael gasto,púbHco¡·emisión:de petrobonos y de 
monedas de plata, etc .. ). · · · 

2) El desarrollo de la prodúccióny1a·efieiencia capitalista -
en contraposición a los asp·ectos ,:s.ociales y. redistri bu ti vos de 
la política económica anterior. Esta cuestión se sintetiza en -
la llamada "Alianza para la ProáucciÓn" que en cierta medida -
sintetiza diversos aspectos de su política (la subordinación so 
cial a las consideraciones de productividad, la racionalizacióñ 
del gasto y la inversión, etc.). 

3) Intento de racionalización del aparato, la gestión y el gas
to del Estado y su refuncionalización en relación a las necesi
dades de la acumulación del capital, la que es formulada como -
la política de la "Reforma Administrativa". Esta política supo
ne la racionalización global del aparato gubernamental y admi-
nistrativo, la supresión, fusión y creación de empresas paraes
tatales en función de su eficiencia; el restricto control pres~ 
puestario sobre todo en las entidades como las Universidades y 
demás entidades públicas autónomas (En esto habrían de apoyar 
los Drs. Guillermo Soberón A. y Octavio Rivero Serrano). 

4) Reformulación de la política comercial e industrial, basadas 
en la utilización de los recursos petroleros, con los cuales se 
pretende no solo atacar las brechas comerciales y financieras -
del sector externo, sino también financiar el desarrollo de la 
industria de máquinas, herramientas y las de exportación. (Mé-
xico se convirtió en un país monoexportador). 

5) Reformulación de la política agraria de acuerdo a la políti
ca de "Alianza para la Producción" en una perspectiva de suped! 
tación de los aspectos sociales a la obtención de logros en la 
producción para lo cual se preconiza el fin del reparto agrario 
y de los subsidios al campesinado, el apoyo estatal a las refo~ 
mas y de producción más eficientes y la asociación entre el Es
tado y el capital privado. 

6) Se dá una política restrictiva de ingresos basada en el est~ 
blecimiento de topes salariales establecidos por debajo del in
cremento del nivel de precios, con el propósito de ayudar a la 
recuperación de la tasa de rentabilidad. Esta medida es acompa
ñada por una política represiva contra el movimiento obrero y
las diversas luchas populares. 

En términos generales el gobierno de JLP intentó la racionaliz~ 
ción y reestructuración del capital para lograr una vigorosa r~ 
cuperación ulterior de la acumulación de capital basada en la 
restauración de la rentabilidad capitalista y la utilización -
del excedente petrolero; pero con la agudización de la crísis y 
de la represión de 1980 a 1982 fue notoria la precipitación y -
caída del proyecto lopezportillista dejando sólo la represión, 
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inflación, ~ndeudamiento creciente, desempleo, corrupción, fu
ga ele capitales, caída del"Booín.Petró1e·ro 11 , etcétera. (77) 

En lo que se refiere a lo educativo duran·te este pericdo I el -
magisterio en el Sist. Educativo_Nal. cuya coorporación repre-
sentativa es el SNTE, jugó un papel muy importante FUes apoyó -
la candidatura de JL? solidarizándose en su. campafia presiden- -
cial y posteriormente propuso la creación de la UPN• Aquí se 9§. 
neraron conflictos y oposicione~entre el SNTE y la SEP que son 
bastante complejas y que por cue~tiones de espacio no se aborda 
rán en este trabajo. · -

A partir de 1978 se crearon como instrumentos de mayor potencia 
lidad coactiva, la ley de Co6rdinación de la Educación Superio~ 
y una red de instanias de planeación y decisión en )os niveles 
institucional, es.tatal, regional y nacional. El prcípósi to que -
se concretó en el Plan Nacional de Educación Superior, era dar 
al sistema una orientación central y coherente, que integrara -
la acti~idad de las instituciones autónomas con la~ dependien-
tes del gobierno federal y que se en~riadraba en la~perspectiva 
expansionista producida por la euforia petrolera. -

La política de Flaneaci6n Educativa Nacional instrrimentada du-
rante el Lopezportillato puso de realce la idea de ~ue las Uni~ 
versidades no servían para nada en México, pues lo que se requ~ 
ría era imPlementar modificaciones del carácter tecnolóoico es
tructural;. esto generé el aplicar una metodología explicita de 
evaluación a fondo (gue explicaremos más adelante) impulsó tarn
bien la creación del CONALEP y demás opciones técnicas a las -
que se veía prometedoramente en contraposición con la restric-
ción que sufriría poco a poco la UNA~. 

Ahora bien, volviendo a las aestiones del Rector Guiller~o Sobe 
rón A. en la Universidad;de ~ntrada se ¿irigió la atención a -= 
los problemas de los trabajadores sindicalizados como ya se ha 
mencionado, reconociendo legalmente al STEUNAM (mismo que costó 
la caída del rector anterior). En 1975 ya se había dado una - -
huelga del personal académico del que surgiera el SPAUNAM por -
lo que para 1977 ambas corporaciones se integraron en una deno
minada STUNA~ y en 1979 se constituyó el SUNTU, mismo que quedó 
al margen del reconocimiento oficial. Aparentemente nada tiene 
que ver todo este problema sindical con lo académico en la Uni
versidad; sin embargo, es tajante el espacio de poder que viene 
adauiriendo desde entonces este sector. cue de alcuna manera ha 
ve~ido desplazando políticamente la acci6n de est~diantes y pr2 
fesores, oues desde salarios hasta la defensa de sus derechos, 
logran co~ mayor facilidad y es de cuestionarse este aspecto en 
un marco del control burocratizado al interior de la instituci
ón. 

En cuanto a la obra del Dr. Soberón a nivel institución podemos 
destacar: la aprobación del Programa de Descentralización de -
Estudios de Profesionales del que derivó la creación de las - -
ENEP's, de las cuales existen 5 planteles pero en planeación se 

~7) Cfr. Labastida, Julio. "Evolución y Perspectivas del Sist. Político Mexicano" en: GACETA -
~Núm. Especial. México 1979 
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piOyectaba -Sógfar: 16 plánteles. A le largo de ocho años se lle 
vó a cabo lp creacÍÓJ'.ide centro!;' e institutos de investigación 
con la .consecuente ámpfiación de la infraestructura. (s¡e crea-
ron Y modif~caron .. yarias •'?SCUelaS y dependencia:s admfoistrati-
VaS ·así• comÓ'Varfas D.irecciones Generales), . . . 

La expansión universitaria no sólo cambió la población estu
diantil, sino también la docente; Rollin Kent .Serna. señala: 

"Entre 1965 y 1993, la planta docente en las licenciaturas de la 
UNAM pasó de 4 409 a 23 549 profesores. La tasa media anual de crecimiento 
fue de 9.9%, aunque el impulso fuerte se produjo entre 1973 y 1979 con una 
tasa media anual de 14.5%. Esta expansión rebasó incluso la tasa de aumen
to de la misma matrícula la cual pasó de 49 469 estudiantes en 1965 a - --
153 299 en 1993; mientras que la población escolar se triplicó, el número 
de docentes se quintuplicó. La UNAM no sólo se innundó de estudiantes, si
no también de profesores. Frente a este hecho, la institución ad;ptó las 
siguientes políticas: contratación masiva de recien egresados, el sosteni
miento de las pautas laborales tradicionales ofreciendo contratos de inte
ri natos pára profesores de asinatura, y la formulación de programas de for 
mación docente bajo el concepto de cursillos de didáctica en los diversos
centros como el CISE, el CEUTES y los Departamentos de Pedagogía de algu-
nas escuelas. 

"De acuerdo con el criterio de la Rectoría, ''se ha considerado con
veniente mantener una mayor proporción de profesores de asignatura ya que 
esta característica les permite el desempeño profesional fuera de la insti 
tución y en una interfase transmiten la experiencia del mercado de trabaj~ 
a los alumnos'' ... Empero, esta consideración no se sostiene ante el hecho 
contundente de que la docencia de masas se ha convertido en 'una ocupación 
de tiempo completo, y lo es en parte porque un mercado de trabajo profesio 
nal deprimido y distorsionado obliga a muc~os a reingresar a la Universi-: 
dad como docentes poco tiempo después del término de sus estudios ... Nues
tras entrevistas y encuestas revelan que con sorprendente constancia el me 
tivo básico para in"resar a la docencia es el servirse de ésta como medio
para completar la formación prof~sional después de una experiencia insatis 
factoria en la licenciatura o después de un empleo intelectualmente empo-: 
brecedor en algún sector de serv1c1os estatales o privados .... ve en la U
niversidad un refugio más que un modo de proyección de las capacidades del 
docente hacia otros sujetos. 

"Existe un consenso actualmente en cuanto que el perfil del docente 
universitario es de una escasa o nula experiencia profesional y de un ale
jamiento importante de la actividad investigadora ... ,el impulso inconcluso 
pero poco exitoso de la docencia de masas por hacerse de una tradición pe
dagógica propia ha sido acompañada por una amplio debate durante los años 
setenta acerca de la innovactón escolar, sobre la educación como liberaci
ón y sobre la necesidad de hacer del aula un espacio democrático •... Cier-
tamente estos planteamientos no han pasado de noche por la Universidad, -
pero su eficacia ha sido menor como innovación pedagógica que como recurso 
legitimador de la misma inseguridad del profesor jóven que, frente a estu
diantes muy cercanos a él en edad y cultura, prefiere participar y apren-
der junto con ellos en vez de atreverse a ejercer la autoridad moral de a
quel que se dispone a transmitir una formación sólidamente asentada.• (71 

(19)Rollin Kent Serna, "Los Profesores y la crísis universitaria" en: CUADERNOS POLITICOS No.46 
Abril-Jun. 1985. Edit. ERA. México, pp. 45 y 52, 
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Ciertamente que estos planteamientos requieren de un estudio -
más concienzudo pero en 6rden de ir clarificando con las pro-
blemáticas aue coexisten en el int~rior de la Universidad de -
masas era iñdispensable presentarlo como un aspecto más en di~ 
cusi6n. 

Es así pues que la gesti6n del Dr. Rivero Serrano (1981-85) se 
enmarca en un México que empezába a· v.ei- ios signos de la segu.!:!_ 
da crisis que ha aquejado al país: inflaci6n, fuga de capita-
les, endeudamiento exterior, caída de· los precios de los pro-
duetos de exportaci6n, recortes pres\lp-uestales, nacionalizaci-
6n del Sistema Bancario, y aplicaci6n del control de cambios -
previa devaluaci6n sustancial del peso. 

En el aspecto cultural, la preocupaci6n creciente era por la -
pérdida de identidad nacional, por el debilitamiento de los -
valores culturales frente a una excesiva comercializaci6n y e~ 
tranjerizaci6n de los bienes culturales. 

La investigaci6n se vi6 fortalecida a través de la integraci6n 
de programas universitarios de clínica, energía, alimentos, -
c6mputo y uno para diversas ciencias sociales y humanas bajo -
el nombre de"Justo Sierra" (estos programas dieron por fruto -
la búsqueda de la innovaci6n tecnol6gica y la investigaci6n a
plicada. Se continúo la política de descentralizaci6n; en do-
cencia se terminaron los programas de desarrollo de las ENEP's 
en investigaci6n se desarroll6 un poco de investigaci6n en - -
Cuernavaca, fortalecer Ensenada y concluir el programa de o- -
tras unidades a lo largo de la República. 

Finalmente la revitalizaci6n y descentralizaci6n de la cultura 
a oartir de la ooeraci6n intearal de las instalaciones del Cen 
tr; Cultural Uni;ersitario (iñauguradas en Dic. 1980) se di6 ~ 
también la reestructuraci6n de San Idelfonso y San Agustín así 
como la construcci6n de los Centros Culturales de Acatlán y de 
Arag6n. 

Hacia 1982 se emprendi6 una revisi6n de la UNAM, por lo que -
después de un amplio proceso de evaluación surgió el marco de 
referencia para los cambios académicos-administrativos. Se ini 
ciaron acciones de reforma y el conjunto de programas en mar-
cha dieron lugar al Plan de Desarrollo Institucional. (Plan -
Rector que integraba las ideas de los universitarios para el -
cambio ) y que a grandes rasgos promulgaba que: 

La Universidad es un complejo diversificado, un sistema 
integral cuyas responsabilidades son: a) superar los niveles -
academices; b) preparar profesionistas con una educaci6n inte
gral y una mística social; c) impulsar la investigaci6n básica 
y aquella que contribuye a resolver problemas nacionales; - -
d) extender los beneficios de la cultura a los diversos secto
res sociales y conservar el clima de libertad y crítica que son 
característicos de la Universidad. 

Todas estas metas supuestamente debían de alcanzarce con conti
nuidad y cambio. 
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Ahora bien, al asumir la presidencia el Lic. Migu9l de la Ma-
drid Hurtado (1982) el sector tecnócrata del PRI continúo al -
freente como política general para el desarr~!lo económico del 
país, se ha apoyado en un proyecto monetarista sobre todo por 
la presión que el FMI ha ejercido durante su gobierno: durante 
los dos primeros años buscó la consolidación de su equipo de -
trabajo; tuvo que enfrentarse a la fractura existente entre é~ 
te y el sector empresarial (con la nacionalización de la banca 
y la radicalización de las demandas empresariales). 

Así mismo, a la insuficiencia de recursos para mantener satis
fecha y apática a la burocracia sindical, campesina, federal y 
local para conceder privilegios acostumbrados a la burguesía y 
para otorgar a las clases medias el crecimiento económico al -
que estaban acostumbradas; a todo esto ha culminado en un gran 
descontento a raíz de las devaluaciones y el aismo de 1985. 

Se ha visto obligado a reducir el gasto público, controlar la 
inflación a través de la reducción de los ingresos reales de -
los trabajadores. La eliminación de subsidios y control estrí~ 
to del presupuesto de paraestatales o bien desaparición o ven
ta de éstas ( sobre todo a partir de 1986). En sí se ha pro- -
puesto "pagar la deuda aún a costa del sacrificio social de la 
mayoría". 

Con esta política económica el sector empresarial empieza a r~ 
cuperar la confianza en el régimen; pero políticamente el PAN 
se ha fortalecido tanto en este sector como en las clases me-
días debido a la deslegitimación del gobierno ya por la corruE 
ción, los conflictos petroleros, la apertura comercial sin in
cremento de las exportaciones, el fracaso dél Plan Nacional -
de Desarrollo (1983-1986),esto es más patente a raíz de los te-
rremotos de septiembre que pusieron de manifiesto la carencia 
de recursos por parte del gobierno para situaciones de emergen 
cia como esta y que manifestaron también la falta de interés -
por dar mejoras sociales a las mayorías damnificadas. La polí
tica monetaria y financiera que ha provocado menos ahorro, más 
fuga de capitales y devaluación permanente así como un endeud~ 
miento creciente al abrir nuevos créditos para pagar tan sólo 
intereses de la deuda externa. 

Los conflictos y pugnas no brotan sólo en el exterior, sino 
también en el interior del partido, pues la expulsión de la 
llamada "Corriente Democratizadora" causa expectativas sobre -
el futuro del PRI, aunque éste a~arenta un apoyo aún sólido -
en la "Familia Revolucionaria". Así mismo, la llamada reconver 
sión industrial se ha presentado como un nuevo discurso polítI 
ca-económico que ayude al gobierno durante el cambio de poder 
que está próximo a efectuarse. 

Así pues, en este marco, el panorama de la educación no puede -
ser muy alentador y la mayoría de las universidades han pasado 
a implantar mecanismos de evaluación sobre todo por el financia 
miento federal que impuso un nuevo programa que se denominó - = 
Programa Nacional Para la Educación Superior (PRONAES), instru-
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nentado por la ANUIES en su XXI reuni6n y que quiso ser Jn me
canismo de "financiamiento extraordinario sostenid~ por la Sub 
secretaría de Educaci6n s.uperior e Investigaci6n Científica p~ 
ra las Universidades estatales, y que junto ;on el Sistema Na
cional de Investigadores buscaron conformarse como programas -
orientados a sustituir las demandas de mayores montos presu--
puestales por partidas controladas desde afuera de las Institg 
clones" (7~. Este programa fue ineficaz para sus objetivos y -
tuvo una escasa duraci6n de dos años aproximadamente (1984-86). 

El 22 de noviembre fue aceptada la propuesta de un nuevo docu-
mento denominado"PROIDES" conteniendo éste 26 programas y ~na -
estrategia de trabajo que sustituyera al anterior y revitaliza
ra al Sistema Nacional de Planeaci6n oermanente de la Educarii6n 
Superior. · 

El Programa Integral para el Desarrollo de la Educaci6n Superi
or (PROIDES) busca en metas a largo, mediano y corto plazo que 
reorienten la formación de profesionistas adecuándoles a las n~ 
cesidades del mercado de trabajo, esto habrá de sustentarse en 
la contradicci6n que encierra elplanteamiento de expansi6n y -
contracci6n; es decir, las carreras tradicionales, liberales se 
reducirán y se ampliará en mucho la matrícula en aquellas que -
sean de 6rden técnico-científico. (BO) 

Se habla también de financiamiento para las Universidades pero 
más bien será un autofinanciamiento pues propone que se incre-
mente los costos de la educaci6n en cuotas y en selección que -
mejore la calidad académica. (Bl) 

Ahora bien, al llegar a la rectoría el Dr. Jorge Carpizo M. no
toriamente se ha visto vinculada su política institucional a la 
política del gobierno; esto se debe a la presi6n de éste Último 
en la política educativa expresada en los proyectos PRON.!\ES y -
PROIDES que a su vez son consecuencia de las exigencias fijadas 
por el FMI en los Últimos años al país. Así pues, en el mes de 
abril de 1986 se di6 apertura a los universitarios para propo-
ner y discutir los lineamientos de la tan necesaria Reforma U-
niversi taria y posterior a ello, en el mes de septiembre fue a
probado un paquete de iniciativas que causaron un gran descon-
tento en la comunidad universitaria y la opini6n pública alegan 
do éstos que el procedimiento no había sido realmente democráti 
co. Ante el silencio de las autoridades, se gener6 un rnovimien~ 
to de masas que culrnin6 en el estallamiento de Huelga a princi
pios del 87 y dos marchas que manifestaron la magnitud del es-
tudiantado. Actualmente las reformas han sido depuestas en espe 
ra de la aprobaci6n de las bases a través de un Congreso con c~ 
rácter "democrático y resolutivo", pero no representativo, del 
cual habrán de surgir las adecuaciones que se hagan pertinentes 

{79)Didrikson. Axel. "Estado y Educación Superior en los BO's" en; FORO UNIVERSITARIO No. 76. 
STUNAM. Epoca 11. Marzo, 1977. México. 
(BO)Cfr. Rev. EL COTIDIANO No. 16. UAM Azcapotzalco, Mar.-Abril 1997. México. pp. 86-95 
(Bl)Didrikson, Axel. ... op. cit. pp. 5-'22 
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para la_>subsistencia de :la· unive;;-;;idad ante la circunstancia -
de crísis y restricción. 

Después de. describir :le manera general el panorama de la educ.!!_ 
ci6ri (eriespecial la superior) en México; a fin de puntualizar 
y '_aclarar un poco esta presentación habrá de ennumerarse los -
hechos significativos que ha contemplado la evolución de la -
UNAM en relación con la sociedad actual: 

a) La lucha por la autonomía universitaria y por la li-
bertad de cátedra (1929-34); así como la hostilidad crea 
da entre ésta y el gobierno por la élite intelectualista 
que la integraba. 

b) La lucha por el acceso a ~a educación superior y el~ 
levamiento de la calidad de.ésta para los estudiantes SQ 
bre todo de la clase media y pequeña burguesía en los a
ños 40-60's, posteriormente a partir de los 60's, la am
pliación de estas demandas a los estratos más populares, 
hijos de obreros, empleados, etc. 

c) La lucha por dar una apertura democrática en el seno 
mismo de la Universidad y en el seno del Sist. Político 
Mexicano (1968 por ejem.) 

d) La creciente masificación de la Universidad. 

Ahora bien, dentro de este contexto tenernos que la Lic. en Peda 
gogía es una de las doce carreras que se crearon en la ENEP Ara 
gón persiguiendo corno finalidades; el planear sistemas y proce~ 
dirnientos educativos acordes a las necesidades de la sociedad y 
su desarrollo, organizar el funcionamiento de instituciones edu 
cativas de cualquier nivel; administrar los recursos materiales 
y humanos de los Centros Escolares de diversos niveles; supervi 
sar y/o evaluar el rendimiento obtenido en el proceso de Ense-~ 
ñanza-aprendizaje; la docencia de la teoría, métodos, técnicas 
de la educación, para lo cual se plantearon como objetivos: 

"l.- Contribuir a la formación integral de la persona. 

2.- Formar científicamente a los profesores en esta disciplina, 

3.- Contribuir a la formación pedagógica de los profesores de -
las diferentes disciplinas que se imparten en la enseñanza 
media y superior. 

4.- Colaborar con la Universidad en el estudio y resolución de 
las consultas que sobre educación le formulen el Estado u -
otras instituciones. " (82) 
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Por todo lo anterior, supone la capaci taci1'. .. del pedagogo como 
un profesionista que se encargue de pl~near, programar, super 
visar y controlar las actividades de formación pedagogógica _: 
como son: elaboración de plane: y programas de estudio, inves
tigación y elaboración de técnicas de enseñanza, diseño y rea
lización de planes pedagógicos, de formación y capacitación de 
personal académico, etc. tanto dentro de instituciones educati 
vas en· sus diferentes niveles, o bien instituciones indirecta: 
mente relacionadas como por ejem. clínicas de conducta, cen- -
tros de formación de personal especializado. Todo esto sin du
da condicionado por el realce que ha cobrado la necesidad cada 
vez mayor de atención especializada al Sistema Educativo en su 
conjunto. 

•si bien las otras ENEP's iniciaban sus actividades con '•una orga
nización matricial carrera-departamento que se sustenta en la diferencia-
ción del trabajo académico'' en Aragón no se adoptó este modelo pero, pue
de afirmarse que la ' 'verticalización a favor de las Coordinaciones favo-
reció la planificación y el uso racional de los recursos humanos, materia
les y presupuestarios ''. de que disponía para impartir las carreras."~3) 

A semejanza de las demás carreras que se imparten en la ENEP ~ 
ragón; la Lic. en Pedagogía inició sus actividades académicas 
con el Plan de Estudios vigente en el Colegio de Pedagogía de 
la Fac. de Filosofía y letras (Ver Cuadro No. 5), con 47 a--
lumnos distribuídos en un grupo matutino y otro vespertino; la 
única diferencia en aplicación de este plan de estudios fue -
que se tuvo que instrumentar con materias obligatorias pues la 
carencia de grupos, docentes, trabajadores e instalaciones no 
permitían otra cosa. 

Durante este periodo el desarrollo de la carrera fue bastante 
difícil pues debido a lo anterior existía inconformidad en la 
población, además de la desconfianza de los alumnos en que - -
realmente se les validaran los estudios por ser esta un plan-
tel recien creado. 

La carrera consta desde esta fecha hasta la actualidad de 244 
créditos, distribuídos en 58 materias y 8 semestres lectivos -
(Ver Cuadro No. 6). Poco a poco el número de alumnos se ha in~ 
crementado hasta llegar a 1047 en 1986-87, distribuídos en 12 
grupos matutinos y 12 grupos vespertinos; sin embargo todo es
to ha llevado un proceso de superación de diversos problemas -
entre los cuales destacan: "el recl-tazo de los alumnos a materias de -
tipo instrumental como fueron los talleres de comunicación educativa, la -
dificultad que tienen los alumnos para acreditar la comprensión de idiomas 
y la carencia de formación teórico-metodológica de peso para la investiga
ción. 

"El primero se deriva de la ubicación de estos talleres en los 61timos se
mestres de la carrera y de la falta de relación de sus contenidos con los 
demás del plan de estudios y el segundo es una consecuencia de la calidad 
de alumnos-trabajadores de nuestros estudiantes, lo que no les permite a--

le:il Bautista ~lo, manca Rosa y Rodríguez,Alberto. "La Lic. en Peda;¡ogía de la ENE!' Aragón" 

en: MEMlRIA DEL ENCUENI'RO SOBRE DISEÑO CURRICULAR .... op. cit p. 178 
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CUADRO No. 6 

PLAN DE ESTUDIOS DE PEDMlOGIA ( 1976) 

Primer Año Sem. 

-Antropología Fl losófica 
-Conocimiento de la Infancia 2 
-Teoría Pedagógica 2 
-Psicología de la Educ. 2 
-Sociolo;ía de la .Edúc. 2 
-lnic. a la Inv. Pedagógica 2 

Tercer Año Sem. 

-Organización Educativa 2 
-Ori ent. Educ;; Voc. y. Prof. 1 2 · 
-Hist. de la Educ. en México 
-Prácticas Escolares 11 

Tercer Año 

-Psicofisiolo;ía Aplic.- -
a la Educ. (52 sem.) 
-Psicología del Aprend. y 
la Motivación (52 sem.) 
-Psicología Social (52 Sem) 
-Psicopatolosía del Esco--
lar (62 sem.) 
-Teoría y Práct. de las -
Relac. Humanas (62 sem.) 
-Psicología Contemp. 
-Lab. de Psicopedagogía 

Tercer Año 

-Psicol. Soc. (52Sem.) 
-Sist. Educ. Nal. (52Sem.) 
-T.y Práct. de las Rel. -
Humanas (62 sem.) 
-Org. Nal, e Internal. de 
Educación (62 sem.) 
-Des. de 1 a Comunidad 
-T.y Práct. de la Inv. So-
ci opedagógi ca 
-Pedagogía Experimental 

Sem. 

Sem. 

Materias Obligatorias 
C. Segundo Año Sem. 

8 

8 
8 
8 

12 

c. 
8 
8 
8 

-Conocimiento de la Adolescencia 
-Didáctica General 
-Psicotécnica Pedagógica 
-Hi st. Grl. de la Educación 2 
-Estadística Aplic. a la Educación 2 
-Aux. de la Comunicación 2 
-Práct 1 cas Esco 1 ares 1 

Cuarto Año 

-Filosofía de 1 a Educación 
-Didáctica y Práct. de la Espec. 
-Legislación Educ. Mexicana 

(72 semestre) 
-Etica Prof. del Magisterio 

(82 semestre ) 

Sem. 

Materias Optativas por Are as 

c. 

6 
s 

8 
8 

16 

c. 
8 

8 

4 
8 

16 
8 

J. PSICOPEDAGOGIA 

Cuarto Año 

-Orient. Educ. Voc. y Prof.11 
-Métodos de Di rec. y Ajuste de 1 -
Aprenéizaje 

-Sist. de Educ. Especial 
-Taller de Orlent. Educativa 

11. SOCIOPEDAGOGIA 

Cuarto Año 

Eval. de Acciones y Progr. Educ. 
Economía de 1 a Educ. (72 sem.) 
Probl. Educ. de América Latina 1 
Planeac. Educativa (82 sem.) 
Técnica de la Educ. Extraescolar 
Tall. de Comunicación Educativa 
Tall. de Inv. Pedagógica 

Sem. 

2 

2 

Sem. 

c. 
8 
8 
8 
8 

12 
8 

c. 
8 
8 

c. 
16 

8 
12 
12 

c. 

4 
8 
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Tercer Año 

-Psicol. del Aprend. y de -
la Motivación (52 sem.) 
-Sist. Educ. Nal. (Sºsem.) 
-Metodología (61 sem.) 
-Org. Nal. e !nternal. de -
Educación (61 sem.) 
-Pedagogía Comparada 
-Lab. de Didáctica 
-Pedagogía Contemporánea 

Tercer Año 

-Sist. Educativo Nal. 
(52 sem.) 
-Epistemología de la - -
Educación. (52 sem.) 
-Or;. Nal. e lnternal. -
de la Educ. (6º sem.) 
-Axiología (61 sem.) 
-Metodología (6º sem.) 
-Historia de la Filosofía 
(62 sem.) * 
-Pedagogía Comparada 

Sem. 

(Continúa Cuadro llo. 6) 

Materl as Optatl vas por Are as 

Ill. DIDACTICA Y ORGAllIZACHJll 

c. 

6 
4 
6 

Cuarto Año 

-Eval. de Acciones y Progr. Educ. 
(71 sem.) 
-Planeación Educativa (Bºsem.) 
- T. yPráct. de 1 a Di rec. y Super-

Sem. 

v is Ión Escolares. 2 
4 
8 

16 

·-Taller de Didáctica 
-Taller de Org. Educativa 

IV. FILOSOFIA E HISTORIA DE LA -

EDUCACION 

Sem. c. 

4 

4 
4 
6 

4 
8 

Cuarto Año 

-Historiografía General 
(72 sem.) * 
-Historia de las Ideas en A. L. 
(72 sem.) 
-Probl. Contemporáneos de 1 a -
Pedagogía (82 sem.) 
-Probl. Educativos de A. L. 
(8º sem.) 
-Práctica de la lnv. Pedagógica, 
Bibliográfica y Documental 
-Seminario de Filosofía de la -
Educación 

Sem. 

c. 

12 

c. 

8 

• Las materias marcadas con asterisco forman parte del currículum de otras carreras de la - -
Facultad. 

Es requisito para optar al título de Licenciado demostrar capacidad para traducir dos len3uas 
extranjeras modernas. Se sugiere presentar el primer examen en alguno de los dos primero años 
de 1 a carrera, 
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sistir a clases de idiana a las horas en que general!rente se imp.3rten." 1!4) 

Poco a poco para saldar estas problemátic?1 se fueron implemen
tando cursos de apoyo académico tanto para alumnos como profe-
sores en los periodos intersemestrales, así mismo, cursos inten 
sivos de idiomas que facilitaran la titulación de los egresados 
e implementando la introducción de las materias optativas (Ver 
Cuadro 7) respectivas al incrementarse poco a poco la matrícula 
de la carrera. Esto Último ha generado problemáticas recientes 
como serían; un descontento de los alumnos hacia los primeros -
talleres optativos a cursar, en parte por la desconfianza hacia' 
nuevas materias o falta de interés en los contenidos, o bien -
la carencia de docentes con un nivel adecuado; problemas todos 
estos que paulatinamente se han venido superando a la actuali--
dad. -

En lo que se refiere a los docentes al principio se tuvo como -
principal problemática para la carrera la carencia de Pedagogos 
titulados; y que los titulados no presentaban mucho interés por 
trabajar •hasta la'ENEP AragÓn", aquellos que aceptaban eran -
recién titulados y muchas veces recien egresados de la misma c~ 
rrera, cuestión que habla de una carencia en la formación teórl 
co-metodológica y experiencia! en su área profesional que les 
permitiera desempeñarse como docentes y más aún desempeñarse en 
la investigación en un área determinada de la carrera como Teo
ría Pedagógica. Filosofía de la Educación, etcétera. 

Aparte de estos problemas, la planta docente se fue integrando 
por psicólogos, abogados, sociólogos, historiadores, economis~
tas, etc. que permanecen temporalmente en la institución y cuya 
"interpretación de la educación como objeto de estudio y conceE 
tualización de la docencia e investigación es muy diversa". Po
co a poco se han incorporado a ésta los egresados de la misma -
carrera. 

Así mismo se debe agregar que en su mayoría la planta docente -
en ENEP Aragón se ha feminizado y que aquí es conveniente seña
lar la afirmación de Rollin Kent Serna: 

"En la 6ltima década, decenas de miles de mujeres entre los 20 y los -
30 años se han embarcado en el intrincado tránsito entre varias formas de i
dentidad tradicionalmente separadas en la historia femenina de nuestro país: 
estudiante y trabajadora, esposa y madre, profesionista y en algunos casos -
militante sindicai o partidaria. El hecho de que el acceso femenino a la 
profesionalización no sólo está socialmente estratificado sino también marca 
do por la supervivencia de una fuerte valoración de las serniprofesiones (la
enfermería) y las de las áreas sociales y de la salud que de manera difusa -
son percibidas quiza como prolongaciones del papel materno), desplazamientos 
importantes pero disparejos en la subjetividad social de estos sectores. La 
desarticulación de los contenidos culturales, disciplinarios y pedagógicos 
aportados por estos sujetos exhibe m6ltiples nexos con este proceso." ra~ 

134)Ibidem. 
135) Rollin,Kent s. "Los profesores ... op. cit. p. 49-50 
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CUADRO No. 7 

PLAJI DE ESTUDIOS DE LA LIC. EN PEDAGOGIA - -

ENEP ARAGOM - UllAM. (1976) 

Materias Obligatorias : 

Primer Año Segundo Año 

-Antropología Filosófica - Auxiliares de la Comunicación 
-Conocimiento de la Infancia - Con oc imi ento de 1 a Ado 1 escenc i a 
-Jnic. a la lnv. Pedagó;ica - Didáctica General 
-Psicología de la Educación - Estadística Aplic. a la Educ. 
-Sociología de la Educación - Prácticas Escolares 
-Teoría Pedagógica - Psicotécnica Pedagógica 

Tercer Año Cuarto Año 

-Desarrollo de 1 a Comunidad - Filosofía de la Educación 
-Orient. Educ. Voc. y Prof. - Sist. de Educación Especial 
-Organización Educ. en México - Didáctica y Práct. de la 
-Prácticas Escolares Especialidad 
-T.y Práct. de la Jnv. Socio- - Economía de 1 a Educación 
pedagógica - Legislación Educ. Mexicana 

-Pedagogía Experimenta 1 - Técnicas de Educ. Extraescolar 
- Taller de Comunicación Educ. 

(Radio, Fotografía y T.V.) 

Nota: las asignaturas optativas no se im~lementaron 
de inmediato, sino que poco a poco se han ido abrien 
do según 1 as pos i bi 1 i dad es de nuevos ta 11 eres que .: 
consideran las contempladas comJ optativas en el • -
Plan de Estudios de la Fac. F. y L. 
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Desde luego, toda ~sta probl~mática de la docencia en la candi 
ci6n específica de la ENEP Arag6n se debe inscribir en el ani= 
sis~con6mico,po1Ítico y social de México en general que se ha 
desarrollado anteriormente y particuldrmente con respecto a la 
masificaci6n que en estos añor sufre la Universidad. 

En lo que se refiere a cuestiones administrativas, los alumnos 
y autoridades se tuvieron que enfrentar a los problemas que -
acarreaba el manejo de los datos en los Kirdex de manera ma- -
nual en los inicios de la carrera, por secretarias que se es-
forzaban por darse a basto con la pequeña poblaci6n de ese en
tonces y posteriormente a la necesidad por el incremento de mª 
trícula de ir dando un manejo mis avanzado a esta información 
a través del uso de computadoras de lo cual al principio se-
mestre con semestre alumnos se quejaban de errores de inscrip
ci6n, falta de materias en sus historiales académicos, etc. lo 
cual poco a poco se ha ido controlando y corrigiendo mis. 

En términos de lo administrativo se ha modificado la estructura 
organizativa de la carrera para lograr la organización de tipo 
matricial.planeada en la estructura de las ENEP's; esto se di a 
partir de julio de 1981 con la coexistencia del Depto. de Cien
cias de la Educación y Seminarios, la Coordinación, la Sría. -
Técnica, la Jefatura de Sección y los responsables de las cinco 
ireas que componen la carrera, las cuales ya se han ennunciado. 

Estas ireas tienen la finalidad de promover la revisión y uni
ficación de criterios respecto a los programas de las asignatu
ras respectivas para la integración de los mismos; ademis deben 
proponer a la coordinación y Depto. de Ciencias de laEducación 
y Seminarios actividades de superación académica. Al parecer -
hasta la fecha, esto ha permitido mayor comunicación al interi
orde la administración logrando establecer los programas en el 
irea de Didictica. 

Sin embargo, existe bastante dificultad para reunir a los pro-
fesores de las diversas ireas en juntas y lograr el trabajo cog 
tinuo y homogéneo que integre en su totalidad los programas de 
todas las materias en todas las ireas; es importante además que 
los contenidos propuestos sean los mismo que el docente vierte 
en el aula, más no debe descartarse que estos programas no se -
lleven a ·cabo cuando los docentes son sustituidos y los nuevos 
o no conocen los contenidos anteriormente propuestos o bien prQ 
ponen otros de mayor o menor alcance. Este es otro reto que el 
Currículu~ Vivido plantea a la Evaluación y Reestructuración C~ 
rricular. 

Así mismo, es indispensable considerar que en la vida cotidiana 
de la institución subsisten diferentes fuerzas políticas o int~ 
reses dentro de la planta estudiantil, académica u administrati 
va y que los cambios que se han generado y se generan siempre -
van a estar condicionados al ejercicio del poder hegemónico de 
alguna de estas facciones, instrumentado éste a través del con~ 
senso que las pricticas académicas cotidianas logran en las ma
sas estudiantiles. 

85 



La participación que la EN.? Aragón tenga en el Congreso Uni
versitario próximo a r~alizarse va a estar en mucho condicio
nada a la articulación específica que se dé entre todas las -
fuerzas de gru1J y el logro de mejoras académicas estará a su 
vez supeditado al grado de conciencia de grupo que exista en 
cada uno de estos; es así que los estudiantes, docentes y au
toridades tienen que mirarse como bloque académico en busca -
de mejores formas de ejercer la práctica educativa cotidiana. 

De esta forma, como se ha podido ver a lo largo del desarrollo 
de este segundo capítulo, la importancia que lo educativo ha -
cobrado tanto dentro del discurso político como dentro del mi
to economicista "educación-incremento productivo", así como i
deológicamente en las clases medias como forma de movilidad so 
cial, etcétera, la importancia de la evaluación de este proce= 
so como consecuencia directa, se ha ido redoblando y haciendo 
de esta Última {Evaluación Curricular) una práctica social y -
política en uso. 

Los aportes de los teóricos que han intervenido en la fundamen 
tación de los diferentes enfoques sobre' la evaluación los en-
centramos en lo que se denomina como Teoría Curricular; enten
diendo a ésta como el acervo teórico-metodológico que fundamen 
ta las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la institu
ción escolar. 

El desarrollo de este campo aún no llega a una definición homQ 
génea(como se ha expuesto en el primer capitulado de este tra
bajo), lo cual dá mayor razón para estudiar la construcción y 
evolución del mismo en busca de una definición propia que par
ta de concebir este debate de concreciones teóricas dentro de 
un contexto social eminentemente mexicano, permitiéndonos todo 
esto redondear la contextualización a la propuesta de la noci
ón de Evaluación Curricular de la ENEP Aragón y su trascenden
cia. 

2.3. EL DESARROLLO DE LA TEORIA CURRICULAR EN MEXICO -
COMO CONTEXTO A LOS APORTES DE LA EXPERIENCIA DE -
INVESTIGACION CURRICULAR EN LA CARRERA DE PEDAGO-
GIA DE LA ENEP ARAGON. 

El desarrollo de este campo es a partir de +a influencia deter
minante del pensamiento norteamericano en las Últimas décadas. 

A grandes rasgos se podría definir la existencia de tres periQ 
dos o etapas en las cuales el avance de la Teoría Curricular -
puede esquematizarse en su aplicación particular en el caso de 
México. 

2.3.1. PRIMER PERIODO: Influencia Hegemónica del Pensamiento -
Norteamericano. 

Durante la década de los 60's y 70's adquiere auge la introduc 
ción de la Tecnología Educativa en nuestro país {como justifi= 



-,;_-..:, .. ,-

ca el análisis .ec0.rpb1ít:. ;,_'y, ~~6.;~f~ctuado anterio;m~~~~), 
caracterizánC: se por: e <v• . () . 

~~ ~~u~~~I~~i~.~~~rf ~r~e~;f~~Íp~~!~~~=·~~neii·~i~~~~;,i~~iid!f{~~ 
en general, encauz.adCE hacia la formación cde reC::i.frsos~bumanos· 
para la educación y como apoyo didáctico pédagógicio;~'º·' 

.!?_) La transferencia de la Tecnología Educativa. a lgs paises -
latinoamericanos y la hegemonía del discurso educa~i~o nortea 
mericano en el pensamiento curricular en M6xico y Am6rica La= 
tina. A raíz de ello surge el "discurso curricular• en México 
al inicio de manera paralela al pensamiento norteamericano y 
después se orienta hacia la búsqueda del ideal del modelo en 
el campo curricular. 

Destacan por estas tendencias el Centro de Didáctica, el Cen
tro Latinoamericano de Tecnología Educativa para la Salud - -
(CLATES)~ el CIIDET y los Institutos Tecnológicos Regionales, 
así como la Comisión de Nuevos M6todos de Enseñanza, instan-
cia universitaria que pretendiendo dar respuestas al movimie~ 
to estudiantil de 1968 es modificada en 1970 por el Rector -
Pablo González Casanova quien cambia su estructura y organiz~ 
ción viendola como un proyecto democratizante con la intenci
ón de racionalizar los procesos pedagógicos y los recursos de 
la UNAM pues su población se duplicó en número en un periodo 
bastante corto por causa de la "Apertura Democrátic~' que ins
tauró el Lic. Luis Echeverría A según se ha expuesto anterio1: 
mente. Esta intención dejaría huella a posteriori a pesar de 
que en 1977 ya con el rectorado del Dr. Guillermo Soberón se 
fusionaría esta institución con el Centro de Didáctica para -
convertirse en el Centro de Investigaciones y Servicios Educ~ 
tivos (CISE) 

Ahora bien, en cuanto a la postura teórica asumida en la apli 
cación práctica de centros como 6ste, Raquel Glazman y de lb~ 
rrola señalan: "Los distintos grupos de trabajo que se conformaron pa
ra llevar a la práctica dicho fin, se organizaron en torno a la política 
educativa denominada ''Sistematizaci6n de la Ensefianza' '; esto es la for
mulaci6n explícita de los objetivos, la búsqueda de métodos y medios áe -
ensefianza acordes con los objetivos perseguidos y la evaluaci6n de todo -
el proceso. Se organizaron así grupos dedicados a la investigaci6n y di-
fusi6n sobre los objetivos de ensefianza programada y, en otro plano, la -
ensefianza audiovisual, los métodos de ensefianza y la evaluaci6n .... El per 
sonal así formado, que se iniciaba en la problemática curricular, acudi6-
básicamente a diferentes tipos de material bibliográfico como fuente de -
informaci6n y apoyo del análisis: por un lado, los textos sobre currícu-
lum que existían en ese momento y eran accesibles, material norteamerica
no e inglés y en especial algunos clásicos de la psicología conductista -
norteamericana; por otro libros y artículos originados a partir de 1968,
que apuntaban al tratamiento de cuestiones como la problemática social de 
las universidades, la participaci6n y la cogesti6n en el gobierno de las 
mismas y las demandas estudiantiles de la época .... Los primeros textos -
descritos se ubican en el funcionalismo y el conductismo; los Últimos pe~ 
tenecen al resurgimiento del marxismo europeo y norteamericano." ~5) 
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La transferencia de la Tecnolog 3 Educativa fue promovida por 
la Organización de Estados Amer canos (OEA) a través de pro-
gramas de desarrollo y educ~ción a Latinoamerica. 

Esta transferencia consolidó en esa época la hegemonía del -
pensamiento tecnologicista en el ámbito educativo promoviéndo 
la pérdida de capacidad constructiva del pensamiento educati
vo latinoamericano. De esta forma, el discurso curricular que 
se instauró en México estaba fundado en la búsqueda de un mo
delo ahistórico y conceptual pero distante de la realidad me
xicana en particular; sistemático, mecanicista, introyectado 
de una clara intención de dominio, de supeditación, de depen
dencia, transferido desde E.U.A. (centro hegemónico de los -
países tercermundistas). 

2.3.2. SEGUNDO PERIODO: Génesis del discurso crítico. 

Esta viene a ser una fase •contestataria"a la Tecnología Educa 
tiva. Durante los Últimos años de los 70's e inicios de los -= 
80's se desarrolla la producción discursiva de críticas a la -
Tecnología Educativa, se dá así mismo el desarrollo de alterna 
tivas precipitadas y cierta confusión conceptual. Se gestan e= 
ventas de análisis y reflexión sobre los postulados básicos de 
la Escuela de Frankfurt para a partir de ellos criticar a esta 
corriente; en estos eventos participan las Universidades e In§ 
tituciones de Educación Superior aunque la mayoría de las in-
vestigaciones siguieron centrándose en el momento de la plani
ficación del Currículum, o bien de manera marginal a la práctl 
ca de los docentes. A este respecto Angel Díaz Barriga señala: 

"En este momento, ya discutíamos la propuesta genérica de la Tecnolo
gía Educativa, a travis de Bloom, Tyler y Taba fundamentalmente; la propues 
ta educativa de la Dinámica de Grupos. la Peoagogía Institucional. las apor 
taciones de algunas vertientes de los que posteriormente se llamaron teóri
cos de la •'Ciencia Cognoscitiva•', el cuestionamiento a la didáctica que -
se realizó en las Escuelas de Ciencias de la Educación de las Universidades 
Argentinas (Córdoba, Buenos Aires. Tucurnán) entre 1970-74, la crítica al pa 
pel de la escuela como agente de reproducción (Althusser, Baudelot-Estable~ 
o la desescolarización de Illich, el análisis de los trabajos de la Escuela 
de Psicología Social, cuyos principales exponentes eran Pichón Riviere, Bl~ 
guer y Bauleo; también analizarnos las propuestas de formación docente que -
ofrecían otros Centros Universitarios, como la Comisión de Nuevos Métodos -
de Enseñanza y el Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa para la -
Salud, coincidiendo con ellosen la necesidad de trabajar para la transforma 
ción de la educación, pero considerando como una discrepancia fundamental.
la manera "tecnicista e instrumentalista• en la que implantaban el modelo -
pedagógico de la Tecnología Educativa.• (~) 

~5)Glazrnan, Raquel y de Ibarrola Ma. "Disefio de Planes de Estudio, Modelo y 
Realidad Curricular" en; EXPERIENCIA CURRICULAR EN LA ULTIMA DECADA. (Simpa 
sic). 2 Tomos. Depto. de Inv. Educ., D.I.E.-I.P.N. México octubre 1983. -
T. I, p. 1-3 
Can Cfr. Díaz Barriga, A. "El programa de especialización para la docencia. 
Una experiencia curricular del Centro de Didáctica de la UNAN." en:EXPERIEN
CIA.... op. cit. T. I 
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2.3.3. TERCER PERIODO: Hacia la conformaación de una posicion 
crítico-coi.~tructiva en el campo del Currículum. 

Este es el periodo actual, caracterizado por una actitud crí
tica } el inicio de formulaciones alternativas que rebasan a 
las del periodo anterior pues tratan de recuperar el sentido 
histórico al interior del campo en relación a sus referentes 
empíricos; así como por la recuperación de categorías marxis
tas en el discurso curricular retomando los aoortes de auto-
res norteamericanos como Giroux, Penna y Pina~, así como de -
europeos con influencias de la escuela inglesa como Apple, -
Eggleston y Stenhouse. Aquí por mencionar un ejemplo tenemos 
el trabajo de Elsie Rockwell que se encarga de hacer un estu
dio desde la perspectiva de la cotidianeidad en la escuela -
primaria. (as) 

Así pues; en esta etapa se considera con DÍaz Barriga que: 

"Si bien es cierto que la mayoría de nosotros nos iniciamos jn este 
campo a partir de Tyler, Saylor, Taba y otros representantes de esta con
cepción téórica, no podemos negar que el desarrollo de las experiencias -
en sí mismas han rebasado estos puntos de partida. La teoría curricular -
norteamericana se viene enfrentando cada vez más al análisis, la crítica 
y la construcción de propuestas diferentes en el ámbito conceptual y en el 
desarrollo de diversas experiencias. 

"Aunque resulte un tanto aventurero es necesario ir pensando en una 
teoría curricular diferente, que se articula conceptualmente a una pedago
gía latinoamericana. Nuestra insistencia en este aspecto radica en el rece 
nacimiento de que la propuesta pedagógica, como una propuesta educativa, : 
constituye la concreción histórica de una ideología y teoría. a las exigen 
cias de una sociedad específica. De esta manera es un reconocimiento a qu~ 
proyecto social y propuesta pedagógica constituyen una manera de enfrentar 
determinados fines sociales. Así el modelo curricular de la pedagogía nor
teamericana, responde a las exigencias de una sociedad capitalista desarr~ 
llada, tal como estudios desde este lugar social lo muestran, por una par
te críticamente como es el trabajo de Carnoy "La educación como imperiali~ 
mo cultural", o bien el de Bowles-Gintis "La instrucción escolar en la Amé 
rica capitalista"."(99) y con estos desde luego de Guillermo Labar-::. 
ca, "La Educación Burguesa". 

Debe quedar claro entonces que la "Teoría Curricular es una -
Teoría Social, ya que por medio de ella se establece uno de -
los vínculos entre educación y sociedad" (90 por la introyec-
ci6n de valores formativos en el ser humanQ sujeto del acto e
ducativo que promueve tanto la reproducción como la transform~ 

(BS)Rocln:ell, Elsie y Espeleta, Justa. "Escuela y Clases Subalternas" en: -
EDUCACION Y CLASES POPULARES EN AMERICA LATINA. (Compilación) Depto. de Inv. 
Educativa. DIE-I.P.N. México 1985 pp. 195-216. Así mismo, Rev. FORO UNIVERSITA
RIO No.75-76~El Concepto de Currículum Oculto" por Miranda Arrollo,Juan C. Epoca JI. STUNAM. 
Edit. Era . México 1987 
El9) Dí¡1z Barriga.Angel. "El Programa ... op. cit. p. 67 
SO) "Un acercamiento a la evolución de la problemática curricular en México 1970-1976" p. 96 
en; ENSAYOS SOBRE .... op. cit. 
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ci6n de la sociedt' en su conjunto. Así actualmente en el seno 
de la Teoría ~urricular y sus debates, surge el análisis de di 
versas nociones para superar diversas conceptualizaciones. De 
esta f~rma el Plan de Estudios es considerado como"la síntesi~ 
instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y orde 
nan para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profe-= 
si6n que se consideran social y culturalmente valiosos así co
mo profesionalmente eficientes. Así mismo; en él están conteni 
das las orientaciones ideol6gicas y sociales que sustentan la
insti tuci6n escolar, así como la concepción del profesional -
que forma y el papel de éste frente a la sociedad; es decir, -
la legitimidad que posee en sí una profesión. ~l) 

El hablar de profesión y carrera nos inserta en un fen6meno -
contemporáneo; actualmente una actividad humana - como prácti
ca social - cobra reconocimiento y cientificidad a través de -
su legitimaci6n escolar. Se le presenta dentrb de la "pirámide 
escolar" como forma legítima de competir por una mayor movili
dad social y nivel de vida. En los Últimos años ha existido c2 
mo se ha venido analizando, un incremento acelerado en la crea 
ci6n, desplazamiento y conflicto de diversas "profesiones y _-:: 
carreras" (carreras liberales vs. formación de técnicos) esta 
expansi6n en lugar de obedecer a un mejoramiento educativo de 
las nuevas generaciones, responde a la "racionalización capita 
lista" puesto que la escolarizaci6n cobra mayor importancia = 
debido a los requerimientos que el capital necesita sobre el 
control disciplinario y político sobre las prácticas sociales. 
(eficiencia terminal - sistema productivo). 

Las prácticas profesionales no son homogéneas; van cambiando -
con las condiciones estructurales y superestructurales por las 
que se originan. Uno de estos cambios importantes son los pro
cesos de diversificaci6n que han tenido los campos profesiona
les o "niveles de divisi6n del trabajo" en que se agrupan difg 
rentes prácticas profesionales en correspondencia a la fragmeQ 
tación del campo educativo por la tendencia capitalista a esc2 
larizar, institucionalizar las actividades y los aprendizajes 
puesto que es en esta articulación donde se manifiesta clara-
mente la vinculaci6n entre Proyecto Socio-Político y Proyecto 
Académico. Específicamente esta integración fue notoria en - -
la Universidad de los 40's-60's como se ha analizado. 

La práctica profesional no sólo comprende formalmente a la "ca 
tegoría de personas especializada~ que son capaces de aplicar
la ciencia a la solución de problemas en una sociedad dada - -
con base en una o más) conjunto de conocimientos y habilidades 
que objetiva y legítimamente pertenecen a determinada discipli 
na o práctica"~2), sino que también engloba a las tradiciones 

!Hl Pansza, Margarita. "Elaboración de programas" en: OPERATIVIDAD EN LA DIDACTJCA. T. JI 
Edit. Garnika, México 1986. pp. 22-23 

ºl 

(92) Gómez Campos, Victor M. "Educ. Superior, Mercado de Trabajo y Práctica Profesional" (análi
sis comparativo de diversos estudios en México) en; Rev. EDUCACJON SUPERIOR No. 45. ANUJES. P.7 
Vol. XIJ/Núm. 1, Ener.-Mar. 1983. -
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"costtimbres y prácticas dependientes del contexto económico, 
social y cultural en que suige y ~e desat~olla una profesión 
u oficio"~3). Esta estructura de ~onocimientos y operaciones 
que caracterizan una profesión,~uardan dentro de la relativa 
legitimidad y objetividad sociil .de este "gremio", el domi-
nio de un campo específico que·· un grupo determinado (de pro
fesionistas) tiene sobre "una parcela de la actividad social~ 
Tenty señala que: 

"La imágen de cada pr,ctica profesional se forma al conquistar su -
independencia como práctica (que) registra la aparición de un campo aca
démico, es decir, la aparición de ún corpus de reglas, principios, proc~ 
dimientos y un lenguaje particular, capital cultural cuya aparición es -
obra de los especialistas .... La constitución de un campo académico-pro
fesional se ha de fundamentar en una autoridad científico-profesional - -

(que)debe ser definida como capacidad y como poder social o si se prefie
re, capacidad de ha~lar y actuar legitimamente (es decir, ce manera aut~ 
rizada y con autoridad) en agente determinado. No es posible pues, sepa
rar lo que técnica pura, pura habilidad para resolver problemas o domi-
nar la naturaleza y el poder simbólico más la autoridad" como efecto de 
representación social". 94) 
De este modo, a través de la profesionalización y credentali 
zación, los grupos de profesionistas ejercen una acción ideQ 
lógica que si bien es de justificación, también es de proyeE 
to social específico; requieren de una legitimización mínima 
para conservarse, lo que hace del campo académico un campo -
simbólico que se maneja como lo teórico para presentarse con 
razón de ser ante los no especialistas. "En las sociedades actuales, -
la cultura dominante subordina el dominic práctico al dominio ·simbólico de las prácticas. -
La ideología domir,:nte tience a separarse con una barrera infranqueable :1 poseedor de los 
principios ( ... ) del simple práctico ( ... ). Este dominio está en la ~ase de todos los crite 
rios de jerarqulzaclón de las ocupa:iones y profesiones. Esto hace que se convierta en una
ten denc i a si empre renovada (la tenden:i a de todas 1 as· profes i enes) a trascender e 1 domi r. i e 
práctico y convertirlo en dominio sim~Ólicc." ~51 
Así, la problemática de conceptualización de la noción de E
valuación Curricular aplicable al Currículum de Pedagogía de 
la ENEP Aragón debe partir de concebir cuan difícil es la l~ 
gitimización del campo profesional del Pedagogo, teórico a -
quien se le atribuye la tarea de reflexionar e investigar s2 
bre el ámbito educativo en busca de conocimientos nuevos y -
alternativas, pero a quien también se le exige aplique solu
ciones prácticas, la construcción de instrumentos y técnicas 
que aminoren las dificultades de este proceso. Estas necesi
dades se convierten en un peligro para la construcción de la 
Ciencia Pedagógica, pues como se ha analizado antes, en el -
desarrollo de los aportes pedagógicos no logra existir un e
quilibrio entre la necesidad de construir todo un bagaje te2 

(9'.l lbidem. p. 
94) Tenty, c. "Génesis y desarrollo de los campos educativos", en: REV. EOUCACION SUPERIOR 
No. 83. ANUIES. Abril-Jun. México 1981. pp. 22-32. 
($) lbidem. p. 25 



rico-conceptual que fundamente 1a acc1on pedagógica y los re
querimientos de respuestas ~=ácticas a los problemas educati
vos que en más de las veces se reducen a aportes técnicos, de 
pendientes de los éxitos empíricos y que reducen a la Pedago= 
gía a la concepción de una Tecnología. 

En lo que respecta a la determinación conceptual que existe -
en interrelación con elproceso interno de elaboración cientí
fica de la Pedagogía encontramos como fundamental problema el 
que lo educativo se caracteriza por desarrollarse en un "cam
po práctico en el cual se busca marcadamente una función ope
rativa o instrumental de los profesionales que se desenvuel~
ven en este terreno, esto implica una sobrevaloración de lo -
práctico, del dominio técnico en el desempeño profesional del 
Pedagogo. Es necesario anotar que esta tendencia de quehacer 
educativo desarrollado históricamente como un quehacer prácti 

co empieza a ser superado distinguiéndose diferencias en el tI 
po de práctica Rrofesional desarrollada directamente por los -
educadores y ciertas autoridades escolares (prácticos de la e
ducación) y aquella constituída por actividades de tipo educa
tivo que demandan aquellos teóricos que se expresan en el cre
cimiento y profundidad de la Investigación Educativa que han -
cobrado principalmente las Universidades (teóricos de la educa 
ción). Mientras los prácticos siguen desarrollándose en base a 
los requerimientos inmediatos de la práctica educativa, los te 
óricos han empezado a conformar un campo relativamente indepeñ 
diente y diferenciado tanto teórica como socialmente. Desde -~ 
luego, existen aportes por cada una de estas partes de relevan 
cia para la pedagogía, pero el divorcio entre ellas hace re1a= 
tiva su relevancia; deben ser los propios actores del hecho e
ducativo los que reflexionen sobre éL para así poder rescatar 
la esencia y características de estas vivencias. Sin embargo -
dadas las condiciones históricas que delimitan lo educativo, -
el poder (funcionarios educativos) a su vez permite pero subo~ 
dina la práctica social de los teóricos de la educación frenan 
do las posibilidades de constitución de una Ciencia en Educa-
ción. 

Las investigaciones realizadas son predominantemente de tipo g 
perativo, de apoyo (esto ocurre en la mayoría de las veces), -
no son fundamentales para la torna de decisiones; sino que bus
can reformas que adecuen los problemas educativos a las políti 
cas institucionales. Esta subordinación nos habla de que las -
condiciones materiales en las que los pedagogos elaboran y a-
plican conocirninto constituyendo los aportes de la Pedagogía,
no escapan a las limitaciones sociales y de poder que determi
nan la producción de conocimientos y específicamente la cienti 
fica, al contrario; dadas las características que la educación 
tiene para lo social, se encuentra cualquier corriente pedagó
gica como los profesionistas de és~a, fuertementes dependien-
tes de los movimientos históricos que han construído la traye~ 
toria de esta Ciencia. 
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La Evaluación Curricular como un tipo de práctica pedagógica, 
es a su vez y por ende una práctica ocial que también es po
lÍ tica e ideológica. La pedagog{a hace instrumento de estas -
dos Últimas características, pero le falta conquistar una vi
sión amplia y concretad' la primera, para lo cual los pedag2 
gos deben delimitar su acción y reflexión pues la carencia de 
esto repercute en una debilidad de técnicas y de construcción 
de identidad profesional en el sentido de gremio que les es -
indispensable; es decir, la Pedagogía no tiene porque insis-
tir en constituirse en una "Ciencia" bajo el sentido positi-
vista, pero tampoco significa que se niegue el desarrollo de -
la elaboración de una práctica científica fundada en el análi 
sis de lo educativo con una resoonsabilidad histórica de una 
genuina conducción intelectual,.misma que debe mejorar los -
procesos en la aplicación de la Evaluación Curricular. 

Ahora bien, situandose en el hecho de que el momento actual de 
desarrollo de la Teoría Curricular debe rebasar el estado crí
tico de lo existente para en un proceso autogestivo contruir -
con apor~es teórico-metodológicos propios todo un bagaje de c2 
nocimientos que fortalezca el campo de la Pedagogía y particu
larmente a la Teoría Curricular; la propuesta de la noción de 
Evaluación Curricular (que es objeto de este estudio de caso), 
que subyace a la experiencia de investigación curricular que 
se vivencía en el Currículum de Pedagogía de la ENEP Aragón, -
constituye un momento de concreción teórico-práctica que debe 
ser analizado y retomado como un aporte de trascendencia a - -
juzgar en el grado de avance de este campo en construcción. 

Por lo tanto, en el siguiente capitulado se presentará de man~ 
ra general la experiencia de trabajo puesta en práctica en el 
Currículum de Pedagogía de la ENEP Aragón, misma que es motivo 
de este estudio de caso, para así llevar a efecto el análisis 
de la noción de Evaluación Curricular que subyace en dicho prQ 
ceso. 
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Una experiencia de reconceptualización de la -

EVALUACION CURRICULAR; 
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EL CURRICULUM DE PEDAGOGIA DE LA ENEP ARAGON : 
Una experiencia de reconceptualización de la - -

EVALu'CION CURRICULAR 

( Capítulo III ) 

En el desarrollo de este capítulo se intenta presentar de ma
nera general la experiencia de investigación curricular que -
en un nivel institucional se ha pretendido instrumentar con -
un sentido retroalimentador en la carrera de P~dagogía de la 
ENEP Aragón, a través de la realización de varios proyectos -
de investigación en los cuales coparticipan autoridades, pro
fesores, egresados, alumnos, ayudantes de profr., becarios, -
etcétera; para la conformación del Marco Teórico que posibili 
te llevar a efecto la evaluación de dicho currículum. De esta 
forma, quien elabora este trabajo pretende en este capítulo -
explicitar a la luz de.la reflexión teórica a manera de ~re
puesta la noción de Evaluación Curricular implícita en esta -
experien.cia de Investigación Curricular. Se pretende ennun- -
ciar sus características para hacerla explícita y tentativa-
mente justificable. 

Así mismo, se debe anotar que difícilmente se podrían sinteti 
zar en toda su riqueza las experiencias de años de trabajo -
del grupo ennunciado; sin embargo se tratará de manera gene-
ral de esquematizar las orientaciones, avances y reflexiones 
en torno a este hacer, para enmarcar y exponer posteriormente 
en detalle la propuesta que es objeto de este estudio. 

Como ya se ha mencionado en la introducción a este documento, 
a raíz del primer "Encuentro sobre Diseño Curricular" que - -
constituye un intento de autonomía en la construcción teóri-
co-práctica del campo de la Pedagogía y particularmente de la 
Teoría Curricular, encuentro realizado en la ENEP Aragón en -
el año de 1982; se manifiesta a través de la reflexión efec-
tuada sobre la práctica pedagógica, que en esta área se deno
ta la existencia de diversas problemáticas tanto en el nivel 
de la teoría como en la aplicación de la misma y las finalid~ 
des que persigue y logra. De todo esto pudo concluirse que el 
Diseño Curricular en general ha estado incurriendo en funda-
mentarse bajo los supuestos de "Racionalidad Técnica" como un 
enfoque funcionalista que promueve la reproducción de las con 
tradicciones existentes en el Sistema en que surge y la consQ 
lidación de ~os intereses de la clase dominante al reproducir 
su ideología, utilizando como apoyo teórico a la Teoría Curri 
cular Clásica. (Cuyas características se han expuesto en el~ 
primer capitulo de este trabajo). (96) 

A partir de este análisis se detecta particularmente en el -
Currículum por Asignaturas empleado en la Carrera de Pedago-
gía de dicha institución, la necesidad de aproximarse a su -

(96Memori as del Primer "ENCUENTRO SOBRE DISEÑO CURRICULAR". ENEP ARAGON-UNAM. Coordinación 
de Pedagogía, México 1982. 207 pp. 
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evaluaci6n , por lo que se ini~ia de 1982-84 la investigaci6n 
"El currículum de PedagogÍ.:i" a cargo de esta misma área; sig
nificando un estudio explo~atorio desde una perspectiva estu
diantil y constituysndo un primer acercamiento a la conforma
ci6n de un Marco Te6rico que permitiera evaluar al Currículum 
vigente bajo un enfoque te6rico-metodol6gico que se apoyara -
en la Teoría Sociopolítica del Disefio Curricular.~7) 

Este estudio permiti6 vislumbrar nuevas vertientes en la con~ 
trucci6n tanto del objeto te6rico del ámbito de la investiga
ci6n (Evaluaci6n Curricular) como para la construcci6n del -
del Marco Te6rico que la posibilitara por lo que a partir de 
un segundo proyecto general de investigaci6n, se postula la -

·realizaci6n de inicialmente tres y posteriormente cuatro pro-
yectos de investigaci6n cuya característica consistiría el -
ser estudios de tipo descriptivo y partir de las mismas cate
gorías que utilizara el primer proyecto. Estos se expondrán a 
continuaci6n con la finalidad de brindar una noci6n general -
del desarrollo que han tenido para posteriormente exponer con 
amplitud la noci6n de Evaluaci6n Curricular que es objeto de 
este estudio. (99) 

3.1. PROYECTOS DE INVESTIGACION TENDIENTES A LA REESTRUf 
TURACION DEL CURRICULUM DE PEDAGOGIA DE LA ENEP AR~ 
GON. 

3.1.1. "EL CURRICULUM DE PEDAGOGIA: Un estudio exploratorio -
desde una perspectiva estudiantil". 

Este proyecto se gesta en el mes de junio de 1982 teniendo cg, 
mo finalidad u objeto la detecci6n de algunos problemas exis
tentes en el Currículum vigente de la carrer~ con el fin de -
proceder a fundamentar los trabajos de investigaci6n que sur
gieran del mismo y con ello proponer los ajustes necesarios -
al Plan de Estudios (de manera inmediata o mediata) en tanto 
se estructurara y llevara a cabo un proyecto para su tranfor
maci6n de manera total. 

Después de proceder a la aplicaci6n y análisis de un cuestio
nario a los alumnos de sexto y octavo semestres de la carrera 
ennunciada, en una muestra estratificada de los mismos se 11~ 
g6 a las siguientes conclusiones: 

1) Deficiente formaci6n conceptual del Pedagogo, 

l9~Díaz Barriga, Angel y Barrón Tirado, Concepción; "EL CURRICULUM DE PEDAGOGJA: Un estudio 
esploratorio desde una perspectiva estudiantil". UNAM ENEP-Aragón. México 19B4. BOpp. 
Respecto a los estudios exploratorios, Jorge Padúa nos señala: "Son preponderantes en áreas 
o disciplinas en donde las problemáticas no estan suficientemente desarrolladas, de manera 
que el investigador tiene como propósito "ganar familiaridad" con la situación antes de for 
mular un problema de manera específica ... son necesarios ya sea para la precisión o examen
en profundidad de algunos de los supuestos de la 'teoría, para la construcción de esquemas -
clasificatorios provisionales ... " en: TECNJCAS DE INV. APLICADAS A LAS C. SOCIALES. F.C.E.-
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2) Excesiva desestructuración de .1aá'as1gnátura's'quefor. 
.man el plan de estudios y falta de ejes concep~uales. 

3) Deficiente formación te~rico-instrumen~alJqü~iHabili~ 
te un buen desesmpeño profesionál. ·:·~::::; .•. /. •'i,'~{. ·· 

-0¡~---; 

En función de lo cual se decidió: .;.;;.)¿.~· · 
"Efectuar una serie de estudios colaterales a .éste con' e1• .. fin de fun 

damentar las propuestas de transformaci6n curricui~r. 
.; '•'"'' 

"Establecer las condiciones par~ q~e la'modlficaci6~~e1·currículum 
se efectúe en consonancia con mod.ificaciones en las. prácticas cotidianas 
de docentes y alumnos." (99) 

Para lo cual se constituye posteriormente un proyecto general 
que plantea la realización de siguientes estudios que c~mple
rnentarían el trabajo. 

3 .1. 2. Proyecto General tendiente a la construcción de un - - -
Marco Teórico para la reestructuración del Currículum -
de Pedagogía de la E.N.E.P. Aragón. 
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Este proyecto pretende a través de la articulación en su seno -
de tres proyectos de investigación fundamentalmente, la confor
mación de un Marco de Referencia para el análisis del Campo PrQ 
fesional identificando con ello las formas de "práctica profe-
sional" socialmente necesarias; del análisis del Campo Educati
vo, las prácticas articuladoras de un nuevo currículum, así mis 
mo la planificación académica y formas de enseñanza-aprendizaj~ 
y por Último, del análisis del Campo Científico y Técnico; para 
redefinir los contenidos que a nivel teórico-instrumental sus-
tentaqn la práctica profesional del Pedagogo. 

Así, con los resultados de este Marco de Referencia se preten-
día identificar las práctic.as profesionales del Pedagogo, su ºE 
jetivo, función, nivel t.eórico y técnico con que se realizan y 
el espacio social al cual están dirigidas así como su relevan-
cia. 

En función del carácter de sus apoyos teóricos, todos estos pro 
yectos de investigación o estudios partieron de categorías teó~ 
ricas que permiten el manejo de los conceptos claves en sus re
laciones socio-históricas e inmersas en una totalidad compleja 
como es la realidad social en que se verifican las prácticas a
cadémicas a evaluar. Categorías comunes en dichos proyectos co-
mo: 

"Práctica Profesional es el conjunto de actividades que exige un cam-

--- Colegio de México. p. 28 
~B) "Los Estudios descriptivos son más específicos y organizados que 1 os estudios exp 1 oratorios 
ya que las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías; en es 
tos estudios el interés está enfocado en las propiedades del objeto de estudio ... dan por. resuI 

tado un diagnóstico~ Padúa, Jorge. op. cit. p. 32 
!Jg) Díaz Barriga, Angel y Barrón Tirado, Concepción .... op. cit. 
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po d.e acción con relativa independencia de corrientes o enfoques y es la -
posibilidad de transferencia de actividades. 1.3 Práctfoa ·Profesional se --
concibe é:om6 ·una práctl ·a social, que responde .a la división· social del tra 
bajo,·En una profesión existen varios tipos de prácticas profesionales de-: 
tE!rmina_das_ por la het7rogeneidad· dé la estructura ocupacional. 

"Prci.fesión: conjunto de conocimientos y experiencias individuales de 
una persona¡ incluyendo la habilidad, es decir, el conjunto de sus capacida 
des'irina~as y adquiri~as, necesarias para efectuar un~ actividad determina: 
da, y que s'e aprovechan de manera más completa efectuando dicha actividad. 

"Formación Social Mexicana: la caracterización de la formación social 
mexicana se centra en tres niveles fundamentales: 

1) el tipo de Desarrollo Económico: el. cuai- se- entiende como un de 
sarrollo regido por tres modelos sucesivos ·dé'-·acumulación de caoital-: 
en los que se vinculan factores externos e in ter.nos de dominaci6n. --
(Primario Exportador, sustitución de -ImportacfÓnes y .Penetración del -
Capital Trasnacional). 

2) Las clases sociales que se estr~ct~r~n ; ~6onsoÚdan en el país -
en torno a ese proceso de desarrollo, de acuerdo a ciertas relaciones -
de fuerza y luchas entre sí. 

"En los estudios más recientes se distinguen en tArminos generales, los 
grupos ligados a la propiedad de la tierra y los grupos ligados a la manufaE 
tura, de cuya interacción y desarrollo a partir de la Revolución se consoli
da la burguesía como clase dominante; se expanden las clases medias como re
sultado del tipo de divi$iÓn tAcnica y social del aparato productivo dominan 
te y en el gobierno: se consolidan los obreros como clase contestataria y _: 
los campesinos se van diversificando, destacando un fuerte grupo que se con
vertirá en el ejemplo m3s visible de la población marginal. 

3) El discurso ideológico-político que logra dar co~erencia y uni-
dad a una formación social que resulta estructuralmente desiaual y com 
bina e instrumenta el consenso social en torno a la hegemoní; de una : 
clase social sobre las demás. El discurso sustentado por el Estado Me
xicano ha tenido usos efectivos para las distintas clases sociales. -
(Nacionalismo, Populismo y Desarrollismo). 

"El Estado Mexicano: Estado Corporativista, que organiza la participa
c1on de los distintos grupos sociales: campesinos, obreros, clases medias y 
burguesía, subordinando la participación de los tres primeros a los desig- -
nios del Último pero dándo en distintos momentos importantes concesiones a -
todos los grupos con el fin de lograr no un equilibrio, sino más bien la ar
monía de la disparidad y conservar la hegemonía. 

"Proyecto Socio-Educativo. • UOO) 

Bajo este sustento se originan los siguientes proyectos 

(100) Barrón Tirado, Concepción. EVALUACION Y PROPUESTA DEL CURRICULUM DE PEDAGOGIA DE LA ENEP -
ARAGON. Documento Interno. Area de Pedagogía • ENEP Aragón-Unam. Spp. Este documento a su -
~ió influenciado por la noción de aprendizaje por o~jetos de transformación que planteó 

el documento: SISTEMA MODULAR DE LA ESC. DE M.V.Z. de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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3.1.3. Desarrollo, Contingencias y Estad~ de Avance de los di 
ferentes proyectos de Investigación Curricular en la -
Carrera de Pedagogía de la ~NEP Aragón. 

Como ya se ha mencionado antes, en función del carácter de -
sus apoyos teóricos; todos estos estudios parten de categorí
as teóricas que permiten el manejo de los conceptos claves en 
sus relaciones socio-históricas e inmersas en una totalidad -
compleja como lo es la realidad social en que se verifican -
las prácticas académicas. 

A lo largo de esta exposición se podrá observar que en índole 
de construir su propio marco teórico, algunos de los puntos -
que les conforman se reiteran en su desarrollo en los diferen 
tes trabajos; lo cual manifiesta alguna limitación en la coor 
dÍnación, interrelación y comunicación entre los aportes de ~ 
un equipo y otro una vez puestos en marcha estos proyectos. -
Quizá un factor importante en esto sea la complejidad y difi
cultad een el desarrollo de los mismos e incluso porqué no de 
cirlo, la inclusión de miembros de nuevo ingreso a los dife-~ 
rentes equipos, lo cual de algún modo ha desorientado la ac-
ción de investigación de los objetivos iniciales o bien promg_ 
vido la reestructuración en los equipos. Así mismo, en uno de 
estos equipos ("La formación que posibilita el Currículum de 
Pedagogía: una perspectiva de los egresados•), el avance de -
su investigación ha permitido ir profundizándo en el manejo -
de los conceptos iniciales, reestructurándose y ampliando sus 
contenidos, métodos, técnicas, etc. hasta llegar a manejar -
los elementos básicos para proponer una reconceptualización -
de la noción: Evaluación Curricular. 

Aquí es importante anotar que. estos trabajos son muestra de -
lo que es el fenómeno de la Evaluación Curricular en la real! 
dad educativa concreta; las posibilidades o ~imitaciones dis
ponibles a los actores del proceso en tiempo, recursos, espa
cios, etcétera y que por ende la práctica de Investigación C~ 
rricular llevada a efecto por estos equipos tienen un valor -
más allá de lo que quizás tengan en conciencia los afectados 
por ésta. Tiene un valor en tanto constituye un aporte teóri
co-práctico concreto para la construcción de la Teoría Curri
cular en México y cuya trascendencia será relativa en la med! 
da en que los involucrados retomen ésta; sus experiencias, su 
reflexión y difusión para que forme parte del acopio teórico
rnetodológico que se está gestando en este momento re-creador 
de la Teoría Curricular en México. De ahí también la imoortan 
cia de este trabajo de tésis. · -

3.1.3.1. Proyecto de Investigación: "Las acttividades profesiQ 
nales que son demandadas por el Aparato Productivo y
el Sector Público Productivo como instancias que de-
mandan la acción profesional del Pedagogo. 

Dicho proyecsto tenía corno objetivo llevar a efecto un análi-
sis del Campo Profesional del egresado de Pedagogía, al que se 



le úefine como· 'ºel ni\;e:i de división 
un conjunto .de prácticas profesionales, 
por lo que intentar!~ detectar: 

dei trabajo en el que sO.: agrupan 
algunas antagónicas en.tre sí";--
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•aJ Las dfsti~tas prácticas profesionales del Pedagogo.en·~a~actua-. 
lidad. 

- los. objetos ( •) y los procesos técnicos ( *.•) . invóÍ'íí'c'rados· -
en esas prácticas. . .. . ; ._ ,/:· 

- la función económica de dichas prácticas.< 'C: .;. !;<'.') · 

- el espacio social ( •••) en .el. que :s~}ll,JV~:i;j~.:~~~Pf.' 
b) La evolución histórica de las prácticas•;,pró're~Íb~'h.e'~ :.~:l,Peda-

gogo. 

- clºass. objetos Y procesos t~cFi-i·~'~.;~F'E~~f ~té~8';T~~-·"~s~s p~áctl. 
ió\! ·<:-,.~·, 

- la función e7onómica de. dichas~?·i~ctJca~')_:,:;_;;:;•• 
- el espacio social en ei•qúeHie'ii1ev·an:a;ic'á'bo> 

·-"c-~·-~~---:-:~:c-:,.i_. ~'~\~~~ff;[f:: ~~~,~~T;::d.·~; ;_ -~-

c) Prácticas que promueven los distir'itos cu~rfcuia de Pedagogía, -
sectores y /o gremios que le apoyan. " (101 ). 

Todo ello, cuidándose de no caer en una .noción o vis1on que -
funcionalice la práctica profesional a las necesidades inme-
diatas. 

Así pues, se planeaba la realización de un estudio sobre las 
actividades profesionales que son demandadas por el Aparato -
Productivo, el Sector Público como instancias que reclaman la 
acción del Pedagogo, el cual se realizaría en la Zona Metropo 
litana a través de un muestreo y aplicación de cuestionarios
en cada uno de estos sectores. 

De este estudio sólo se reporta el proyecto de investigación 
del mismo; sin haber concluído se desintegra el equipo por -
completo en abril de 1987. 

3.1.3.2. Proyecto de Investigación: "El Desarrollo Histórico 
de la Carrera de Pedagogía en México. 

Este proyecto tuvo como finalidad primera indagar sobre el ani 
lisi del Campo Científico-Técnico como medio que permitiese co 
nacer la determinación del conjunto de conocimientos teóricos
y habilidades prácticas que se requieren o pueden capacitar al 
Pedagogo profesionalmente, a través del estudio de la evoluci
ón histórica del campo disciplinario de la Pedagogía desde dos 
enfoques: 

Filosófico y Epistemológico 

(*)"Objeto: FUnción o propósito partieular que dentro del Campo de Trabajo orienta la acción 
y los alcances de una práctica determinada. 
(••)"Procesos Técnicos: Conjunto de recursos técnico-instruIP..ntales que son congruentes y n~ 
eo..sarios con el objeto de la práctica profesional identificada. 
(•••)•Espacio Social; sector del l\parato Productivo y de la población a las cuales se desti-
ne esa forma de práctica social". '!Qnado de: Barrón Tirado, c. EVAUJACION Y PROPUESTA ••• op.cit. 

(JOl)Ibidan. p. 4 



Así, este equipo partió de considerar que la Pe~agogía histó
ricamente viene acumulando una serie de pr~ ~icas escolares y 
sociales que en un momento determinado ocasionan el surgimien 
to de una noción que haga referenci~ de ellas, misma que su-
fre una serie de transformaciones a causa del movimiento his
tórico y las diferentes significaciones sociales; hasta lle-
gar a un momento determinado en que esa misma sociedad como -
totalidad concreta requiere y demanda la creación de una ca-
rrera que implica la institucionalización de un saber acumul~ 
do por el hombre en su trayectoria histórica y legitimado por 
las circunstancias económicas, políticas, sociales del momen
to. 

Así, el marco teórico de esta investigación se contempló en -
tres aspectos fundamentales: 

"l) Análisis del Desarrollo Histórico dela. Práctica Prof17sional en 
relación con el área productiva en donde se inserta'.•:.~-,~·.·. , ..... · . , ·. 

2)· Análisis del Desarrollo Histórico de laÚ'C>rmación:educativaide -
dicha profesión. . .• ,.;·.:~~.::'·'.''·'',''c;';;/'·:;:cc;:'W''";.·'••0• ···:<·~"""'''•• 

3) Análisis de 1as formas de prácticas pio're's'i~llaie's!~Tgentés cá'olll!, 

nantes, emergentes y decadentes)." ·"°::LL:•:t•::~.~i~'i~~;)~;·,;,:~,;~:., ·.·•· 
y bu se ando e se 1 ar e ce r s obr.e: ~.a,~:;,s'.i~\l}.i:n~~s.~;.BJ~~~·~füa,s: 

a) ¿Cómo se ha desarrollado ia)>~~fesi'~~+:,;,;,. < ·. 

b) ¿Cuándo surge? 
.' . '· .. :;_~_~:-:,-~-~..,,. :::. ,'i:.:'·_"!·:/-.-

c) ¿Qué área económica y product_iva :afé.cta? .. 

d) ¿Cómo se relaciona con ella?· 

De esta forma se procedió a hac~r una investigación documental 
que culminó con la conformación de un documento-borrador cons
tituído en agosto de 1987 y el cual contempla el desarrollo -
histórico de los siguientes temas: 

-Objetivos del trabajo, 
-La Universidad Medieval y la Universidad de Salamanca, 
-El Humanismo Pedagógico, 
-La Real v Pontificia Universidad de México, 
-Práctica.Pedagógica en el S.XVIII, 
-El Positivismo y Justo Sierra, 
-La Revolución Mexicana, 
-Filósofos Mexicanos del S.XX, 
-El Proyecto Económico Cardenista, 
-La Política ~ducativa en México, 
-Creación de la Fac. de Filosofía y Letras, 
-La influencia ae Francisco Larroyo en los planes de -
estudio del Colegio de Pedagogía. 

-Sistema de Universidad Abierta en la Fac. F. y L. 

~o.~ Avance de Investigación; O:lct.lrIEnto Interno. p. 1-2. Lic. Elisa B. Vezlázquez Rodríguez. 
et. al. Julio 1987. ENEP Ara;¡ón- UNAM. Area de Pedagogía. 
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-Contexto Económico, 
-7~líticas Educativas, 
-La Práctica Pedagógica en la ENEP Aragón, 
-supuestos y Conclusiones. 

Sin embargo, con la ejecución de este trabajo, dicho equipo -
de investigación por problemas internos se vé fraccionado y -
reducido en integrantes por lo que se vé la necesidad de rea
justar las "limitaciones conceptuales del Marco Teórico" (103~ cuidan
do sobre todo la perspectiva de constituir un proyecto global 
con los otros equipos como inicialmente se había pensado. Así, 
se cambia el nombre de este proyecto de investigación a: "Ani_ 
lisis del desarrollo histórico de la Pedagogía en México" y se plantean 
como necesidades: 

"l) Elaboraci6n final del Marco Te6rico, 
2) Revisi6n y reestructuraci6n de las diferentes etapas que -

hasta el momento conformaban el trabajo anterior como: 

-Primeras reflexiones en torno a la Pedagogía 
-Manifestaciones pedag6gicas en la antigüedad 
-La Pedagogía y el surgimiento de las Universida-des: 
el régimen feudal. - -

-El Humanismo Pedagógico 
-La Real y Pontificia Universidad de Méx]co: El":M~xii:ó-.:. 
Colonial e-·-· 

-La Universidad y el Proyecto Liberal en Méxic:.;'· 
-El Proyecto Conservador 
-El Proyecto Positivista -------_-::---- --
-Elaboración de las etapas restantes del perlod.; Únái-;.; 
que abarcará la investigación, el cuaisecha(estábl'éci7 
do hasta la creación de la Lic. en PedágÓgía~:erí la Fac. -
de F. y L de la UNAM. 

-La Pedagogía durante el periodo revo1ucio1úrió;· 
-La Pedagogía durante el periodo Cardenista 
-La Pedagogía durante el periodo de consolidación de la -
Burguesía en México (Avila Camacho, Miguel Alemán y Ruí~ 
Cortinez). " Q04) 

Ahora bien, a lo largo de este estudio los conceptos que se -
han utilizado como ejes teóricos para el análsisis fueron en
tre otros: Totalidad, Sociedad Civil, Práctica Cotidiana, 
Sociedad Política, Hegemonía, Historicidad, etc. 

Sin embargo, lo que a juicio de quien presenta este'documento 
ha ocurrido con el trabajo tanto de este equipo reestructura
do como del anterior, ha sido la pérdida de los ejes y objeti 
vos delimitados por el proyecto madre, parcializando los fru
tos que de él se preendían para el objetivo general del pro-
yecto ·g1obal y dándo solamente reporte de la evolución de la 

(103) Reporte: AW>.NCE DE INVESl'IG.l\CION. D:lcumento Interno. p. 3. Lic. Alberto Rodríguez et. al. 
Agosto 1987. ENEP Aragón -Unam. 

(104libidem. 
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Pedagogía en un sentit;:.. histórico,:. presentando la -inc.idencia 
de ciertas corrie-_tes filosóficas, Yo_la vinculación económi-
co-social-histórica pero descuidando la aportación de. elemen:.. 
tos que pe~mitan conceptualizar la conformación Científico-Tec 
nológica que conforma históricamente el contenido disciplina= 
rio de la Pedagogía, objeto formativo de una profesión, y que 
se referiría al aspecto epitemológico que en un inicio se men 
cionó como proritario en el proyecto de esta investigación. -

3.1.3.3. Proyecto de Investigación: "Estudio Comparativo de -
los diferentes planes de estudio de la Carrera de --
Pedagogía~ · 

Este proyecto surge por una necesidad contemplada en el desa-
rrollo de los dos proyectos de investigación que se encuentran 
actualmente laborando (3.1.3.2. y 3.1.3.4.). Pretendía llevar 
a efecto una comparación entre la estructuración formal y en -
contenido que presentan los diferentes planes de estudio para 
la carrera de Licenciado en Pedagogía en las diferentes Unive~ 
sidades de la Zona Metropolitana; sin embargo no llegó a es--
tructurarse de manera definida y tal es el caso que no existe 
un registro del proyecto de manera oficial en el expediente 
respectivo. 

3.1.3.4. Proyecto de Investigación: "La Formación que posibili 
ta el Currículum de Pedagogía desde la perspectiva de 
sus egresados~ 

Este proyecto, cuyo equipo ha sido reestructurado en varias o
casiones (debido a entrada o salida de ayudantes de profr. y -
becarios sobre todo), ha tenido como finalidad inicial llevar 
a efecto el análisis del Campo Educativo de la Lic. en Pedago
gía para indagar sobre la relación existente entre la formaci
ón propiciada por el Currículum de Pedagogía de la ENEP Aragón 
y cada una de las prácticas sociales de la profesión que están 
realizando sus egresados, específicando los objetos y procesos 
técnicos involucrados en esas prácticas.la función económica -
de éstas y el espacio social en que se llevan a cabo. Todo es
to a través del análisis y aplicación de un cuestionario en u
na muestra estratificada de las seis primeras generaciones de 
esta licenciatura. 

Lo primero que este equipo trató de cuidar fue el no caer en -
un reduccionismo funcionalista semejante al que los demás est~ 
dios de Seguimiento de Egresados efectuados en el país presen
taban ~05), en este sentido abarcar el estudio de la realidad C.Q. 
mo una totalidad partiendo de supuestos como: 

a) Toda institución educativa cumple una función social -
produciendo prácticas sociales específicas que deben responder 

(!OS)Mata Ortíz, Rosa Lucía. "l\NALISIS DE T..OS ESIUDIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESAroS: Una pers
pectiva teórico-rretcxlolÓgica." TESIS. ENEP Aragón-UNl\.'I. México 1987. Lic. en Pedago;¡ía. 
p. 103 
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a una damanda de formación acorde con el desarrollo de las -
fuerzas productivas,y manteniendo así mismo la tradición aca
démica y la capacidad de consrrucción teórica de una determi
nada profesión como es en particular en el currículum de Ped~ 
gogía. 

b) Toda práctica profesional está condicionada por la ge 
neración y uso del conocimiento, que en un determinado momen~ 
~o de su desarrollo histórico privilegia la formación económi 
co-social que le contextúa. 

c) La estructuración de un currículum implica de manera 
subyacente una .concepción de hombre-conocimiento, ciencia, e
ducación, aprendizaje, determinándose esta instrumentación y 
organización curricular desde diversas dimensiones como son: 
la epistemológica, social, psicológica, filosófica, pedagógi 
ca e institucional e histórica. 

Así, los objetivos de esta investigación han sido: 
"l) ·Evaluar el Currículum de la carrera de Pedagogía en relac.ión a -

los requerimientos de la sociedad actual. 

2) Identificar los fundamentos teóricos con los que fue elaborado 
el Currícu1.um de la carrera de Pedagogía de la ENEP · Aragón_ .. 

3).Analizar el~proceso de racionalización con el que fueron forma-
dos ~os egresados de la carrera. 

4) Determinar los principales obstáculos académico.,-admiriistrá.~i~os 
·a que se han enfrentado los egresados. 

5) Ubicar al e;¡resado dentro del campo oc'clpacional. 6~(106H\:? 
~.-:;.~;::~;:; 

- --·-,-;:)j,;_~~,:;:_~(' -:_~_·::;->·~z'.t.· - .' 

Para lo cual el marco teórico respectivo pre{erid~~f~·in~aga~ 
sobre los siguientes aspectos: -

"l. Trayectoria histórica de los Proyectos Socio-políticos en 
la UNAM. 

2. Fundamentos Teóricos del Currículum por Asignaturas. 
3. Formación que favorece el Currículum de Peda;¡o;¡ía en la -

ENEP Ara;¡Ón. " Ú07) 

Conformándose como guía en la organización de este proyecto"
la realización de cinco etapas en el mismo que son: 

"ETAPA J. ESTRUCTURACION DEL ANTEPROYECTO. 

a) Localización bibliográfica y hemerográfica que apoyará la 
investigación, 

0.0fi)Carrillo, A."ltonio et. al. "LA FOIWICION QUE POSIBILITA EL CUR.1'ICU!IB DE LA Cl\.RRERI\. DE PEDA
GO;JA DESDE UNA PERSPECTIVI\. DE El3RESAOOS". cuadernos de la ENE? Aragón No. 24. UNAM. 1988 p.15 
0.07)Ibidem. p. 24 



b) Ela~oració~ de un banco de datos 
c) Entz~vistas previas e informales a egres~dos y~ei~é~l~lis~ 

· tas. ·'·e•.· . .'.·.·· 

d) Establecimiento de categorías y conceptos que gúf~t~n' la - , 
investigación. 

ETAPA II. CONFORMACION DEL 

a) Revisión del anteproyecto por·los 
b) Selección y revisión del materiil 

fice recolectado, 
c) Integración de la teoría 

en que se apoya el estudio. 
d) Reestructuración del 
e) Elaboración y redacción del 

estudio. 
f) Presentación del a~teproyecto. 

ETAPA III. EJECUCION DEL PROYECTO. 

a) 
b) Aplicación de pruebas 
c) Reajuste de la 

to. 
d) Aplicación del instrumento. 

ETAPA IV. ANALISIS E INTERPRETACION TEORICA DE RESULTADOS. 

a) Preparación del instrumento para su procesamiento estadístico 
b) Procesamiento de los datos obtenidos, 
c) Interpretación Teórica de resultados a través del marco teóri 

co y nuevas revisiones bibliogrificas, 
d) Redacción y mecanografiado de informes parciales, 
e) Presentación de resultados. 

ETAPA V. PRESENTACION DEL INFORME FINAL. 

a) Integración y revisión global de los diferentes informes pre
sentados, 

b) Presentación de resultados parciales con el responsable del -
proyecto, los otros e~uipos de investigación y con los espe-
cialistas. 

c) Reajuste del informe de investigación a través de nuevas reví 
sienes bibliogrlficas. 

d) Redacción y mecanografiado del trabajo final." QOS) 

Actualmente el trabajo de ésta investigación se encuentra ya en 
la fase o etapa v. aunque si bien al parecer hubo cierto estan
camiento en el tratamiento estadístico y análisis de los datos 
pro?orcionados por el cuestionario aplicado. La búsqueda de un 
manejo teórico más profundo para el análisis de estos resulta-
dos así como las contingencias en cuanto a la organización y -
problemas administrativos que todo institución educativa presen 
ta, han originado que en la búsqueda del esclarecimiento de una 

boa) Ibid. p. 19-20 
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categoría de la investigación se ubique la necesidad de escla 
recer otra(s) invirtiendo mayor tiempo en ello, pero tambi,; 
obteniendo mayor beneficio en tanto que se logra captar y asi 
milar a i~ realidad en un sentido más total y los mismos in-
VPstigadores-profesores, ayudantes, etc. son objeto de trans~ 
formación al adquirir mayor conocimiento sobre el quehacer -
del investigador y sobre el fenómeno investigado. De esta fo~ 
ma, el acopio de información y los ejes teóricos asumidos por 
estos equipos para el análisis de este fenómeno tan complejo, 
han dado pautas para construir en el proceso en sí de su in-
vestigación, el objeto formal (Noción de Evaluación Curricu-
lar) que es motivo de la conformación del Marco Teórico de 
Referencia que generó inicialmente estos cuatro proyectos. 

3.1.3.5. Consideraciones Generales sobre los Proyectos de In
vestigación antes exp~estos : 

Se debe considerar aquí que además de las limitaciones de co
municación existentes entre los aportes de un equipo y otro -
durante el desarrollo de estos proyectos de investigación, e~ 
tá la esfera de lo oolÍtico-administrativo. En este sentido -
debemos partir de l;s requerimientos humano-materiales que to 
do trabajo de investigación plantea y que en peticiones de es 
ta Índole todos estos proyectos coincirlieron en solicitar recui 
sos materiales, humanos y administrativo-laborales (horas in
vestigación, etc. ).Peticiones a las cuales las autoridades -
respectivas no han estado en condiciones de responder en su -
totalidad; contextualizando este hecho en la reestricción ore 
supuesal por la situación de crísis nacional que se ha arras~ 
trado y agudizado a partir de 1982, implicando una reorienta
ción de los recursos como política nacional y asimilado por -
el proyecto socioeducativo de universidad del Sr. Rector Jor
ge Carpizo (como se ha desarrollado en el segundo capítulo). 
A todo esto se auna el hecho del cambio de administración de 
las autoridades de la ENEP Aragón que se habrá de situar en ~ 
na visión de diversos grupos de poder al interior de la insti 
tución, con intereses diferenciarlos. 

En síntesis, se podría ennunciar que en función de: la imposi 
bilidad de aplicación inmediata de aportes concretos en los -
proyectos, la falta de una organización (coordinación general) 
entre cada uno de los equipos para integrar un macroequipo de 
trabajo, así como la falta de asimilación en algunos de sus -
integrantes de los objetivos y ejes rectores del trabajo; se 
generó desde luego en las autoridades de la nueva administra
ción un bloqueo en la comprensión de los objetivos, importan
cia y trascendencia de estos proyectos así como de los inte-
reses, necesidades, etc. de los in~egrantes de los mismos. 

Situación que a juicio de quien presenta este trabajo, está -
siendo superada por ambos grupos (investigadores-profesores-
autoridades de la nueva administración), en tanto que en di-
ches proyectos se efectúa una nueva reestructuración tanto -
de forma como de fondo ya que existe real importancia y vali
dez en estos trabajos, así como dedicación y constante supe-
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ración por parte de sus integrant~s, quienes al parecer han 
logrado obtener la atención por ~arte de las autoridades res
pectivas que habiendo concep"~talizado el fin, importancia y -
trascendencia de dichas investigaciones, cada vez prestan ma
yor ayuda para su mej~r ejecución, como son: cursos, publica
ción de los avances de investigación, etc. 

Así, actualmente se percibe la necesidad de integrar y exhor
tar una vez más a la participación activa a las bases estu- -
diantiles, el conjunto de profesores, etc. y es por ello por 
lo que con fecha 30 y 31 de agosto de 1988 se llevó a cabo un 
foro estudiantil en el que se dieron interesantes considera-
cienes por parte de los alumnos, sirviendo todo ello como una 
retroalimentación en ese momento para la reestructuración de 
los proyectos de investigación escritos. 

En referencia a todo esto, la justificación de la cual parte 
este trabajo es que si bien estos proyectos pretenden confor
mar un Marco Teórico que fundamente la reestructuración del -
Currículum de Pedagogía, no se analiza y conforma en ellos de 
manera explícita la noción de Evaluación Curricular que les -
sustenta como objeto formal de investigación, sino que es con 
la práctica misma en el trabajo de investigación donde se lo
calizan subyacentes en los avances de este macroequipo de tra 
bajo, la construcción de este Objeto de Estudio; elementos -= 
que en una reflexión teórica a continuación se tratarán de ex 
plicitar, desarrollar y articular como una propuesta de re-= 
conceptualización a la noción de Evaluación Curricular por -
parte de quien elabora este trabajo. 

3.2. APROXIMACION TEORICA A UNA PROPUESTA DE RECONCEPTU! 
LIZACION DE LA NOCION: EVALUACION CURRICULAR. 

3.2.1. Elementos fundamentales para el análisis teórico del -
proceso de Conceptualización. 

Antes de pasar a desarrollar la propuesta de reconceptualiza
ción a la noción ennunciada, se debe dejar sentado lo que a-
qui se entiende por Concepto y aquello que es inherente al -
proceso de conceptualización. 

Tenemos que entre las diversas acepciones existentes a lo que 
es un concepto, se concibe que el "Concepto Científico" es: -
la síntesis en la cual se expresan los conocimientos adquiridos acerca de 
la activida~ de'u.n proceso objetivo, ce una relación entre procesos o de 
una conexión interna de los procesos universales·~ ((109) Es una represen
tación conceptual(producto de los procesos intelectuales del 
pensamiento), que racionalmente reconstruye y organiza los d~ 
tos percibidos sobre un fenómeno, integrándoles en una com- -
prensión más amplia, más profunda y haciendo que se descubran 
nuevos aspectos e intrrelaciones, de tal forma que exista una 
significación que refleje a un fenómeno y los procesos de la 
naturaleza. 

(l09)0e Gortari, Eli. INTRODUCCION A LA LOGICA DIALECTICA. Tratados y Manuales Grijalbo. 
México 1979, p.· 91 
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Ün ~oncepto no se encuentra aislado, sino al contrario entre 
lazado y determinado por otr ~ conceptos que en el proceso = 
cognoscitivo simultánearr~nte éste a su vez determina. Ahora 
bien: para poder sintetizar las características del fenómeno 
a conceptualizar. no basta con ennunciarlas sino que se de-
ben seleccionar los aspectos, elementos, orocesos en su seno 
y estudiarlos con intensidad, en la búsou~da de su dimensión 
de totalidad, así como de su diferencia6ión de otros proce-
sos, llegando a descubrir los elementos concretos que son in 
dispensables para reconstruir de un modo objetivo y racional 
esta abstracción de una oarcela de la realidad rebasándo la 
esfera de lo aparente para captar la esencialidad de ésta. -
"Los conceptos para el M3terialismo Dialéctico, vienen a ser los postul~ 
dos filosóficos que comprenden los aspectos esenciales y secundarios, d~ 
limitados cada uno, pero presentados como parte de un todo: de la uni- -
dad." (lló) 

•. 
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La abstracción o conceptualización hipotética que presenta un 
concepto debe ser refutada o comprobada mediante la experime~ 
tación y la aplicación social del mismo como lo muestra la -
historia del conocimiento concreto, en la cual el devenir hu
mano ha logrado la superación dialéctica de nociones diversas 
de la realidad que le circunda como por ejem. la forma que PQ 
see el globo terráqueo, la superación del oscurantismo medie
val, etcetera. De tal forma que todo concepto no es fruto de 
la sola imaginación y experiencia de un individuo, sino que -
este se depura y construye en el curso de la evolución histó
rica del conocimiento y basándose sobre todo en la práctica -
social de la ciencia. En este sentido la reconceptualización 
que aquí se pretende postular es fruto tanto de la experien-
cia concreta de un grupo de investigadores como del avance n~ 
cesario que se genera por las contradicciones y negaciones en 
el seno del conocimiento anterior sobre este mismo concepto -
(nociones sobre la Evaluación Curricular desde la Teoría-Con
ductista, Tecnología Educativa, Teoría de Sistemas, etc.) 

Los conceptos poseen un contenido concreto que es la síntesis 
de la reflexión y conocimiento del universo que intenta reba
sar a la percepción sensible ya que procede a reflejar en e-
sencia la existencia de las lmanifestaciones individuales y a 
isladas de los procesos universales (relación entre los proc~ 
sos y las regularidades descubiertas en el movimiento del uni 
verso), visualizando aue éstas en su dinamismo difieren en -= 
cuanto al grado de ge~eralidad (intensidad ó mayor magnitud -
de las cualidades que incluyen) o bien su diversificación por 
la comprensión cuantitativa o amplitud de dominio que abarcan 
(extensión). Por lo tanto todo proceso de conceptualización -
debe indagar la conexión existente entre la intensidad y la -
extensión del concepto. 

La complementación y cierre a este proceso de análisis sobre 
la intensidad y extensión que poseen los procesos incluidos -
en un concepto determinado es la síntesis en el proceso de -
conceptualización que debe concluir en una definición ya que 
los conceptos poseen un contenido concreto como se ha mencio-

cq'lGomez Jara, F~ancisco. EL DISEÑO .... op. cit. p. 23 
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n.ado y constituyen clases, esto _es, que representan un conjun 
to de procesos y su definición consiste en la déterminación = 
de las Condicic -~S que debe'sa.tisfacef un proceso para quedar 
incluído dentro de dicho conjunto. La definición es por lo 
tantoun juicio que establ~ce c6n precisión los límites del 
concepto separando su dorií.iriio de todos los demás. 

Obviamente que en tanto la realidad supera cualquier abstrac
ción que se haga sobre ella, así las características y cuali
dades distintivas de los conceptos (intensidad y extensión), 
es mucho más rica que su definición, y tal es el peligro que 
existen muchas definiciones que no reflejan de una manera pre 
cisa y total la intensidad y extensión de los procesos conte
nidos en los conceptos que pretenden ennunciar (por ejem. re
duccionismos idealistas-positivistas o bien materialistas me
canicistas); por lo que siempre es válida la reflexión teóri
ca que conduzca al proceso cognoscitivo a superar la pseudo-
concreción n1u de definiciones a priori que sólo demuestran -
tener una noción general de la manifestación del fenómeno, -
hasta ll:egar a definir al concepto con una Definición Dialécti 
ca que dé cuenta del sentido de totalidad y dinamismo (de su
esencia); y esto sólo puede ser producto de una práxis cien-
tífica. (112) 

La Definición Dialéctica de un conceoto es la formulación de 
un nuevo concepto a partir de otros ya conocidos y la negaci
ón de éstos como condición limitante al nuevo concepto. Es u
na formulación hipotética que se ha comprobado y que supera a 
la anterior pues ha surgido por su negación. Para poder lle-
gar a la construcción de este tipo de definición, es necesa-
rio haber logrado como etapas previas: la Definición Estática 
y la Definición Dialéctica: 

-La Definición Est~tica; consiste en caracterizar al con 
cepto investigando su género próximo, el concepto al cual se
encuentra subordinado, indagar sus diferencias específicas, o 
sea, aquellas cualidades que lo distinguen de los otros con-
ceptos que se encuentran coordinados con él formando especies 
diversas de un mismo género. (Por ejem. en este caso Evalua-
ción Curricular, Evaluación, Evaluación del Rendimiento Esco
lar, Evaluación del Aprendizaje, Evaluación Académica, etc.) 

-La Definición Dinámica: en ella se expresa al concepto 
mediante las características de la actividad en que se desa-
rrollan los procesos incluídos en el concepto mismo. 

En la siguiente exposición sobre la propuesta de reconceptuali 
zación de la noción de Evaluación Curricular se partirá prim~ 
ramente de exponer la Definición Dialéctica alcanzada por el -
trabajo de investigación realizado en el Proyecto: "La forma--

(ll_l}Cfr. Karel, Kósik. DIALECTICA DE LO CONCRETO. Grijalbo, México 1976 
(U?)Se entiende por Práxis Científica: a la indagación teórico-práctica que en un oroceso refl~ 
xivo busca descubrir el desarrollo dialéctico de los procesos existentes para poder explicarlos 
en su objetivicad y contribuir a la acción transformadora de los hombres sobre su realidad. 
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cion que posibilita el Currículum de Pedagogía desde la per~ 
pectiva de sus egresados"(expuesto en el inciso 3.1.3,4.), .~ .. ·· 
para posteriormente en un sentido explicativo desarrollar la 
amplitud que posee esta definición por la intensidad y exten 
sión que capta en el ~nálisis y manejo de los procesos que -
conforman este concepto. Para lograr esto desde luego, será 
necesario detallar los momentos de concreción en los diferen 
tes tipos de definición ennunciados antes. -

3.2.2.Aproximación Teórica a la propuesta de reconceptualizª 
ción de la noción: Evaluación Curricular subyacente a 
los Proyectos de Investigación Curricular que se reali 
zan en la Licenciatura en Pedagogía de la ENEP Aragón
UNAM. 

Después de un análisis concienzudo sobre los ele~entos, apo~ 
tes, procedimientos, cotidianeidad, etc., generados en el -
trabajo de investigación curricular que se lleva a efecto ~
con los. Proyectos antes expuestos; se ubica la' existencia y 
logro de la conceptualización de una Definición Dialéctica -
sobre la noción: Evaluación Curricular, en los siguientes -
términos: 

"Desde esta perspectiva, la Evaluación Curricular es considerada • 
como un proceso continuo de investigación educativa, multidimensiona\. 
crítico y participativo, que permite la indagación y revisión de los 
fundamentos teóricos que den cuenta del proceso de racionalidad con· 
que fue ela~orado un determinado Curriculum y en este sentido detec-
tar a qué intereses res?onde, el tipo de formación que posibilita y • 
el tipo de prácticas profesionales que se derivan de éste.• .(113) 

Recordando que la Definición Dialéctica es una nueva formul~ 
ción hipotética que supera a las anteriores formulaciones en 
su género en base a su negación; esta explicación partirá de 
dos ejes: 

1) La presentación general del estado de avance, signi
cación y uso de la Evaluación Curricular en el nivel 
superior en México, que permitirá la ubicación de -
las diversas formulaciones a superar, así corno la -
distinción y negación que de éstas interpretaciones 
pretende hacer esta propuesta de reconceptualización. 
(Como parte de la Definición E•tática). 

2) La explicación esquemática de la amplitud que posee 
esta definición: a) Por el análisis sustantivo de -
los elementos (cualitativos) que le son inherentes -
( Intensidad); b) Por el análisis de los atributos -
contenidos en los procesos que le componen (el senti 
do de ennunciamiento de procesos o extensión que le 
dá un sentido cuantitativo). (Definición Dinámica). 

!ll3)Carrillo Avelar, Antonio et. al. LA FORMACJON QUE POSJBILJTA ... op. cit. p. 13 



Se,pasará ~ntonces al desarrollo de estos aspectos: 

3.2.2.1. Estado de avance, signific~ci6n y uso de la Evalua
ción Curricular en el nivel superior. 

Se ha iniciado en el primer capítulo de este trabajo por in
troducir al lector al conocimiento de la Evaluación en gene
ral, sus caracteríticas y corrientes que la estudian, rnos--
trando los elementos de análisis necesarios para concluir -
que en sí no existe concordancia generalizada para definir -
su objeto de estudio. Ahora bien, para el caso de la Evalua
ción Curricular se duplica la complejidad en problemas de e~ 
ta índole; por una parte en referencia a que el objeto teóri 
co de la Evaluación Curricular es muy complejo y diverso, de 
tal forma que en la realidad institucional abundan reflexio
nes teóricas en general sobre lo que· debe ser la evaluación 
académica y un sin fin de propuestas metodológicas para lle
varla a efecto, pero difícilmente encontramos informes sobre 
la aplicación de la Evaluación en referencia al Currículum; 
a su vez esta aplicación es tan di versa como concepciones exi~ 
tan en los actores de dichos procesos, no existiendo en Méxi 
co a la fecha suficiente documentación que permita comparar
la aplicación de nociones, metodología, objetivos, fases, -
etc., de los procesos de Evaluación Curricular que actualmen 
te se llevan a cabo (!g\ Sin embargo, entre la bibliografía-;
hemerografía y demás fuentes de información existentes es P.Q. 
sible deducir que la aplicación que hasta ahora se ha hecho 
de la Evaluación es solamente una extrapolación de las dife
rentes nociones de Evaluación para el aprendizaje (cuyas ca
racterísticas se analizaron en el primer capítulo de este d.Q. 
cumento), sin la adecuaciónal complejo objeto de estudio co
mo es el Currículum. Por todo esto en la realidad educativa 
de México encontramos criterios para evaluar productos par-
cializados ~el Curriculurn como por ejem. :(Ver Cuadro No.8) 

a) Planes de Estudio (reestructuración),(Ver Inves
tigaciones 1-14 del Cuadro No. 8; las investigaciones que se 
presentan en este mismo rubro son estudiadas en las diferen-
tes instituciones a través de categorías muy diversas, no e-
xiste desde luego una conceptualización homogénea de las no~
ciones relativas a la Evaluación Curricular y sus categorías 
de estudio.) 

b) Evaluación de '1a Oroanización Administrativa; - -
(Ver investigaciones 12,39,40,41,43,44,45,a6 en el Cuadro --
No. 8). 

c) Evaluación del Rendimiento Escolar de los Alum-
nos; (Ver investigaciones 3,13,15,21,26,33,37 en el Cuadro No. 
B")"-:-

(li4)Cabe señalar que el desarrollo de un estudio de este tipo sería de gran trascendencia e -
incluso como objeto de té sis presenta muchas posibilidades a juicio de qui en presenta este • 

trabajo._ 
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Responsab 1 e 

Figueroa Milagros et.al 

(l) 

Hernández, Esther et. al 

(2) 

(3) 

Regalado Francisco 

(4) 

Bello, Ma. Esmeralda 

(5) 

Varios 

(6) 

CUADRO No. B 

RELACION DE DIVERSAS INVESTIGACIONES SOBRE EVALUACION CURRICULAR EN LA U.N.A.M. • 
( 19B7 ) 

Oependenci a 

E.N.A.P. 

E.N.E.O. 

E.N.E.O. 

E.N.E.O. 

E.N.E.P. 
Zaragoza 

E.N.E.P. 

Tftulo: 

"Revisión del Plan de -
Estudios" 

"Cuantificación y Cali
ficación de las prácti
cas: Nuevo Plan de Es tu 
dios de la carrera de -
Enfermerf a y Li e. en En 
fermería y Obstetricia;; 

(19BO - 1984) 

"Evaluación del Plan de 
Estudios de 1979 en ba
se al seguimiento de 1 a 
generación 1980-81) 

"Los ·egresados de los -
Cursos Pos técnicos de -
la E.N.E.O. 

"Evaluación de Planes -
de Estudio" 

"Reestructuración del -
Plan de Estudios de En
fermeri'a11 

Objetivos: Producto 

l)Evaluar planes de estudio pa- Ninguno 
ra su actualización. 
2)Evaluación basándose en la ex 
perienc i a de profesores y alumños. 

l )Evaluar recursos en las prácticas 
de diferentes áreas. Informe 
2) Anal Izar recursos materiales y -
carencias de material por asignatu-
ra profesor, turno-gpo. y carrera y 
además la afectividad de las práct! 
cas. 

1) Evaluar el Plan de Estudios a tr! Informe 
vés del seguimiento del rendimiento (Ponencia) 
escolar. 

1) Analizar funciones y actividades Informe. 
de egresados 
2) Establecer si estaban trabajando 
en sus áreas de especialización y -
con categorías y puestos. 
3) Hacer revisión de Plan de Estudios 

Ver la congruencia del Plan de Estu- Ponencia 
dio en tres niveles, externa, Insti-
tucional e interna. 

Hacer posible la reestructuración -· Informe 
del Plan de Estudios en base a una e 
valuación previa que estuviera de a: 
cuerdo con una práctica más comunita 

ria y menos hospitalaria • 

Fecha 

19B3 
(En proceso) 

19BO-B4 

Jul. 1980 -
Hay. 1984. 

1977 
r"sconoc ida 

Ener. 19B3 
(En proces~ ) 

Ener. 1981 
Jul. 19Bl 

-------- 1 
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Responsab 1 e 

Terán Margarita et. al 

(7) 

Tambutti, Romil io 

(8) 

( Continúa CUADRO No. 8 ) 

Dependencia 

Escuela Nal. -
de Trabajo So-
ci al. (E.N. T.S.) 

Título: 

"Evaluación del Plan de 
Estudios de 1976" 

Fac. de Ciencias "Estudios Diagnósticos 
Complementarios" 

Objetivos: 

1) Adecuar planes y programas de -
la E.N.T.S., a una realidad profe
sional que considere la práctica -
dominante y emergente y la dinámi
ca de trabajo. 
2) Establecer un mecanismo de eva
luación curricular permanente. 

Producto 

Ninguno 

l )Recabar información confiable y r~ Informe 
levante para tomar decisiones funda-
mental es en la reformulación curricu 
1 ar para 1 os dos primeros semestres. 
2) Buscar estrategias alternativas -
para los maestros . 

Fecha 

Mar. 1984 
(En proceso) 

1982 
(En proceso) 

.. --... -------.. -------__ .:, _ ;,.-~;;,. :.,:;;;.;::;_~;. ~-:.,;;. ... ~ .... -.:.. ........... -----------------.... --.... -... ---------.. -.. ----... -- .. -----.. --------.... -------- ... ----------....... ------------
Pérez Siller, Javier 

(9) 

(10) 

Colmenero, Serg\o 

(11) 

(12) 

Rojas Soriano Raúl -

(13) 

"Los Planes .de Estudio 
y el Perfil Profes.ional 

. del Sociólogo" 

'"Evaluación del Plan de 
Estudios de la f;C.p. y-
Soc. (1976-Bl )" . 

"Análisis de .la Sltua-
ción Académico-escolar~ 

"Análisis de los Planes 
de Estudio de la F.C.P.
Y Soc~' 

"La Situación de la En
señanza de 1 a carrera -

de' Sociología: Proble--

Servir de base para evaluar el Plan Ninguno 
de Estudios. 

Evaluar el Plan de Estudios para e-- Informe 
laborar un programa de la Unidad Ac! 
démica. 

l )Conocer 1 as carreras para ver con- Ninguno 
gruenc i a interna en la programad ón 
2) Realizar propuestas para cambios 
mfoimos. 

l) Analizar la relación investigaci- Ninguno 
ón-docenci a 
2) Analizar problemas de administra
ción académica. 
3)Analizar problemas de extensión y 
difusión de la enseñanza e investigación. 

l)Conocer caracts. de los alumnos Informe 
2) Deter. el nivel de conocimientos 

de alumnos de primer ingreso sobre la 

Feb. 1983 
(En proceso) 

Desconoci-
da - Julio 

1982. 

Oct. 1982 
(En proceso l 

Oct. 1982 
(En proceso l 

Ener. 1979 -
Dic. :1981 

-------2 



Responsable 

Alvarado Ma. E. y Te
zoco Alfredo 

(14) 

( Continúa CUADRO No. 8 ) 

Dependencia Titulo : 

mas y expectativas de -
los alumnos del tronco 
común y del área básica" 

F.E.S.Cuautitlán "Evaluación -de los Pla--
. ne~ de Estudio de Medlci 

na;, Veterinaria y Zootéc 
- ::- de- lng. Agrícola"-

Objetivos 

carrera. 
3)Precisar problemas académicos -
de alumnos. 
4) Conocer sugerencias de 1 es tu-
di ant ado para mejorar la carrera 
S)Derivar temas de investigación. 

Obtener información significativa 
a través del análisis global de -
la congruencia externa e "int.erna 
que posibilite una propuesta de -
alternativas fundamentadas del -
Plan de Estudios vigente y de los 
programs y cartas descriptivas. 

Producto 

Informe 

Fecha 

Descono
cida. 

---------------.. -----~ _..; __ ;_ ___ ;,; ___ -· .. '_: .:.. .. ------------------.. -------... ----------------------------------------.. -.. ---------.. ------------ .. -------
Varios 

(15) 

Cruz V. A. et. al 

(16) 

··de'Meiúéina "Indice de aprovechamlen l)Definir el concepto de "nivel a 
cadémi co. -

-'--"--'-'--~-

to escolar o nivel acadé 
mico: l)Farmacología, -

2)Cada asignatura 
del Plan de Estudios, 

3)Todas las asign!!_ 
naturas. 

4)Examen Profesio-
.nal. 

2 l Diseñar y es tab 1 ecer proced lmi e.!! 
tos para evaluarlo cualitativamente 
tanto en Farmacología (todas las a
signaturas del Plan - como en el e
xamen profesional. 

"Evaluación del Plan de Reestructuración del Plan de Estu--
Estudlos de la F.M.V. y - tudios vigente 
z. (1969)" 

Informe 

Otros. 

Oct.1983 -
May. 1984 

1980 
(En proceso) 

------ ..... ------.. -.. -------... --------------------- .. --- .. ---------------- .... ---------.......... --------------------------------------------------------
Escalante, Elsi 

(17) 

Anzures, Magdalena 

(18) 

Fac.Pslcoiogía Perfil del Psicólogo de 
Posgrado 

"Campo Profesional del -
Psicólogo" 

Servl r como .base para_ un aspecto -- · - Informe -- -
de la evaluación del currículum en (Po"nencia) 
Posgrado en Psicología. 

l)Aportar parcialmente a comprensi
ón de real ldad actual del ejercicio 
prof. del Psicólogo en México. 
2)Formular el Perfil Ideal del Psi-

cólogo. 

Informe 
(Ponencia) 

·Ju-1.1983 
Jul. 1984 

Jul. ,993 
Jul. 1984 

----- 3 



Responsable Dependencia: 

( Continúa CUADRO No. 8 ) 

Tftulos.: 
.;.,;;,.;;. ____ .. _ 

Objetivos 

3)Anal izar si un Plan de. Estudios 
está hecho según perfil ideal o -
real para cambio curricular. 

Producto: 

- - ---- ... - .. - - - - - - - - - - - - - - .. - ... - - - -·- ..;'_ ... - - -- - - -~ ~·~-.:.':,;,,º.;.:~ ::";;; :'~ ;,;;-~:.: ~ .. - .. - -- ... - - - - - .. - .. - - - - - .. - .. - - - - - -- .. - - - .. - - - - - - - .. - - -- - .. - - - - - - ...... - - - -- ........ - - - - - --- - - - - ..... - -
Hernández Velazco, J 

et. al 

(19) 

Fac. de Q~.fml~a .· •. ··• . 00 Re~isio~'de carreras, -
·• . . .·planes y· programs ·de es

tudio en lá Fac. de Oui 
mica~· (Primera Parte) 

Real izar revisión' integral de ca-
rreras, p 1 anes y programas de es t_!!. 
dio en la Fac. para realizar cam-
bios curriculares necesarios. 

Informe Jul. 1980 
Jun. 1982 

-----------------------.. ------- .. :..~-----~---~ --------------------------------.. -.. ------- .. -- ..... ----------...... ------ ~·-- ~ ...:.:..' .. -: ... --------.. ------.... ---
Garrl tz Andoni 

(20) 

Cruz Ha. A. y Unidad 

(21) 

Valiente, Antonio 

(22) 

Paez Hontalbán, R. 

(23) 

Galán Ma. Isabel y 
Marín Dora Elena. 

(Trabajo Teórico) 

(24) 

Fi gueroa, Mil agros et. 
al. 

(25) 

"· 

C.I.S.E. 

C.!.S.E. 

E.N.A.P. 

"Análisis y Evaluación Revisar la ineficiencia del tronco 
del tronco común de la - común y proponer una alternativa. 
ENEP ZARAGOZA". 

"Análisis de la histo-
rla del rendimiento ese!'_ 
lar enlas asignaturas de 
las carreras de la Fac. 
de Química ( 1970-BO) 

"01 seño de un Nuevo Plan 
de Estudios de la Carre
ra de Ing. Químico". 

Oetectar-Anal izar y proponer solu-
ciones alternativas para los "cue-
llos de botella" en las diferentes 
carreras de la Fac. de Química. 

Anal izar el Plan de Estudios vigente 
y proponer mejoras del mismo. 

Informe 

Informe 

"La formación de docentes Hacer un análisis de los planes y - Ninguno· 
en los Planes y Programas programs de maestrfa de la UNAM en-
de maestría de la UllAM." relación con la formación de docentes 

ºAproximación teórico-me
todo l og í co para abordar 
el análisis curricular y 
su vinculación con el -
proceso E-A". 

"Revisión del Plan de -
Estudios de la ENAP" 

l)Construir y aplicar una metodologfa Informe 
de evaluación curricular participati- (Ponencia) 
va. 
2)Generar 1 ineamientos teórico-me todo 
lógicos para abordar el proceso de E: 
valuación Curricular (rendimiento es
colar) con una metod.participativa. 

l )Evaluar Planes de Estudio vigentes 
para su actualización, aprovechando 
el máximo de recursos materiales y 
humanos (Prof. y alumnos l 

Ninguno 

Agost. 1978 
Nov. 1978 

Ener. 1980 
Dic. 1981 

Ener. 1984 
(En proceso) 

.~ay.1983 

(En proceso) 

Ener. 1983 

(En proceso ) 
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Responsab 1 e: Dependenc 1 a: 

Chávez Ana Ma. et. al c.1.s.E. 

(26) 

( Continúa CUADRO No. 8 ) 

Tí tul o : Objetivos Producto 

"Evaluación del Rendimien l)Oiagnosticar rendimiento de alum Informe 
to escolar en la UNAM~ nos. 2)Contribuir a la elaboració;;-

de estrategias para la evaluación 
permanente del rendimiento escolar 
3)Analizar variables e indicadores 
que inciden en el rendimiento ese~ 
lar. 

Fecha 

May.1983 
(En proceso) 

--------------- .. ----.. ~ -------- .. ----------.. -- .. ------.. ---------------------... ------.. -.. ------------.... --------.. -----------..... -----------------.. 
Bartolucci, Jorge 

(27) 
C •. C.H. "Pérfil Socioescolar de - Describir e interpretar ciertos P! 

Sr!a. de Planea- ·la_'gen.1977-79-del C.C.H. trones socioescolares en referen--
ción (Variwpr~- }l9r8~B2) (Seg; fase ) cia al éxito y el fracaso escolar 

Artículo Jul. 1980 -
1983 

-----___ ---_____________ .: __ ~=~ !~ ~l:. -~.:.: :·_j ~:~ i~ ~~:_~:;:~_,;;~~e::..: ________ e. _d_e __ l_o_s __ a_l_u_m_n_o_s __ d_e_l __ c_._c_._H_. __________________________ ~ _ ----·. --· _. __ 

(28) 
',;El- Pé~íq del alumno de Conocer el medio social de proceden 
._p~lmer. ingreso d.el C.C.H. cia de los alumnos, su experiencia-
.i(l9l7~1980) (la.Fase) escolar previa, valoración, aspira-

Libro Jul. 1979 
1980 

.-~·>·:.:_~.·:·,::,- ·:-. _ ciones, ex~ectativas hacia la educ • .. -.. -----------.. ---------------~-.- ~-----~-;.;-_;-_ -- ~~--'.":' ~~·-~-- -- ............ -----.... ---------------.. --------.. ----..... -.. ---------------------- .. ---------------------
· - '_·:·Seguimiento de Egresados Conocer las características de la - Informe Jul. 1980 

--·';,_,<'- :-:de'--la Gen.1g77.79 del -- población estudiantil para determi- (En proceso) .. ___ ..... ~::! ....... ·----e· .. _~-~·:.-.-. ~:;·.:~l ~.:;.;;_C_G_H_. __ (_ti_a_. __ f_a_s_eJ ______ • ______ n_a _r __ s_u_ y_e_r_f_i_l __ s_o_c_i_o_e_c_o_n_ó_~i_c_o_. __ • _. ____ • _. ______ ··-••• _ ••••• ______ • 

(30) 

-·:·:·,:. 
11 ... ·:í•f.erfff'.termirial de la 

'·-~ ·i' '< 'l1e-il:;1ij77.79 del CCH. 
·' - \f<3~: fase J 

Describir e interpretar sociológica 
mente algunos problemas significatI 
vos de la conducta escolar de los 
alumnos del c.c.H. 

Informe Jul. 1979 
(En proceso) 

García Ruíz, Edna "· , · . :>,::!'Análisis Histórico de - Conocer el Marco Histórico del Ba-- Informe Jun. 1982 
(31) ,,-. . la Educ. Media (Bachille chillerato mexicano. (~n proceso) 

__ • ____ •• _______ • ______ • ______ •••• __ ·-· ____ •• _r_a~t_oJ __ e_n_ .!'l_é_x_i_c_o_. _____ • _ _:::: ____ • _____________________ • ________ • ____ •••••••••••• __ •• -··· __ ••• ___ _ 

González Tejadilla P. ---,,:é.--',·:··---- --"Sefgüimiento de Egresa-- Determinar el nivel de conocimien-- ·Ninguno Agost.1983 
-dos del CCH que ingresan tos-opiniones y actitudes respecto __ .. ______ :::L ........ ______ . ____ ~ e ____ -·----ª· _l_a_ !_a_c_. __ d_e _ _!'_._ y __ L_.:~. _____ a __ l_a __ e_s_c_u_e_l_a __ d_e __ o_r_i_g_e_n_. __ • ______ •• ___ •••• _ ••••••••• _. _. _. ·--_. ____ • 

Rodríguez Roberto A. "Estudios sobre reproba- Conocer las dimensiones cuantitati· Informe Jul. 1982 
ción, deficiencia termi- vas de los fenómenos en cuestión. (En proc•;;o) 

_____ ••• __ :::} ____ •• ___________ •••• ______ •• _. !1!_i_n_a_1_ y __ d_e_s_e_r_c_ i_ó_n __ e_n __ c_c_H_. ________ • _____ •••• _______ •••• _______ •• ___ • __ •• _______ •• _. _______ • ____ _ 

Zorri 11 a, Juan 

(34) 

"El Perfil ideal del maés Establecer y tipificar algunas ca--
tro" racterísticas deseables y posibles 

en el trabajo de los maestros. 

Informe Nov. 1978 -
Dic. 1979 

------5 



( Continúa CUADRO No. 8 ) 

Responsab 1 e: Oependencla Tftulo : Objetivos Producto Fech1 

Zorrilla, Juan C.C.H. "El Perfil'del Maéstro" l)Conocer y evaluar aspectos socio Artículo Jul.1980 
Sría. de Planea- económicos y de opinión de los maes Informe (En proceso) 

(35) ción. tros acerca de su educación, trabajo 
re l ac i Ón con alumnos y programas. 

'-' 2)Conocer las carac"terísticas para 
la comprensión de problemas educati 
vos de la formación del CCH. --- .. ----------------------------------- .. ---------------------------------------------------------------------------------·- .. ----------------

Sánchez Herrera ,G. C.C.H. 

(36) 
U. Azcapotzalco 

"Un estudio exploratorio 
sobre algunas causas de 
reprobación y deserción 
eri el área de Ciencias 

Un estudio exploratorio para detec
tar algunos factores que inciden en 
la reprobación. 2) Realizar una in
vestigación de prueba o pi1 et.aje p~ 

Informe Oct.1982 
Nov. 1984 

______________________________________________ E_x y_e!_i_m_e_n_t_a_l_c_s_.:~ _________ • !.ª • .P !_o_b_a !. _u_n_ _c_u_e_s_t_ i_o_n_a!_i_o_. ________________________________________ _ 

Figueroa Milagros -
et. al 

(37) 

E.N.A.P. "Evaluación Diagnóstica 
de los alumnos de la -
Gen. 1984 en 3 carreras 
de la ENAP en el área -
de dibujo." 

l)Evaluar aprovechamiento escolar -
en el primer año de la carrera. 
2) Ubicar a alumnos de acuerdo a d! 
terminadas características. 
3)Determinar criterios para homoge-
neizar grupos basados en diagnósti-
cos de conductas iniciales. 

Ninguno S<·;it. 1983 
(En proceso) 

-------------·-------------------------------------·-------------------··----------------------------------·------------·------------------
Santoyo M. et. al CEUTES 

(38) 

"Evaluación de las Escue Determinar la situación actual de la Ninguno_ 
las de Enfermería en Mé: estructura/funcionamiento y enseñan-
xico." za de las escuelas de Enfermería y -

Abril 19 ... 4 
(En proceso l 

___________________________________ ----__________________________________ c_o_m.P.ª!.ª!_l_o __ c_o_n __ l_a_>_ ..".º!!"!_s_ y _a __ e_x_i_s_t_e!'_t_e_s_. __________________________ _ 

Rodríguez Roberto A. C.C.H. "Estudio del Desarrollo Conocer y explicar las condiciones y 

(39) Sría. de Planeaclón Institucional del CCH." características del desarrollo lnst.!_ 
. tucional del CCH. 

Libro Jul. 1979 -
Jul. 1980. 

-------- .. -------------.. ------.. -------.... ---------------... -----------.. --------------------------------.. ------... --------------- .. ------.. ---------
Varios ENEP ACATLÍ\N' 

(40) 

"r.~é14s1s !nst1tuc1ona1 Evaluilr la organización, coordinación 
del Depto. de Desarrollo y el trabajo realizado por el Depto. 
personal y profesional:' durante dos años de funcionamiento -

para elaborar un manual de funciones 
y procedimientos basado en la expe--

Informe Desconocida 

--_ ----_________________________________________________________________ !_i_e_n_c_i_il __ d_~ __ s_u _ _P!.º.P_ i_a __ l_a_b_o!:. _______________________________________ _ 

Oíaz Ma. Antoni eta 

(41) 

ENEP ZARAGOZA "Evaluación de disponib.!_ 
l fdad- de recursos" 

Descubrir cuales son los recursos ~e 
la Ese. y determinar si son necesa--

Í:1~s J1iªf~ªre~\~~ª~a~~esr~ss:· modular en 

Folleto Jul. 1983 
(En proceso l 

------6 



( Continúa CUADRO No. 8 ) 

Responsable: Dependencia: Tftulo : Objetivos Producto fecha 

a r i o s ENEP ZARAGOZA "Programa General de E- Evaluar los aspectos académicos de - Otros. Mar.1982 -
valuación" de la Institución para dar posibles- Dic. 1982 

____ • _______ (_4_ 2_) ________________________________________________________ ..?:e_d_l_d_a_s_. __ a_l_ t_e!_n!_t_l_v_a_s __ d_e __ s_o_l_u_c_i_ó_!l_. _____________________________ . ___ _ 

Pérez Siller, J. Fac. de C.P. y "La raC:.'d~'C;P:yS"an Evaluar mecanismos y ·contenidos de - Artfculo Desconocida 
¡43¡ Soc. te la pr<Íxima· reforma-- reformas de 1951 a la fecha. Sept:1983 

_______________________________ ------c-~.:.·~:":~:_ú_n_i_v_e!_s_ ~í_aj;; l_a :~·- ______________________________________________________________________________ _ 

Cruz V. Aurel lo et.
al. 

(44) 

Fac. de MedicÍná.· :º'Evalti~clón y·Dlagnóstl 1 )Obtener información y evaluar la - Informe 
Veterlnar1á'y'·'·':;.;~·t'l2o·'if{1a:sitiJación a: situación real de los órganos de la 
Zootecnia.· ' >::cad~;.;lca'de la F.M,V.y Fac., así como de la situación acadé 

.. , .. 'Z:"·· mica y administrativa. 2) Elaborar: 
:~,~:(·:~ ~ .~.-- ~:-_;_:_~_ :~_:_·::~-;'-: ,_:_,~\,· medidas de mejoramiento académico y 

Dct.1983 
(En proceso) 

_____________________________ ~ --'"--__ ~;., __ ~·~ _.;:.:..~~_~~e-~"---;:·~_~ _______ a_d_~l_n_i_s_t_r_a_t_ l_v_o __ d_e __ l_a_ !_a_c_. _______________________________________ ----_ 

Méndez Chávez L. et.- Fac. de .OÚímica ,"S.ltlÍ~~iÓn'Ínte~ll~ 'cie - Definir la situación actual de la Fac. · Informe 
al. ·la Fac;. de':ouf;niéa'.'" en las áreas de docencia y de lnvesti 

¡
45

¡ .· . ..:,~: .... ·,,._:·: .·:·.::··' gaclón, así como de las actividades-: 

Jun. 1980 

··.~;·: ; ';;;:;~.: dp~se~:e:Ps!oy·: académica y de los gru--

- - ---- - - - - - - ---- - - - - - - - -- - ----- - -- - "-- "-'- - -" •• ;:~;: ~-·"- "'~ ;:·~;:;:·;;_";:"c. - -- - -- - - - - - - - - - - - - _._ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - -- - - - - ---- - - - - -- - -- - - - -
Cruz Ma. Amella " ':;; ;'l;·saÚt~' di•E~~1íÍac\ó~ en Evaluar funciones docentes-de investi Artículo, Ener. 1977 

(46) 
· ·'r;¡~;· 'ciéouf;.\1'ca" gaclón y administrativas de la Fac. : Ponencia Dic. 1979 

.•.··· de Oufmlca. 

•Tomados de: CATALOGO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIOfl EDUCATIVA DE LA UNAM. Theesz Poschner, M. 
Serie: Sobre la Universidad, No. 4. C. l.S.E. - U.N.A.M. , México 1987. 

7 
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d) Evaluación del Personal Docente:Formación, desem
pefio,, etc. (Ver investigaciones 1,12,23,25,34,35 en ei Cuadro 
No'- 8).' 

, e) Evaluación de los diferentes lerfiles escolares;-
(Ver investigaciones 9,18,27,28,30,34,35 en el Cuadro No. 8). 

f) Seguimientos de Egresados; (Ver investigaciones -
4,29,32 en el Cuadro No. 8) 

g) Diversos tipos de Evaluación Académica; (Ver inve~ 
tigaciones 2,8,10,ll,15,31,36,42 en el Cuadro No. 8) 

En el Cuadro No. 8 se presenta información que permite suponer 
que aparte de no existir una noción común sobre la Evaluación -
Curricular y sus categorías de análisis ó productos parcializa
dos (Como Evaluación de Planes de Estudio por ejem. ), los cua
les no son estudiados en las diferentes instituciones de manera 
homogenea, varían en la concepción que se hace de sus atributo~ 
objetivos, variables, indicadores, etc. dependiendo de su part! 
cularr realidad y necesidades educativas. Esto consituye en sí 
una características de la Evaluación Curricular como un proceso 
complejo y dinámico de la realidad social. 

Así mismo, la información de las columnas 4 y 5 que nos presen
ta dicho cuadro es sumamente relevante en tanto que el 21.8% de 
las investigaciones que reporta, no habían presentado producto 
alguno hasta el momento en que éste fue realizado; dando la pa~ 
ta para reflexionar en el hecho de que en la Institución Esca-
lar la realidad que priva para la práctica de investigación, -
trabajos teórico-prácticos en general y particularmente para la 
realización de la Evaluación Curricular, es ejecutar estos pro
cesos en su mayoría en un sentido pragmático debido a la premu
ra con que se necesitan solucionar los numerosos problemas que 
surgen en la realidad educativa, así como por la falta de recu~ 
sos humanos, materiales y financieros que permitan la realiza-
ción de los más indispensables trabajos de investigación y aqu~ 
llos casos que coyunturalmente (en veces por la apertura de al
guna política educativa en turno) permiten iniciar algún proyes 
to de reestructuración curricular o investigación curricular -
serio; al paso del tiempo van dejando de ser apoyadas (por de-
jar de existir tal coyuntura (Cambios políticos ó administrati
vos que originan nuevos o diferentes proyectos académicos), de 
tal forma que los procesos de Evaluación Curricular y demás in-
vestigaciones sólo pueden subsistir ~or el esfuerzo real de·a-
quellos participantes que aman y comprenden la necesidad de su 
labor. 

Así mismo, más allá de la producción que este trabajo puede lo
grar están las posibilidades de acción que existen en la Insti
tución para llevar a efecto las medidas alternativas para solu
cionar las carencias que reporta el diagnóstico obtenido; el --
40% de las investigaciones reportadas en el mencionado cuadro, 
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vierten sus productos en informes; que en la mayoría de las -
veces son archiva~~s y olvidados, a tal grado que es difícil -
en algunos cczos rastrear estas investigaciones reportadas se
gún vivencia de quien elabora este trabajo. La mayoría de e- -
llas f~eron motivadas por un grupo de personas que o bien ya -
no se encuentra al cargo del depto. o grupo que financió dicho 
trabajo y por lo tanto la nueva gente nisiquiera tiene vincul~ 
ción con los objetivos, frutos, etc. de éstas. 

Ante todo esto, dramático resulta el hecho de encontrar que e
xistiendo en la realidad educativa estas carencias y limitacio 
nes para la ejecución de proyectos de i~vestigación que sirva~ 
como fundamento para un proceso de Evaluación Curricular, exi~ 
ta en este reporte (Cuadro No. 8) instituciones varias que 11~ 
van a efecto varios proyectos de investigación sobre diversos 
aspectos de la Evaluación Curricular -Seguimientos, Perfiles,
Análisis de Planes y Programas, etc. - (como los registrados - . 
en Dependencias como: E.N.E.O., Fac. c. F. y s., c.c.H. Sría.
de Planeación, E.N.E.P. ZARAGOZA, E.N.A.P., e incluso en aque
lla que es objeto de este estudio de caso; E.N.E.P. Aragón) -
Proyectos éstos que se llevan a cabo de una manera aislada en
tre sí, independiente uno de otro aún perteneciendo a una mis
ma institución, de tal forma que su producto no puede canfor-
mar una visión total por no estar guiados globalmente por una 
noción de Evaluación Curricular bien fundamentada y sobre todo 
fidedigna del fenómeno real que estudia y por lo cual su rele
vancia es relativa y limitada.(!15) 

Todo lo anterior permite suponer que la complejidad de los fe
nómenos que conforman a la Evaluación Curricular es tal, que -
difícilmente se logran atrapar en un tiempo y espacio particu
lar de manera total. Por su dinamismo y complejidad en la rea
lidad educativa lo que priva son intentos de aproximaciones -
teóricas por un lado, divorciadas éstas de otro tipo de inten
tos, más prácticos e inmediatos o quizás más vinculados a las 
necesidades concretas de instituciones en un momento ~istórico 
determinado y contextualizado económica, política y socialmen
te. Ante esto, es determinante ennunciar que un factor de sup~ 
ración a toda esta situación sólo es posible de ser hallado en 
función del desarrollo teórico-conceptual y práctico de este -
campo que vincule una práxis en el quehacer educativo fundamen 
tándose en teorías cuya visión contrarreste el reduccionismo y 
pragmatismo generado por los enfoques de la Teoría de la Fun-
cionalidad Técnica, y más bien tiendan hacia un sentido inte-
gral de concebir dicho fenómeno. 

Alicia de Alba señala a este respecto: 

"El hacer referencia a los procesos evaluatorios Implica necesaria--

(!E) A más de los estudios citados en el Cuadro No. 8, es Importante señalar la existencia de 
algunos otros documentos no presentados en éste y que de igual forma nos permiten reafirmar 
esta idea como por ejem.: el documento: EVALUAION DE LA CONGRUENCIA INTERNA DE LOS PLANES DE 
ESTUDIO de Alicia de Alba, donde se toma como sinónimo de Evaluación Curricular a la Evalua
ción de Planes de Estu~io; en: Cuadernos del C.E.S.U. No. 4 ••• op. cit. p. 23. Asf mismo, el 
proy2cto MAEVA; Una experiencia de Evaluación Institucional en la Fac. de lngenlerfa de la -



mente considerar ru complejidad; en el ~rea de Evaluación turrlcular .lo' 
proce~~s-~n¡la·realldad Institucional se nos presentan con un alto"grado 
~P dificultad en cuan~o a acceder a ellos, debido tanto a la mult1~'1~1-
dad de determinaciones que los concretizan como al grado de desarrollo -
teórico-práctico del ár~a misma; en relación a esto último, un Informe -
del Instituto )nternaclonal de Planeamiento de la Educación (UNESCO) nos 
dice: "Un rasgo característico en la actualidad sobre la situación del área de la Evalua 
ción del Currículum es la falta de equi 1 ibrlo entre los escritos teóricos y e~pfricos. _;
Aún cuando el dominio de la Evaluación del Currículo surgió del propósito de tratar proble 
mas prácticos, los informes sobre estudios empíricos son extremadamente escasos. Sin emba;:
go, los estudios teóricos son prolíficos". (ll;) -
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·Como se ha expuesto, existen una simultaneidad de proyectos que 
manejan investigaciones referentes a distintos aspectos del cu
rrículum pero que difícilmente aún realizándose en una misma -
insti tució~ difícilmente logran una integración como unidad tan 
to en los aportes de éstos como en sus finalidades o en la eje
cución de las transformaciones que impliquen. 

En sí, se ~ebe aceptar que la Evaluación Curricular constituye 
por sus dimensiones y complejidad un proceso difícilmente atra
pable ya por sus características de totalidad, dinamismo y cons 
tantes cambios como por las contradicciones existentes en su se 
no. Como se ha visto existen trabajos de reflexión teórica, pe= 
ro aún no se ha llegado a una etapa de instrumentación en la -
cual se propongan metodologías aplicadas, posibles de analizar 
y aplicar despu~s de ser repensadas y recons~ruibles en una re~ 
lidad concreta. (ll7) 

La mayoría de los investigadores que han estado en estas Últi-
mas d~cadas en posibilidades de llevar a efecto la instrumenta
ción de una evaluación curricular, sólo han extrapolado las di
ferentes nociones (a su elección) sobre la Evaluación del Apren 
dizaje a su aplicación en el caso de alguna parcela de la rea1I 
dad curricular, presentando por ello las limitaciones correspon 
dientes a una falta de teorízación profunda en este campo. Un ~ 
jemplo a esta situación lo esel caso de la Coordinación de Psi
cología y Div. de c. Soc, y Humanas de la ENEP Zaragoza, en el 
cual se desarrolló un modelo de Evaluación Curricular en 1983,
en el cual los investigadores en un proceso participativo pre-
tendían instrumentar una evaluación al modelo modular de su cu-

---UNAM, por Esperanza Hirsch en el cual se conciben como niveles de Evaluación Institucional: 
1) el de los aspectos administrativos de la gestión académica, 2),el de los aspectos acaéémi
cos propiamente, 3) el que se refiere al entorno. Dejando de laéo los dos últimis, presentan
dos la experiencia llevada a efecto en el primer rubro que ennuncia. en; REVISTA DE LA EDUCA
CION SUPERIOR Ne. 42. Abril-Jun. 1982. ANUIES. ~· 80-104. 
Otro de los estudios, el cual sí es citado en el Cuadro No. 8 y que a juicio de quien presenta 
este trabajo es de los más completos en cuanto al aspecto Teórico-Conceptual es sin duda el -
realizado por Ma. Isabel Galán Giral y Dora Marín Méndez: EVALUACION CURRICULAR: Una propuesta 
de trabajo para el estudio del rendimiento escolar, en donde se presenta como alternativa de -
Evaluación Curricular la noción de rendimiento académico contextual izándole y fundamentándose 
en la· Teoría Reconceptualista del Currículum. En: INVESTIGACION PARA EVALUAR EL CURRICULUM UN.!_ 
VERSITARIO. Antología. UNAM-Porrua, Méx. 1988; o bien por ejem. "UN CASO DE EVALUACION CURRl-
CULAR: análisis de las opiniones de maestros y alumnos de un prog.rama de posgrado en educación': 

Donde Angel Díaz Barriga y demás autoras presentan una reflexión y líneas de análisis para-----
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rriculurn, pero si bien en teoría tratan de implementar una con 
cepción del aprendizaje p~ufesional en un sentido de totali- -
dad, contradictoriaml .te el modelo de Evaluación asumido por -
este equipo se refiere al de Stufflebeam, D.L. (desarrollado -
en el Cuadro !,o. 1, Capítulo l de este documento), el cual ob~ 
dece a un sentido ef icientista y reduccionista de la evaluaci
ón a la que conciben como una actividad deliberada, sistemáti
ca y permanente (Arnáz, 1981) que consiste en comparar la rea
lidad (objetivos y estructura vigente) con un modelo, de mane
ra que los juicios de valor que se obtengan de esta comparaci
ón actúen como información retroalimentadora que permite ade-
cuar el Plan de Estudios a la realidad (Glazman e Ibarrola).(IB) 

Así mismo como nos presenta Javier Mendoza Rojas, en la reali
dad institucional de la enseñanza superior: "La Evaluación insti
tucional de las Universidades Estatales es considerada por ~os directores 
de escuela entrevistados, como una medida fundamental tendiente a optimizar 
el uso de los recursos. Sin embargo, en lo que se refiere a los criterios
de evaluación y a quien los debe determinar, las opiniones difirieron, re
forzando as! el carácter polémico del tópico. 

"Por un lado se consideró que son las universidades las que deben autoeva
luarse; esta autoevaluación debe hacerse de acuerdo a los objetivos de de
sarrollo de la institución, y en ella pueden participar organismos regiona 
les. Por otro lado, se opinó que la evaluación le corresponde tanto a la : 
Universidad como al Estado: además, se debe evaluar con criterios específi 
cos de acuerdo al car3cter de los programas de cada institución. Un direc: 
ter hizo énfasis en que la evaluación debe ser rigurosa, priorizando la e
ficacia y el buen uso de los recursos. Dentro de esta línea de opinión se 
visualizó por parte de algunos directores la necesidad de un sistema de -
control que evalúe la calidad del producto, como paso indispensable en to
do proceso educativo. 

"En relación a los consejeros entrevistados, así como los representantes -
de asociaciones académicas, todos ellos connotaron ~ue ~s indispensable la 
evaluación de las universidades. No obstante, como en los casos anteriores 
en relación a la interrogante de quién debe evaluar, las posturas se pola
rizaron. También hubo diferencias en torno a los criterios que debe regir 
la evaluación de las Universidades y en relación a quien debe disefiarlos." 
(119) 

Todo este discurso nos permite ratificar no sólo el hecho de 
que al igual que en la Evaluación del Aprendizaje, en la Eva
luación Curricular su uso y significación se lleva a efecto --

---contextualizar la problemática ce la Evaluación Curricular, optanco finalmente por llevar 
a cabo el análisis de la parcela éel currículum que ennuncia el título del artículo. En:~ 
dernos del c.E.s.u. No. 8. U.N.A.M. México 1988. De igual forma existe un estudio llevado a 
efecto por Victor Manuel Campos que en un análisis presenta una tipología ée los diversos es
tudios de Seguimiento de Egresados como modalidad de Evaluación Curricular, clasificándoles -
como A) Estudios Histórico-Estructurales de profesiones; B) Estudios sobre el funcionamiento 
cualitativo del mercado de trabajo para egresados de la educación superior, y C) Estudios so
bre opiniones y actitudes de egresados y empleadores. En: Revista de la Educación Superior -
No. 45. Ener-Mar.1983. ANU!ES. pp. 4-48. 
Qli) Cit. por De Alba, Alicia. "Evaluación de la Congruencia Interna de los Planes de Estudio 
(Análisis de un caso)" en; Seis Estudios Sobre Educac ion Superior. Cuadernos del C. E. S. U. No. 

4, México 1988. UNAM. p. 23 
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tomándole como un instrumento de control tficnico que p~rmite -
mejorar la eficiencia en el logro de un producto (mano de obra 
para el mercado laboral), ocultándose con un pret~·.jido sentido 
de neutralidad este hecho, pero que se manifiesta en la reali-
dad de su aplicación, la cual se presenta lnmersa en un conjun
to de problemáticas que bloquean su hace~ muchas veces respon-
den a cuestiones de política educativa (interna y externa a la 
institución); en tanto se llevan a cabo en un marco de institu
cionalidad obedecen a decisiones fuera del alcance de los invo
lucrados tanto para opinar sobre la forma en que se debe reali
zar el proceso como en la implementación de alternativas reales 
de solución y por ello muchos de los expedientes sobre resulta
dos de este tipo de trabajo solo quedan archivados y olvidados 
como ya se mencionó en su momento. O bien, sólo se van restrin
giendo los recursos para su realización hasta que el investiga
dor abandona su labor por diversas prE3iones. 

En este marco se ubica la concreción por parte de la investiga
ción curricular de la ENEP Aragón de una Definición Estática SQ 
bre la noción de Evaluación Curricular, la cual en función de -
las contradicciones ennunciadas pretende a manera de negación -
de las visiones limitadas con que se ha realizado la Evaluación 
Curricular en la Educación Superior en México, constituir una -
nueva definición que permita caracterizar a este fenómeno de u
na manera más total y diferenciarlo de aquellas definiciones 
que son limitadas dentro de su género. Esta definición se dá en 
los siguientes términos: 

.•• "Frente a estas tendencias te:nicistas que consideran a la evalua 
ción como un modelo instrumental, pensamos que la evaluación es un acto teó~ 
rico por cuanto el juicio de valor que se emite sobre determinado aspecto -
cel currículo, en realidad está avalado por la(s) teoría(s) pedagógica(s), -
~ue de ~anera explícita o implícita acompañan los supuetos de la evaluació~. 

la evaluación curricular no puece ser concebida como un quehacer técnico 
que únicamente requiere la aplicación de un conjunto de pasos preestableci-
dos."(120) 

Si bien el momento de concreción de una Definición Estática su
pone una pauta de la cual parte esta proposición tentativa de -
reconceptualización llevada a cabo en este estudio de caso; és
ta es en sí, el inicio de una serie de abstracciones y análisis 
reconstrucciones, síntesis que dan por resultado el logro de un 
segundo momento ~e concreción: una Definición Dinámica consti-
tuída en términos que a continuación se desarrollan y que en 
conjunto van a ser la génesis de la Definición Dialéctica de la 
cual parte todo este análisis, expuesta anteriormente. 

(ll7) Cfr. "Problemas relacionados con la noción de Evaluación Curricular" de Oíaz Barriga, A. -
en: ENSAYOS SOBRE ••• op. cit. 
(lE)en: REPORTE OE EVALUAC!ON NO. !, "Desarrollo de un modelo de Eval. Curricular". Acle T. Gpe. 
et. al. Coordinación de Psicología. División de C. Soc. y Humanas. ENEP Zaragoza-UNAM. 1983 
QB)Mendoza Rojas, Javier et. al. LA PLAllEACION DE LA EDUCAC!ON SUPERIOR: discurso y realidad. 
Edit. Nuevomar. México 1985. p. 15B 

(120)Díaz Barriga Angel y Barrón Tirado, Concepción. "UN ESTUO!O .•• ~p. cit. p. 79 
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3.2~2.2. Explicaci6n esquemática de la amplitud que posee la -
noci6n de Evaluaci6n Curricul~r generada en los traba
jos de Investigaci6n Curricular de la E.N.E.P. Arag6n. 

La Definición Dialéctica ennunciada es un nuevo concepto que se 
gesta a partir de otros ya conocidos, a los cuales niega y con~ 
tituye como sus condicionantes o límites. Su construcción está 
dada por un conocimiento más amplio de lo que expresa esta defi 
nici6n finaal o dialectica, pues ésta sólo presenta una sínte-
sis del análisis alcanzado sobre las características, naturale
za y actividad en que se desarrollan los procesos inherentes a 
la evaluación curricular. Todo esto se refiere pues a un segun
do momento de concreción teórica previo a la Definición Dialéc
tica y que es: la Definición Dinámica. 

Como menciona Eli de Gortari: " ... los conceptos científicos poseen ·
siempre un aspecto cualitativo o intensi6n y un aspec~o ~~antitativo o ex-
tensión. 

,_·_· :>._~_:.__-:,_ - --·· - . 

"La· intensión compre~de; el :grupo,:fr¿cua.l idadeside:-'fos'';pr:ócesósqüe -

~ !n ~~~ ~ ~p ~~ .~~::~ :::.· :"·i~~1lffff~'.m~~'.~¡~{·~~"~1{~:fi?f~"f;~~f~~~1 ~~;~~~~r~·!n!·:p_ 
t º s • . > ·T ' .. • , e".:' ~~· "' ... · ... ·· .· .· ~~ ,'i~'f: .;~L:~·> > 

bo r ad os .. : ~;p ~ ~ í1l~:~·2~~;ª1:~;;Jctfi·L¡J~;~~t~)~fJtE~~.~~{·~h:~-tnr:~:- ;!~m~ ~t: r :: ~ 
cion.es de los procesos so,éiales\r;-.éaJes};•,que'cori'tfnuamente varían en sus di

~:~~:~::~ cuantitativas y cuaJ.itÜ~~.ff~~1/t~1a'ción~l tema o problema a in-
·:f1'. _;;~·k:~;--~~: ... ·~, >i,'".°" 

. . . -.. --... : ".~ .. -·· .. , ·' .. ~~·''. ::·'·:·:..:·::.;;'.·.~~ . .:;.-"·{~·,:\·-:·,\c.:.<:·:·>·-:"· 
"óe n t ro de es t a:ctot ali da.d'.;q'üe.ºite.nci.{r'ra' e i concepto, debemos precisar 

posteriormente, sus elémeritos'c§mponéñ:tes''.:e~Esdecir, concretar, precisar -
los aspectos típicos de la eseric'.iá:y<eT;·'reriómeno del tema a investigar ya -
señalado por los conceptos. Esto.s' ~s"p~C:'t'~s.!Í:,Ípic~s o representativos vienen 
a ser las categorías." ~a) · '" ·"":., · .. '· 

Así pues, la propuesta que sustenta-este trabajo concibe como -
ya se ennunci6 anteriormente, dos ejes de análisis de este in-
tente de reconceptualizaci6n de la noción de Evaluación CurricQ 
lar: 

a) Por el análisis sus_tantivo de los elementos (cua
litativos) que posee en su constitución. 

b) Por el análisis de los atributos que poseen los -
procesos que le componen (el sentido de ennunciamiento de pro
cesos o extensi6n gue le dá un sentido cuantitativo). 

Ejes que a continuación se desarrollan desglozándoles en categQ 
rías y posibles indicadores que guíen su instrumentación a pos
teriori. 

(la) Cit. por Gómez Jara, EL DISEÑO ... op. cit. p. 24. Así mismo, se concibe con este autor a --
1 os conceptos com: "postulados derivados de la filosofía que abarcan la esencia y la expresión 
del hecho social. Son los elementos más generales que se utilizan para delimitar teóricamente 

el campo de estudio." p. 52. 
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3.2.2.2.1. ·a) Por el análisis sustantivo de los ,1lementos (cualita
tivos) que posee. 

Concepto: 

EVALUACION CURRICULAR: 
"Como un proceso con tí· 

nuo de investigación -
educativa, mult i dimen
sional, crítico y parti 
cipativo, que permite
la indagación y revi-
sión de los fundamen-
tos teóricos que den -
cuenta del proceso de 
racionalidad con que 
fue el abo rada un deter 
minado Currículum y e;; 
este sentido detectar 
a qué intereses respo!l_ 
de, el tipo de formaci 
ón que posibi 1 ita y ~ 
el tipo de prácticas 
profesionales que se 
derivan de éste."(•) 

*tomada de: 
Carrillo, Avelar A. 
et. al. LA FORMACION •.• 
• •• op. cit. p. 13 . 

CUADRO "º· 9 

Categoría: 

EVALUACION:Como un proce 
so crítico, histórico y
total izador de valoraci
ón y conocimiento objet2_ 
va de 1 a realidad a tra
vés de procedimientos, -
concepciones y apoyos -
teórico-metodológicos -
predeterminados por el -
sujeto que la realiza, -
permitiéndole una visión 
más amplia y objetiva de 
su realidad y de sus po
sibilidades de transfor
ma:ión de ésta, en busca 
de mejoras. 

CURRICULUM:Como un proce 
so dialéctico en el que
ciertos contenidos formal 
mente predeterminado (de 
acuerdo a ciertos ñnes), 
se articulan con 1 as far 
mas de aplicación real e7: 
el aula dotando al suje
to de aprendí zajes no só 
lo de conoc. explícitas-:
sino también de canee. -
ideológicos implícitos en 
la cotidianeidad de las 
prácticas académicas del 

.....,:u.rrículum. · 

Indicadores: 
En cuanto a cualidad o intensión: 
esferas de la realidad social en 
que se ejecuta este proceso. 

ldeo16gica, 

Pal itica, 

Social, 

Económica, 

Pedagógica, 

Histórica, 

Psicológica, 

Filosófica, 

Epistemológica. 

En cuanto a su extensión ·Ó canti
dad de· procesos y proceéimientos 
que posee. 

Determinación de Objetivos, 

Especificación de los atributos a 
evaluar, 

Estipulación de instrumentos ;iara 
su cuant ifi c ación, 

Toma ée decisión con respecto a -
los resultados y objetivos del -
proceso. 

/ 
Como instancias que interactúan -
dialécticamente en h realidad cu
rricular. 

Currículum Formal, 

Currículum Vivido o Real, 

Currículum Oculto • 

......... 
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En el cuadro no .. 9 se ha procedi'do a desglozar< esquemáticamen
te los elemento.scualitativos•qu~c9nfórman a la ne>cióno~e·Eva. 

!:~~¡~·~···~~~~~~~~:~~a~~:~º.!h(j;~:t·\~~t~~·~A-~:~~~:f~r) s~; .t~~~~.?Eári' de ::·· 

El análisis sustantivó de iarí6ci6h:.EV'~luacióng~~t{~~Í~;nos 
indi'ca como categorías pÍ'incipales los conceptos: Evaiúación y 
Curriculum. 

La Evaluación es definida como un proceso crítico, histórico y 
totalizador de valoración y conocimiento objetivo de la reali
dad a través de un conjunto de procedimientos, concepciones y
apoyos teórico-metodológicos predeterminados por el sujeto que 
la realiza, permitiéndole una visión más amplia y objetiva de 
su realidad y de sus posibilidades de transformación de ésta,
en busca de mejoras. 

Esta noción a su vez puede estudiarse en sus sentidos de inten 
sidad y extensión; de tal forma que en el análisis de sus ele= 
mentes cualitativos existen nueve esferas de la realidad so- -
cial en que se ejecuta este proceso y que son definidas como: 

IDEOLOGICA: es la forma de pensar del sujeto supeditada -
inconscientemente a los intereses de determinada clase s2 
cial. Marx la define como la "Falsa Conciencia" 

POLITICA: Como la relación que guardan los diferentes 
grupos de poder sea evaluador o evaluado. 

SOCIAL: como la interacción del sujeto con la organizaci
ón genérica en que subsiste. Así mismo, en este rubro se 
incluye toda producción de éste como su expresión culturaL 

ECONOMICA: como la incidencia en el mundo de la producci
ón de mercancías y su interacción con los valores de uso 
y de cambio en que se lleva a efecto el proceso de evalu~ 
ción. 

PEDAGOGICA: como la teoría que determina, dosifica e ins-
trumenta la asimilación de ciertos contenidos en el proce
so educativo del hombre. 

HISTORICA: como el sentido de contingencia en que se gene 
ra y desarrolla la Evaluación debido a las contradiccio-= 
nes en el seno de la realidad social. 

PSICOLOGICA: como una teoría que analiza la incorporación 
y manipulación del.conocimiento en la estructuración de -
la personalidad humana individual y social. 

FILOSOFICA: como las concepciones del mundo y de la reali
dad que determinan los valores y fines que guían el proce
so formativo humano y por lo mismo fundamenta a la evalua
ción. 
EPISTEMOLOGICA: como los procesos de interacción entre su
jeto-objeto que determinan la forma en que se construye el 



conocimiento y su finculación con la teoría y la práctica. 

En este sentido, por las características arriba eanunciadas el -
estudio de estos aspectos debe contestar entre otras a las si--
guientes interrogantes: 

¿Cuáles son los elementos que manifiestan en el alumno una 
falsa conciencia de la realidad, y así mismo manifiestan su adh~ 
sión a los intereses de una clase social determinada? 

¿A que grupo de poder pertenece la decisión y aplicación -
de la evaluación? 

¿La ejecución de ésta, cómo afecta o trasciende en la re
'1ación que guardan los diversos grupos de la institución? 

¿Cuál es la relación que guarda dicha institución en la SQ 
ciedad? 

¿En· qué circunstancia econorn1ca se lleva a efecto~ la eva-
luación y cuál es su función en ella? 

¿De qué elementos técnico-didácticos nos valernos al apli-
:carla? 

¿Cuál es la noción de docente, alumno, aprendizaje, currí
culum, evaluación, etc. que poseen los actores del proceso? 

¿Cuál es el desarrollo histórico en que se contextúa su a
plicació~ generando en ella condiciones de necesidad, significa
ción, contradicción, transformación , cambio, etcétera. ? 

¿De qué manera se concibe la estructuración psíquica corno 
pauta de comportamiento por los aprendizajes que el sujeto reali 
za? 

¿Sobre qué valores ontológicos se efectúa la evaluación? 

¿De qué manera se concibe la interacción sujeto-objeto de 
conocimiento en la evaluación? 

Así mismo, la noción de Evaluación puede analizarse por su ca-
rácter cuantitativo en un sentido de extensión que ennurnere los 
procesos que contiene ésta y sus características como por ejem: 

LA DETERMINACION DE OBJETIVOS: corno la exolicitación de -
ciertos fines que inherentemente (de manera implícita) po 
see cierto contenido ideológico. 

ESPECIFICACION DE LOS ATRIBUTOS A EVALUAR: corno la priori 
zación de ciertos contenidos necesarios o identificables 
según la formación, necesidad y subjetividad del evalua-
dor. 



ESTIPULACION DE INSTRUMENTOS DE CUANTIFICACION: como la 
equiparacion de atributos cualitativos no observables a m~ 
nifest,~iones posiblemente equiparables y con característi 
cas cuantificables. 

LA TOMA DE DECISION CON RESPECTO A LOS RESULTADOS Y OBJETI
VOS: como la utilización social, política, económica de u
na información en el devenir histórico del hombre y al cual 
puede acceder con posibilidades de transformación, por lo -
que se presupone una actitud responsable de quien evalúa. 

De igual forma, el estudio de estos aspectos debe contestar entre 
otras a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los intereses y características económicas,·po
líticas y sociales de quien evalúa? 

¿Cuáles son los fines institucionales, personales, grupales 
mediatos; inmediatos, a largo plazo que guían al proceso de eva-
luación? 

¿Cuál es la conceptualización del fenómeno a evaluar como -
totalidad (lo esencial y lo fenoménico)? 

¿Cuál es la escala adecuada para cuantificar de una manera 
más veraz, de acuerdo a los atributos y características del fenó
meno a evaluar; así como el instrumento indicado para ello? 

¿Qué procedimientos son los adecuados para la mejor aplica
ción e interpretación del instrumento utilizado en la evaluación? 

¿Qué márgen de error puede existir al llevar a efecto los -
procedimientos indicados para ejecutar la evaluación? 

¿Cuáles son los criterios que guían la asignación de califi 
cación, así como la promoción o no del sujeto evaluado? 

¿Cuál es la decisión o juicio que habrá de tomarse según 
los resultados obtenidos, y en que niveles afecta a la realidad -
que le circunda? 

Ahora bien, recordando que el análisis sustantivo de la noción de 
Evaluación Curricular también hace referencia a otra categoría e
sencial como es el Currículum, se procederá a hacer su desgloce -
en función de las instancias que le conforman interactuando en un 
proceso dialéctico al ser puesto en marcha en la realidad educati 
va y que son: 

CURRICULUM FORMAL: como los aspectos de la instrumentación 
~idáctica de contenidos, planeación, conducción y evaluaci
on de las actividades de aprendizaje que se planean desde-
el enfoque institucional, para realizarse cotidianamente en 
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el aula y en la administración académica. 

CURRICULUM VIVIDO O REAL: como el manejo de los conteni
dos, el rol del alumno y docente, la conformación de há
bitos, habilidades y conocimientos propiciados por la -
práctica educativa cotidiana, las actividades de aprendi 
zaje en el aula y la manera en que se vivencía la evalua 
ción del aprendizaje. -

CURRICULUM OCULTO: como la significación oculta e implí
cita del uso de conceptos claves como docente, alumno, -
planeación, conducción, evaluación y demás aprendizajes 
significativos que manifiestan la adhesión a alg6n modo 
de enseñanza específico, una ideología particular como -
concepciones socio-políticas y culturales que genera en 
el alumno la práctica educativa cotidiana. 

Ante lo. anterior existen entre otras las siguientes interroga~ 
tes a contestar en un estudio más profundo: 

¿Cuáles son los criterios de selección y organización de 
contenidos empleados en la estructuración del Plan de Estudios? 

¿Cómo repercute esta organización en los demás elementos 
del Currículum? 

¿Cuáles son los propósitos explícitos del Currículum que 
plasman el perfil escolar y profesional? 

¿Cuáles son los apoyos académico-administrativos existen 
tes y su relación con los demás elementos del Currículum? 

¿Qué orientación teórico-metodológica tiene la formación 
recibida por el alumno? 

¿Cuáles son los criterios sostenidos para conceptualizar 
al hombre, la sociedad, al conocimiento, aprendizaje, etc., en 
el currículum Formal? 

¿Cuáles son los vacíos en los contenidos que se transmi
ten para la formación profesional pretendida? 

¿Cuál es el contenido que se transmite en lo general y -
a distintos niveles del Plan de Estudios en el Currículum Vivi
do? 

¿Qué implicaciones en cuanto a pautas de conducta y con
cepciones generan las características de organización enfoque 
teórico-metodológico del currículum? 

¿Es vigente el planeamiento curricular· con el avance del 
conocimiento y realidad social, política y económica? 



3.2.2.2.2. b) Por el análisis de los atributos que poseen los procesos que le 
co•ponen (el set'ldo de ennuncla•lento de extens16n 6 euantltatlv~. 

Concepto: 

EVALUAC 1 ON CURRICULAR: 
"Como un proceso cont í
nuo de investigación -
educativa, multidimen
sional , crftico y par 
ticipativo, que permi: 
te la indagación y re
visión de los fundamen 
tos teóri.cos que den : 
cuenta del proceso de 
racionalidad con que 
fue elaborado un deter 
minado Currfculum y -
en este sentido detec 
tar a qué intereses : 
responde, el tipo de 
formación que posibi
lita y el tipo de - -
prácticas profesiona-
l es que se derivan de 
éste." (*) 

*lbidem. 

CUADRO No. 10 

/ Categoría: / Indicadores: 

PRACTICAS ACADEM!CAS: Como el ha 1 Práctica Docente, 
cer legitimado por la cotidianeI Práctica Educativa, 
dad del proceso escolar, al que 
le es inherente un carácter ide~ Práctica Profesional, 

1 óg~ :o determinado por 1 a vi ncu- Práctica Académico-Admi-
1 ac1 on entre Proyecto Educativo- i t ti 
Proyecto Político. ~ s ra va. 

INSTRUMENTACION CURRICULAR: Se-
lección, organización, dosifica
ción y puesta en ejecución de -
los contenidos del Currículum, -
conforme a una teorfa respectiva 
que determina la lógica interna 
o proceso de racionalidad que -
forma a 1 os educandos a través -
de las prácticas académicas y su 
cotidianeidad; a la cual subya-· 
ce una ideología particular. 

DESARROLLO H 1STOR1 CO V CONST 1-
TUCION DE LA CIENCIA O CIENCIAS 
QUE FUNDAMENTAN A LA PROFESION. 
Como la estructuración de todo 
un bagaje teórico-conceptual cu
ya conformación es fruto de la -
vinculación entre el contexto e
conómico, político y sociocultu
ral de un momento histórico de-
terminado y las di.ferentes post u 
ras epistémicas e ideológicas -
que coexisten en él. 

' 

/ 
(Fundamentos Teóricos 
del Currículum) 

Fundamentos Pedagógicos, 

Psicológicos, 

Soci ol ógi cos, 

Epistemológi
cos. 

Filosóficos, 
Con di ci enantes Económicas, 
• Históricas. 

Analisis Comparativo de 
los diferentes planes de 
~tudio para una carrera. 

Construcción de un objeto 
de estudio propio. 

Construcción de un método 
propio. 

Estructuración de un conj, 
de conocimientos, procedi
mientos, técnicas, etc. 
que le son propios. 

Vi ncul ación económi co·produc 
tiva en su conformación como 
Ciencia. 



¿Cuil ~s la formaci6n profesional que promueve el cu-
rrículum' en sus egresados? 

¿Cuil es el enfoque teórico-metodológico del curr{cu-
lum y los fundamentos ideol6gicos y teóricos de dicha concep
ción? 

¿Cuiles son los criterios sostenidos sobre la educaci
ón, concepción del hombre, realidad social, didáctica, alum-
no, profesor, etc. subyacentes en el Currículum (Currículum -
Oculto)? 

¿Son congruentes epistemológica y te6ricamente con la 
práctica profesional pretendida los valores y actitudes intrQ 
yectadas a través de la cotidianeidad del Currículum? 
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Con esto se finalizaría el análisis sustantivo de la noción -
de Evaluaci6n Curricular; sin embargo, queda por hacer el se
gundo análisis a ésta, el análisis de los atributos que po--
seen los procesos que le componen y que corresponde al senti
do de extensión o cuantitativo. según muestra el Cuadro No.10. 

A continuaci6n se procederá a hacer el desgloce de las tres -
categorías básicas de éste análisis como son: Prácticas Acadé 
micas; Instrumentaci6n Curricular; Desarrollo Hist6rico y -
Constituci6n de la Ciencia 6 Ciencias que fundamentan a la -
Profesión. 

Con respecto a la primera categoría: Prácticas Académicas, a 
continuaci6n se presenta el desglose de los diferentes tipos 
de indicadores que contiene como son: 

PRACTICA DOCENTE: es el hacer concreto del docente que 
establece la relaci6n alumno/conocimiento/profesor, me 
diante el manejo del contenido/método, en los aprendí= 
zajes escolarizados. 

PRACTICA EDUCATIVA:como un proceso de integración - -
(transformaci6n) de ciertos sujetos (materia prima) a 
las estructuras de una sociedad para lograr la conser
vación de lo básico de dichas estructuras (productos). 
Así mismo, no puede analizarse en abstracto, sino en -
tanto condicionada y condicionante de una formación SQ 
cial dada. 

PRACTICA PROFESIONAL: el conjunto de conocimientos teó 
ricos y habilidades prácticas que se requieren o pue-= 
den capacitar al estudiante para el ejercicio de una -
profesi6n. 

PRACTICA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA: como el proceso de 
organizaci6n educativa que legaliza e institucionaliza 
la acción educativa, orientando de manera responsable 
los recursos humanos y materiales para el ejercicio de 
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la docenciúinvestigaci6n y servicfos. 

¿Cuáles son lascaracte'.í::isticas académico-laborales del 
persona 1 docente? .,,_-. ~ .. ,··~":.,< 

¿Qué aportaciones o re~~rcusiones tienen las caracterís
ticas acadérnico-laborales'y actitudinales del docente en su -
práctica cotidiana? 

¿Cuál es el manejo del método y contenido por parte del -
docente en el aula? 

¿Cuál es la concepción formal-real de la evaluación del 
proceso E-A que posee el profesor? 

¿Qué metodología y técnicas e instrumentos de evaluación 
del aprendizaje, de la enseñanza y de asignación de califica
ciones se plantea formal y realmente? 

¿Qué tipo de nombramiento académico y sus característi-
cas (categoría, nivel, no. de hrs., etc.) posee la mayoría de 
los profesores en la institución? 

¿Cuál es la antigüedad en la institución, departamento, 
carrera, área de adscripción de los profesores en la institu
ción y cómo se relaciona todo esto con sus antecedentes acadé 
micos-administrativos, de investigación o en general del ejer 
cicio profesional que han efectuado ya sea dentro de la instI 
tución como fuera de ella? 

¿cuál es la formación y orientación académica del docen
te de la institución, así corno el ejercicio real de éstas. 
(Licenciatura, maestría, etc., con respecto a la docencia; -
cursos de especialización, actualización, etc.)? 

¿Cuáles son las condiciones económico-sociales y cultur~ 
les de vida de la mayoría de los docen~es de la institución? 

¿Pertenencia del docente a alguna agrupación u organiza
ción de tipo cultural, académica o política? 

¿Qué características económico-sociales y culturales po
seen los estudiantes? 

¿cuál es el conocimiento, así corno las características -
actitudinales y las expectativas que muestra el alumno al in-
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gr·esar, durante y al finalizar la carrera; en relación a la -
práctica profesional en form;,dón, al plan de estudios, a los 
_docentes, a la metodolo~fa de enseñanza, etc.? 

¿Cuál es el ~erfil ideal/real de egreso del alumno? 

Cuál es la concepción sobre pedagogía, educación, enseñan 
za, aprendizaje, sobre su hacer profesional, etc. del estudian 
te? 

¿Cuál es el manejo de los conocimientos y habilidades de 
la práctica profesional en formación que el estudiante posee? 

¿Cuál ha sido su trayectoria académica dentro y fuera de -
· la institución? 

¿Cuál es la carga académica, acadé~ica-iaboral, o el uso 
de tiempo disponible del alumno? ·· · 

¿!;'osee el alumno una metodología>de trabajo aeadémico; :..c.. 

cuál es? 

¿Pertenece el alumno a alguna organización cultural, aca
démica ó política? 

¿Qué características reales/formales e implícitas tiene -
el modelo de la práctica profesional en que se forman los alu~ 
nos? 

¿Cuáles son las distintas prácticas sociales de la profe
sión (en este caso de la Pedagogía)? 

¿Cuáles son los haceres y procesos técnico~científicos 
requeridos por dichas prácticas? 

¿En qué espacio social se desarrollan y cuál es su funci
ón económica? 

¿En qué tipo de formación social se desarrollan? 

¿Cuál es el objetivo y función que cumplen, con qué nivel 
teórico y técnico se realizan y a qué sector social están diri 
gidas las prácticas: -

-decadente, dominante, emergente y alternativa (ó requeri 
da por las mayorías) ? 

¿Cuál es la relación existente entre el mercado de traba
jo y las habilidades, conocimientos, actitudes, promovidos por 
la institución escolar? 

¿Cuál es el perfil docente estipulado por la institución? 
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------
¿Cuál es el perfil profesional de· los alumnos e!3.ti_pu].ado 

por la institución, (ideal)?' : ~- ' ;;',,, · •· .. 

¿Qué características íegale~' (re~Í~~entos, -¡{~r~~L~i;i;:~;tc.) 
rigen a la institución? · ·:·<'::• 

¿cuál es su organigrama, objetivos, nivei~fa~r~~~dci; 
dinámica de relación entre éstos? ~= -~ - :'·'.';·'.{<,-:;;:::~',: 

¿Cuál es el proyecto académico de la institucicS~?. 
: .. -'>: .:._ ~- _.-. ,,·,-->>~. 

¿Existen programas de apoyo a docentes, alumnos,-~-:¡;~~bája 
dores(administrativos-técnicos, manuales) y de qué tipo~·?:', -

¿Qué problemas existen en la institución? 

¿Cuál es la filosofía administrativa que rige a ~a insti-: 
tución? 

¿Qué grupos han apoyado los cambios dentro de ésta; tipos 
de liderazgo existentes, articulación entre los diversos gru-
pos académico-administrativos, etc. ? 

¿Pertenecen sus miembros a alguna organización cultural, 
académica ó política y cómo afecta ésto a la institu~ión? 

¿Cuál es el proyecto político-educativo que gula a ia'in§. 
ti tución? 

Ahora bien, a su vez la categoría: Instrumentación Curricular 
puede ser analizada en relación a los Fundamentos Teóricos que 
guían su estructuración particular como son: 

FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS: comprenden los fines, principios 
y objetivos del proceso educativo así como los roles que.guar
da el alumno-profesor en la estructura didáctica del proceso -
de E-A, así como el contenido subyacente a los planes y progr~ 
mas que rigen dicho proceso; los procedimientos establecidos -
para la promoción y evaluación de los aprendizajes en los edu
candos, etc. 

FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS:se refiere a la corriente teóri
ca que sustenta la noción de enseñanza-aprendizaje que guía el 
proceso educativo promovido por ~ intitución. 

FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS: se refiere a las impli6aciones 
que en el currículum ocasiona li.forma de organización de los 
diversos grupos que conforman la sociedad y la relaciónes de 
poder que guardan entre sí; y la legitimación del contenido. 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS: se refiere al enfoque bajo 
el cual se analiza en el currículum el proceso y las formas 
de construcción del conocimiento, la relación S-0 de conocí-
miento y la vinculación entre la teoría y la práctica. 
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FUNDAMENTOS FILOSOFICOS: se refiere al enfoque bajo el -
cual se ~oncibe al mundo y la realidad; los fines y valores -
que deben guiar la acción del currículum, la postura ideoló-
gic~ que legitima la formación de un determinado tipo de ho~
bre. 

CONDICIONANTES ECONOMICAS: como las repercusiones que en 
el planeamiento del Currículum (Objetivos, perfil profesionaL 
etc.) conlleva la demanda de mano de obra calificada por el -
mercado de trabajo según las formas de relación social y el -
sistema productivo de determinado Modo de Producción existen
te. 

CONDICIONANTES HISTORICAS: se refiere a las circuntancias 
que el devenir económico, político y socio-cultural del hombre 
origina corno marco de contingencias en la estructuración del -
Pr6yecto Socio-Político que condiciona todo Proyecto Educativo 
y por ende toda práctica curricular. 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES PLANES DE ESTUDIO: 
la investigacion que busca"""descubrir las semejanzas-Y diferen
cias existentes entre el Plan de Estudios que sustenta la ins
titución educativa con respecto a otros de su mismo género, 
con la finalidad de retroalirnentar deficiencias. (l?Z) 

En función de los aspectos arriba ennunciados se propone como 
interrogantes a responder en un estudio más profundo: 

¿Cuál es el concepto de educación, pedagogía, enseñanza, 
aprendizaje, didáctica, etc. en las prácticas académicas de la 
institución en función de la Teoría Pedagógica que les susten
ta? 

¿Qué características guarda el tipo de formación y conte
nidos introyectados por los alumnos en cuanto a la función de 
la educación corno instancia: 

-ideológica, 
-de reproducción, 
-socializadora, 
-redistribución social 
- política, 
-transformadora? 

¿cuál es la noción de Enseñanza-Aprendizaje que sostiene 
el Currículum y a qué Teoría Psicologista se puede aoscribir? 

¿Qué pautas de conducta y actitudes introyecta el alumno 
en función de los aprendizajes curriculares? 

(122)Comparación de objetivos, contenidos, corrientes teóricas de apoyo, organización, selec
ción y dosificación del contenido y actividades de aprendizaje, etc .••• 
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¿Cómo se organizan las experiencias de aprendizaje en el 
Currículum? 

¿Qué corriente psicologista dá cuenta de las nociones de 
aprendizaje, conducta, profesoc~ alumno, etc. que plantea el 
Currículum en sus tres instancia~. Formal, Vivido ó Real y O
culto? 

¿Cuál es la relación existente entre la Univ~rsidid-So-~ 
ciedad/sistema Económico-Produ~tivo? • J.~· 

¿Cuál es la actuación de la práctica educati~a •cb~~ :·prácti 
ca social? >,'':. ,,,, .... 

; .~->-:,- ¿ ,v 

¿cuál es la relación entre los diferentes gru~os que int~ 
gran el proyecto político-proyecto académico? 

¿Qué contenidos ideológicos de movilidad social, presti-
gio, etc. promueve el Currículum en los educandos? 

¿Qué tipo de práctica profesional promueve en formación -
el currículum por los requerimientos del mercado económico-pro 
ductivo; así como por la acción de dominación hegemónica de -~ 
determinado grupo de poder al interior de la sociedad? 

¿Cuál es la finalidad social de la profesión que promueve 
el Currículum? 

¿En qué teoría crítica (epistémica) sustenta el Currícu-
lum la forma en que se construye el conocimiento? 

¿Cuál es la relación que promueve el Currículum en el a-
lumno como sujeto de conocimiento y la realidad social (Objeto 
de conocimiento)? 

¿Cuál es la noción de conocimiento que genera el Currícu
lum en el educando? 

¿Cuál es la concepción del mundo, hombre, sociedad, etc. 
que introyecta en el alumno las prácticas curriculares? 

¿Cuáles son los fines axiológicos y ontológicos que tran~ 
mi te? 

¿Cuáles son los fines y ética de la profesión que se dan 
en conocimiento al alumno a través de las prácticas curricula
res? 

¿Qué corriente filosófica dá cuenta de la manera como el 
Currículum concibe al mundo, hombre, etc.? 

¿En relación a los diferentes Planes de Estudio que pro-
mueven la misma profesión, cuáles son las semejanzas y difere~ 
cias, ventajas y limitaciones en cuanto a: sus objetivos, con
tenidos, corrientes teóricas de apoyo, organización, selección 
y dosificación del contenido y actividades de aprendizaje,etc.? 
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En cuanto a la Última categoría que conforma este análisis de 
los atributos que pOcicen los procesos que componen a la Eva-
luación Curricul't, la categoría de Desarrollo Histórico y -
Constitución de la Ciencia ó Ciencias que fundamentan a la prQ 
fesión; ~u estudio habrá de darse a través de dos perpectivas 
ó aspectos básicos como son: 

CONSTRUCCION DE UN OBJETO DE ESTUDIO PROPIO: se refiere 
a la estructuración formal del fenómeno que es objeto de su -
hacer concreto; investigación y desarrollo como campo.~» 

CONSTRUCCION D~ UN METODO PROPIO: como la conformación y 
estructuración de üñ bagaje teórico suficiente para la elabo
ración de formas particulares de apropiación del conocimiento 
de la realidad. 

A este respecto, queda pues por plantear las siguientes inte
rrogantes a contestar: 

¿Existe especificidad. de los contenidos que conforman a 
la Ciencia o Disciplina que sustanta a la carrera en formaci
ón? 

¿O bien, es una ciencia multidisciplinaria? 

¿Cuál es el conjunto de conocimientos, teóricos, técni-
cos y metodológicos que le conforman como ciencia(s), o bien 
se han priorizado por la formación social en la que se desa-
rrolla como práctica social? 

¿De que manera se delimita, relaciona, apoya, con las o
tras ciencias o disciplinas (afines o bien generales como por 
ejemplo la filosofía)? 

¿Cuáles han sido las circunstancias político, sociales y 
econom1cas en que se han desarrollado históricamente las dife
rentes corrientes teóricas que la estudian (sobre todo en Mé
xico)? 

¿Cuál ha sido su desarrollo histórico como Ciencia y co
mo práctica profesional en formación? 

¿Cuál ha sido su vinculación económico-productiva con su 
conformación como Ciencia? 

¿Cuáles son las diferentes corrientes epist~mológicas que 
la estudian y explican? 

¿Cuáles son las diferentes ideologias que subyacen en el 
devenir de su estructuración como Ciencia, sobre todo por las 
diferntes corrientes teóricas que con sus aportes la hayan d~ 
sarrollado como tal? 

(123) Cfr. Braunsten, Nestor. COMO SE CONSTITUYE UNA CIENCIA • S. XXI, Méx.lco 
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De esta forma, se concluye con el análisis de la noción de E
valuación Curricular propuesta c0rno una noción alternativa -
que emana de manera subyacente a los trabajos de investigaci
ón que son objeto de este es~Jdio de caso. 

Se debe advertir que no se pretende en este estudio definir -
como única y absoluta a esta noción, pero esto no impide el -
concebir esta aproximación teórica como un acercamiento a la -
complejidad que presenta la evaluación de las prácticas acad~ 
micas del currículum como un fenómeno de la realidad cuyas -
características de totalidad y dinamismo hacen relativa cual
quier afirmación de conocimiento de éstas. 

En este sentido, se debe considerar a este trabajo como un in 
tente de reflexión que tiene como finalidad colaborar con su 
momento histórico-social en la construcción de un campo de e~ 
tudio aún no desarrollado, el cual representa un reto para -
los pedagogos en su conjunto. 



4. e o N e L u s I o N E s G E N E R A L E S 

El objeto teórico de la Evaluación Curricular aún se encuen-
tra en construcción debido a la complejidad y diversidad de -
las prácticas académicas que conforman al Currículum y al es
tado de dependencia con resoecto a la Teoría Curricular Nor
teamericana sobre todo durante la década de los 70's en ~éxi
co; por lo que hasta la actualidad es posible observar que en 
su mayoría esta noción en el nivel de educación superior ha -
sido utilizada como un instrumento de control técnico-instru
mental con una pretendida neutralidad que niega su incurs1on 
en lo político~ así como su carácter axiológico y su potenci~ 
lidad de transformación social. 

La reflexión y experiencia que ha sido motivo de este estu
dio de caso (Proyectos de Investigación Curricular que se de
sarrollan en el Currículum de Pedagogía de la ENEP Aragón), -
constituye un momento de concreción teórico-práctica retoma-
~le como un aporte trascendente en la construcción del campo 
de la Teoría Curricular, pues parte de negar la concepción -
prevaleciente sobre la Evaluación Curricular que le vé como -
un "hacer técnico~ para visualizarle como un "hacer social";
como una categoría que articulada con otros conceptos claves 
permite una mayor aproximación al conocimiento de la realidad 
en su inatrapable y compleja totalidad, por lo que es necesa
rio que el Pedagogo se responsabilice (como muestra este e:t~ 
dio) ante esta necesidad de construir el campo de la Teoría -
Curricular en México desde una perspectiva de su propio co~-
texto y necesidades, la cual ayude a salir al país del estado 
de dependencia científico-tecnológica en que se encuentra. E~ 
to sólo es posible partiendo del análisis en que se desarro-
llan en un marco particular que les contextualiza y que se dg 
be repensar. Rehacer la Evaluación Curricular desentraftando a 
que intenciones, qué racionalidad le guía, los conceptos sub
yacentes de hombre, sociedad, educación, etc. que guían al -
proceso, del cual el evaluador debe ser consciente y responsa 
ble de las implicaciones tanto ideológicas, políticas, econó~ 
micas, sociales, etc. que conllevan dichos procesos. 

La intención de este documento fue hacer una recapitulación -
sobre los postulados y consideraciones más importantes de los 
diversos enfoques teóricos que estudian a la Evaluación Curri 
cular, Evaluación y Currículum; desarrollar la complejidad de 
estas nociones por los elementos que les son inherentes, y9 -
que abundan documentos con críticas y análisis teóricos que -
se presentan aislados de la confrontación con la realidad con 
creta así como también existen sin fin de presentaciones que
aisladas de la teoría muestran diversos casos de ejecución de 
estos procesos como conclusiones que no han sido integradas a 
la teoría. Este trabajo pretendió conjuntar ambos aspectos y 
presentar en un estudio de caso, los principales aspectos y -
postulados teóricos que hasta el momento guían la ejecución -
de la Evaluación Curricular desde los diversos enfoques en su 
seno; para en un segundo momento, elegir aquel que aporta más 

134 



elementos para el análisis de la realidad de una manera f ide
digna a sus raracterísticas de transformación constante, tota 
lidad, contradicción, etc. Todo esto como pauta para el aná1I 
sis de ~" experiencia de investigación curricular que en con
creto es objeto de este estudio de caso; experiencia qu9 per
mite el análisis de una parcela de la realidad no desligada -
de las condicionantes externas (totalidad; interrelaciones oo 
líticas, económicas, socio-culturales, etc.) y que en su se~~ 
presenta la dinamicidad, contradicciones, antagonismos y so-
bre todo transformaciones por su capacidad de recreación de -
las relaciones materiales en aue se verifica; es en este ámbi 
to donde se valora corno un pr~ceso autogestivo que ha brinda: 
do un momento de concreción teórico-metodológica en la cons-
trucción de este Campo tan polemizado. 

Es indispensable consíderqr que en la vida cotidiana de la -
Institución Escolar (Currículum) subsisten diferentes fuerzas 
políticas e intereses ta~to dentro de los grupos internos a ~ 
la institución corno de la vinculación existente con grupos de 
poder externos, presentando contingencias a causa de ello en 
toda realización de Evaluación Curricular ya por el ejercicio 
del poder hegemónico de alguna de estas facciones, ya por pu~ 
nas políticas, etc., instrurnentandose ésta a través del con-
senso que las prácticas académicas logren en las masas, por -
lo cual es importante lograr la concientización y participa-
ción activa en el proceso de evaluación de los actores del -
mismo. (A este respecto, la experiencia analizada en este est~ 
dio de caso dá un buen ejemplo). 

Después de haber considerado la complejidad de llevar a efec
to la Evaluación Curricular se puede decir que difícilmente -
podría llevar se a efecto ésta con un sentido de totalidad en 
un lapso de tiempo definido o limitado, pero esto no priva -
del hecho y necesidad de fundamentar todo acto de Evaluación 
Curricular en una teoría y por tal en una noción que permita 
dar unidad e integración a los conocimientos, aportes que en 
diversos proyectos de investigación curricular se logren para 
así poder obtener una secuencia e integración en los aportes 
de estos mismos, buscando la transformación social de la rea
lidad educativa mexicana que mejore las deficiencias hasta 
hoy presentadas. 

Este trabajo partió de concebir a la "Evaluación Curricular•
como una categoría; entendida ésta como un concepto clave que 
articulado con otros (Currículum, Evaluación, Ideología, Hege 
monía, Práxis, etc. )permite una mayor aproximació" al conoci~ 
miento de la realidad en su inatrapable y compleja totalidad. 
Después del análisis de estas categorías se puede concluir -
que: 

No existe para el término "Evaluación• univocidad en su signi 
ficación, sino que es el espacio social que reclama su uso, ~ 
el que dota de significado particular a la circunstancia y r~ 
querirnientos en que se utiliza ésta, pues en general las dif~ 
rentes disciplinas reclaman su utilización de acuerdo a su -
propia acepción. 
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La Evaluación es un proceso que en sí mismo guarda gran ~~mpl~ 
jbcid para su estudio, dificultád que se duplica cuando ésta -
es aplicada álºCu.rrículum como su objeto teórico, pu .. :: éste úl 
timo -~ una noció~ que a su vez debe reconceptualizarse y ver
se como un proceso dinámico y complejo, con un sentido de to
talidad y por lo mismo en constante transformación. 

La ausencia de un rigor conceptual que sustente el estudio y e 
jecución de la Evaluación como un proceso de las Ciencias Huma 
nas, permite concebir que debido a las diversas propuestas del 
enfoque teórico de la Racionalidad Técnica, la significación -
para esta noción que socialmente es mayormente avalada, es la 
que se refiere a ~ utilización de modelos que llevan a efecto 
una mera aplicación técnica que tiende a reajustar cualquier -
teoría existente hacia el logro de intereses y procesos arbi-
trarios, mecanizando y automatizando un proceso que es·2minen
temente social y por lo tanto dinámico. 

En este sentido es fundamental reconocer que actualmente los -
procesos de la Evaluación en general se sustentan en su mayo-
ría en los avances que han logrado teóricos de corrientes posi 
tivistas-conductistas sobre la teoría de la medición, proceso
éste Último limitado en sí mismo, pues su sentido cuantifica-
ble proporciona información aislada y carente en su mayoría de 
un sentido que capte lo humanístico que es inherente a la eva
luación. Debido a esto, se hace necesario el desarrollo de la 
Teoría de la Evaluación dentro de la cual este trabajo es una 
aproximación que constituye un aporte concreto posible de ser 
recuperado. 

Así mismo es importante denotar el hecho de que la connotación 
generalizada de pretendida "cientificidad" en la aplicación de 
estos procesos a través del uso de técnicas e instrumentos di 
versos, intenta racionalizar o anular el carácter valorativo = 
que le es intrínseco .. Complementario a esto, la intención de -
obtener información útil para la toma de decisiones sólo rea
firma la existencia de elaboración de juicios de valor respec
to al fenómeno evaluado desde el enfoque y lugar de poder hi~ 
tórica y socialmente determinado para el evaluador. 

Si se pretende ir más allá de la "eficiencia comprobable" (re
duccionismo administrativo y racionalista) en los procedimien
tos de la evaluación, se debe recapacitar en la necesidad que 
tiene la Pedagogía de aplicar el método de las C. Sociales por 
la naturaleza de los fenómenos que estudia frealidad humano-SQ 
cial). Por lo tanto, se debe asumir a la evaluación como una -
práctica que requiere la elaboración de juicios de valor que -
impliquen para el evaluador la toma de responsabilidad humana 
y compromiso social, pues toda evaluación educativa se halla -
circunscrita a problemas sustanciales como pueden ser: crísis 
económicas, problemas sociales, ecológicos, demográficos, de -
centralización, políticos, la carrera armamentista, angustia, 
soledad, etc. Así, el evaluador tiene la responsabilidad de -
formular un juicio dentro de cierto espacio o margen de autonQ 
mía, el cual es determinante para los aspectos básicos de esta 
formulación axiológica. 
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En este sentido es importante cambiar la evasión que la Teoría 
de la Medición manifiesta con la aplicación exacerbada y sobr~ 
valoración de lis técnicas, por una actitud de enfrentamiento 
a este procesos, que requiere la formulación consciente y res
ponsabl~ de un juicio de valor que se elabora en condiciones -
sociales y que por lo mismo tiene un carácter determinante y -
determinado, pues se realiza en un espacio de autonomía relati 
va, misma que se amplía cuando el evaluador logra una compren
sión teórica profunda tanto de las condiciones determinantes -
como de aquellas a las que a su vez determinarán en consecuen
cia a este proceso; sobreponiéndose desde luego a diversos ob~ 
táculos como el subjetivismo del propio evaluador o bien, las 
implicaciones y condicionantes de tipo ideológico, social, -
político, etc. 

Por lo tanto, al llevar a efecto este proceso; el evaluador de 
be considerar que la Evaluación se halla circunscri.ta en:'diver 
sas dimensiones como son: a) la ideológica, b) la política, _:: 
c) la social, d) la económica, e) la filos6fica,'"f}· la.psicolQ 
gica, g0 la pedago§ica, h) la epistemológica, .i);ia histórica 
como ya se señaló en su- oportl.irifda·a .- -. - -- - ---º·~-~~--°.:.>_o_-·. 

Las prácticas académicas constituyen uno de los principales m~ 
dios culturizantes que introyectan el poder hegemónico de un -
grupo o élite; pero es en la vivencia concreta de estas mismas 
donde se generan espacios de acción que permiten de manera re
lativa las posibles transformaciones de la realidad. El Currí
culum (objeto de la Evaluación Curricular), es el reflejo de -
la realidad educativa, es el proyecto o docsumento que la ins
titución educativa implementa para realizar sus funciones aca
démico-administrativas como resultado de una planeación previa 
que conlleva en transfondo un determinado concepto de hombre,
educación, aprendizaje, conocimientos, etc. y que instituye la 
función social que la institución guarda para con las políti-
cas académicas e institucionales; orácticas educativas concre
tas en las oue se llevan a efecto ios procesos de aprendizaje 
docencia, i~vestigación, etc.y la introyección de valores e i
deologías subyacentes a éstas. Constituye mucho más que una -
propuesta metodológica para la instrumentación de determinados 
contenidos seleccionados y dosificados cuidadosamente en el -
Plan de Estudios como producto curricular; constituye a más de 
esto, la vivencia particular del proceso en sí, convirtiéndose 
en una parcela de la realidad, un espacio de poder y centro, -
de enfrentamientos. Es un instrumento político que opera en la 
realidad social e institucional. 

Las diferentes concepciones del Currículum se han desarrollado 
a lo largo de las transformaciones sociales, técnológicas y pe 
dagógicas conjuntamente, vinculándose generalmente al Sistema 
Productivo el Sistema Escolarizado; de tal forma que el desa-
rrollo de las c. Humanas y particularmente cada línea teórica 
ha proyectado sobre este término diferentes visiones, en veces 
como producto, otras como un proceso. Aquí se le ha concebido 
como un proceso en constante desarrollo, complejo, dinámico, -
que no termina en el momento de obtener un producto, sino que 
se proyecta hacia la realidad en sí. 



Corno se ha demostrado a lo largo de este trabajo, en el Curri 
c~lurn convergen e interactúan una enorme variedad de relacio
nes y procesos que conforman la realidad educativa : por ende 
es el reflejo de la misma en un sentido total; su dimensión -
sólo es asimilada a través de un análisis qu~ capte tanto sus 
manifestaciones formales (Plan de Estudios) corno sus manifes
taciones ocultas proyectadas en las acciones y prácticas coti 
dianas. El Currículum es pues, un proceso continuo en el que 
interactúan dialécticarnente tres momentos o instancias que -
permiten reflejar de una manera más total este fenómeno y que 
son: a) Currículum Formal, b)Currículum Vivido o Real y c)Cu
rrículum Oculto; corno se expuso anteriormente. 

Todo esto es debido a que el hombre es un ser factible de asi 
milar y reproducir conocimientos, pero así mismo de crear nue 
vos conocimientos y transformar su realidad social; es a tra= 
vés de los aprendizajes que vi.vencía en el proceso de educaci 
ón formal (prácticas académicas) e informal corno adquiere los 
valores de la Cultura dorniante y aurne una actitud ante estos 
que puede ser de aceptación o de rechazo; por lo que es la In~ 
titución Educativa en especial la Escuela, el agente transrni-
sor encargado de producir consenso en las masas para lograr la 
hegemonía de la Cultura Dominante. Debido a todo esto, un aná
lisis amplio de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje que pro
mueve el currículum no debe desligarse de la realidad política 
económica, social y cultural en que se verifica éste. 

Por ello, la Evaluación del Currículum debe dar un acercamien
to al análisis de cuáles son los orocesos mediante los cuales 
se instituyen ideologías hegemóni~as yrnensajes culturales a -
través del aprendizaje humano en la institución educativa (cuá 
les y de qué tipo); de que manera limitan los modos del discu¡ 
so y las prácticas sociales que median las experiencias escol~ 
res; cómo se articula el poder (grupos internos y externos) y 
el conocimiento en los patrones comunicativos y símbolos de in 
teracción que dan significado a la construcción social de la -
realidad en el aula escolar y que provocan la conformación de 
determinadas estructuras mentales en el educando. Analizar la 
noción de Currículum y formas específias en que legitima los -
sucesos sociales, producción cultural y educativa; los modos -
de conocer, estilos gustos, disposiciones, aptitudes, actitu-
des, comportamientos y actitudes lingÜisticas que la sociedad 
estipula como valiosos. Así mismo analizar los esPacios concre 
tos de acción crue Permiten la instrumentación cotidiana del Cu 
rrículum en su ·ámbito académico-administrativo al interior de
la escuela pues como se ha analizado, la hegemonía va más allá 
de su definición, en un sentido político y cultural amplio, -
nunca es total o exclusiva ya que es continuamente modificada, 
renovada, recreada debido a la constante resistencia, limitaci 
ón, alteración y desafío de la acción transformadora del hom-= 
bre que como forma genuina de presión, cada día recrea estos -
procesos en función de la historicidad inherente a la práctica 
social del hombre. 

Debido a lo anterior, la Evaluación Curricular debe dar cuenta 
en su análisis, de 1a condicionalidad que existe entre todo --
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Proyecto Académico -Proyecto Político-social: y particularmen 
te. en-el· caso de la Evaluación Curricular en la ENEP,A7agón,:'." 
.el~anllisis de las relaciones socio-históricas, econom1cas, -
poiíticas y cur•urales que han originado y enmarcado el desa-
~rrollo de las prácticas académicas que han formado a los alum 
nos•de .:a carrera de Pedagogía, debe hacerse desde una pers-:'." 
pectiva latinoamericana pues es ésta la única vía de recrea-
bió~~eórico-metodológica capaz de replantear autogestivamen
te mayores posibilidades de autonomía e independencia y desa
rrdllo a nuestro país en su conjunto y específicamente al Si§ 
tema Educativo Nacional el cual adolece en muchos aspectos CQ 
mo ya se ha expuesto en este trabajo. 

De ahí la necesidad de que el evaluador sea cuidadoso al ele
gir la Teoría de apoyo en que fundamentarl su trabajo de.obser 
vación, investigación, anllisis, juicios críticos, alternati-~ 
vas, etc. pues ello es vital para los aspectos que habrá de. 
considerar prioritarios. 

En general se ha considerado al campo del Currículum en una -
forma ahistórica, con una pretendida neutralidad, universali-
dad y cientificidad, mismas que han generado interpretaciones 
con un carácter parcial en la Evaluación del mismo, según se -
ha espuesto anteriormente: pero debe contemplarse aunado al a
nálisis anterior que el Currículum es un espacio donde conf lu
yen un conjunto de prácticas académicas con la finalidad de -
promover en los alumnos el dominio de una práctica profesional 
determinada: entendiendo por ésta a la práctica social que es
tablece la división social del trabajo según la estructura oc~ 
pacional (coexistiendo diversos tipos de prácticas profesiona
les en una misma profesión). Si se contempla esto, debe tambi
én considerarse que la práctica profesional en formación que -
promueva la Institución Educativa se vé influída por las nece
sidades sociales y espekcíficas del mercado laboral en función 
de la división social del trabajo que históricamente le deter
mine. Contribuye pues, el Currículum a la formación de recur-
sos humanos para el desarrollo social de acuerdo a los proce-
sos económico-productivos existentes. 

La Evaluación Curricular hasta ahora ha sido implementada sus
tentándose en dos enfoques teóricos diferentes a) el de la Ra
cionalidad técnica y b) el de la Teoría Sociopolítica. 

El primer enfoque ha sido implementado en los paises desarro
llados y en los que están en vías de desarrollo como un refle
jo de los primeros, con la finalidad de adecuar curricularmen
te los contenidos y la estructura escolar a lo que en ese me-
mento histórico se percibe como la calificación laboral reque
rida en el mercado de trabajo. Así se ha dado una creciente y 
continua especialización y tecnificación de la enseñanza,la o
rientación vocacional tendiente a la reducción de las matrícu
las en modalidades educativas no deseadas, no rentables e im-
productivas con la finalidad de reorientar la opci6n "libre" e 
individual de los estudiantes hacia las nuevas y modernas op-
ciones educativas. 
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Esto no e~ otra cosa sino una concepción empresarial de la e~ 
cuela adotando así la Evaluación un carácter de control y au
ditor1:a adminitrativa en garantía de la eficiencia terminal. 
A lo largo de la segunda mitad de este siglo, este t~rmino -
se ha desarrollado en torno a este eje por diferentes concep
ciones o enfoques sobre el carácter de la evaluación dentro -
de esta corriente y los mayormente utilizados para evaluar -
planes y programas de estudio son los presentados en el Cua-
dro No. 1 en el primer capítulo de este trabajo p.14. 

Partiendo de los aportes de la Teoría SociopolÍtica de la Ed~ 
cación, no se pretendió dar en este trabajo una visión totali 
sta o determinista del concepto de "Evaluación Curricular", -
sino todo lo contrario, en función de los postulados teóricos 
anteriormente ennunciados rescatar ciertos elementos que nos 
permitan captar 1as caracteríticas implícitas en el fenómeno 
a evaluar y que Yan más allá de la apariencia en busca de con 
cebirlo inserto en una totalidad. De esta forma, logicamente 
que la Evaluación Curricular como proceso en sí es un objeto 
inatrapable en términos de su constante evolución histórica y 
natural pues las contradicciones en que se dá y la realidad -
en que subsiste es cambiante y dinámica, sin embargo no nos -
priva de hacer aproximaciones teóricas como la que se ha des~ 
rrollado en este trabajo pues ello permite en sus aportes ir 
construyendo el objeto teórico de la Evaluación Curricular y 
por lo mismo guía y orienta a los procesos de investigación -
educativa que concurren en la institución escolar con la fin~ 
lidad de evaluar los diversos aspectos que conforman el curr! 
culum, organizando, secuenciando e integrando sus aportes en 
busca de una realización más acorde a las características y -
necesidades de la realidad curricular en el contexto latinoa
mericano. 

Es así, que se concibe a la Evaluación Curricular como un prQ 
ceso de investigación, continuo, histórico de valoración y a
nálisis sobre un fenómeno dinámico y complejo que promueve 
las relaciones materiales que se verifican en las diversas 
prácticas académicas de la institución escolar, las cuales 
conllevan de manera implícita elementos tanto objetivos como 
subjetivos y de lo que se infiere el carácter axiológico de -
la misma. Así mismo, tomando como base lo anterior, la Evalua 
ción Curricular tiene diferentes usos, según los fines que -~ 
persiga por lo que se le atribuye un segundo carácter de im-
portan~e trascendencia y que es el político. 

Así, la Evaluación Curricular debe dar cuenta de los elemen-
tos ideológicos, psicológicos, epistemológicos, filosóficos.
que sustentan la instrumentación didáctica del currículum, a
nalizando el proceso de racionalidad con que fue construido -
éste y desde luego esto sólo es posible de lograr bajo la con 
ceptualización particular del contexto económico, político y 
socio-cultural en que surgen, se desarrollan y aplican dichas 
prácticas curriculares. Es importante además tomar en cuenta 
las implicacione~ ideológicas, políticas, económicas, etc. -
que conlleva el carácter axiológico de los procesos evaluati
vos. 
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La noci6n de Ev•luaci6n C~rricula¿se encuentra circunscrita a 
tres nivere.,s :q_?,~,,~~~,91:.-~~--c,_. :- --.,.~ : ... >_:_"·~.-~ .. - · 

1) Ei ···Nive1-soc1a1'tier{ eÍ;~u~1:_:§-~e/¡:,:ercd~~-~a;raEva1uaci6n como 
una necesidad. dentró de la.plane~ci6n.econ6mica, .social, polí
tica del país, inse.Í:'ta~en.:_un(prÓyec~o educativo siempre subor
dinado a un proyectopoi•í_tico_en deterií(inado momento hist6rico. 

~- ;_~._;: ~~i:.i: 

2) El Nivel Institucionaf;'én .• e,l'.clla1;.seutiliza como medio re 
troalimentador que habrá de<orientar las prácticas académicas
que se efectúan; sujetándose ác1á·.funci6n que guarde la insti
tuci6n con la educaci6n sUperi6r:: deL;.país. 

3) El Nivel Académico o de la,'.i~i~~ru~entaci6n en el Aula; en el 
cual se internalizan los conteriiéloscmanifiestos y ocultos del -
currículum a través de los aprend.~zajes y se dan los espacios -
de transforínaci6n a través de la•" •. vivencia cotidiana de las prác 
ticas académicas. ·· /·;-:· ··.• -

·.-· .. , < ,.: . 1 

A cada uno de estos niveles la E~aiuaci6n Curricular debe ade-
cuar sus procedimientos, nociones, etc. de acuerdo a sus carac
terísticas y limites, sin dejar de observar su interacción en -
una totalidad concreta. 

Así mismo, la Noción de Evaluaci6n Curricular s6lo es factible 
de reconceptualizarse a través de perspectivas que amplíen su -
visi6n sobre los fen6menos que le conforman y desde un enfoque 
metodológico de las C. Sociales. Por ello la propuesta de recon 
ceptualizaci6n ce ésta que es aporte de este estudio de caso -
permite su análisis a través de dos ejes fundamert3les: 

1) El Análisis Sustantivo de los elementos (cualitativos) que -
posee esta noci6n; en el cual las categorías básicas que con 

forman a la Evaluaci6n Curricular (Evaluaci6n y Currículum) a -
su vez han sido desglozadas cualitativamente en posibles indic~ 
dores como son: a) las esferas de la realidad social en que se 
ejecuta como procesos (ideologica, social, econ6mica, pedag6gi
ca, hist6rica, psicol6gica, filos6fica, epistemol6gica). 
b)En cuanto a la cantidad de procedimientos que posee en su ej~ 
cución (determinaci6n de objetivos, especificaci6n de atributos 
a evaluar, estipulaci6n de instrumentos y escalas para su cuanti 
ficaci6n, toma de decisi6n con respecto a resultados y objetivos 
del proceso (cuyo subjetivismo es inherente), lo cual implica -
responsabilidad por parte del evaluador en las implicaciones que 
conlleva. 
e) las instancias que interactúan dialécticamente en la realidad 
curricular: Currículum formal, Currículum Vivido o Real, CurrÍcB 
lum Oculto. 

2) Por el Análisis de los atributos que poseen los procesos que 
le componen (sentido de extensi6n o cuantitativo). En este -

se desarroll6 como categorías básicas las nociones de: Prácti-
cas Académicas, Instrumentación Curricular, Desarrollo y Constl 
tuci6n de la Ciencia o Ciencias que fundamentan a la profesión 
de lo cual a su vez se desgloz6 el análisis de aspectos como: -
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a) práctica docente, practica educativa, práctica profesional, 
práctica académic~ administrativa; b) fundamentos teóricos --
del Currícnlum (Fundamentos Pedagógicos, psicológicos, socio-
lógicos, epistemológicos, filosóficos, los aspectos econó~i--
cos e históricos y el análisis comparativo de los diferentes -
planes de estudio de una carrera); c) la Construcción de un ob 
jeto y método propio de la Ciencia que sustenta a la profesión 
la estructuración de un conjunto de conocimientos, técnicas, -
etc. y su vinculación económico-productiva como pauta para su 
conformación como ciencia. 

Una advertencia ante todo es que no se pretende en esta estudio 
definir como única y absoluta a esta noción, pero esto no impi
de el concebir esta aproximación teórica como un acercamiento -
a la complejidad que presenta la evaluación de las prácticas a
cadémicas del Currículum como un fenómeno de la realidad cuyas 
características de totalidad y dinamismo hacen relativa cual--
quier afirmación de conocimiento de éstas. 

En este sentido, se debe considerar.a este trabajo como un in-
tente de reflexión que tiene como finalidad colaborar con su mQ 
mento histórico-social, en la construcción de un Campo de estu
dio aún no constituído, el cual representa un reto para los pe
dagogos en su conjunto. 
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