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PRESENTAC!ON 

El énfasis por desarrollar modelos y estrategias de evaluación 
curricular tiene su ·origen en un contexto opuesto al optimismo depo

si tudo_ en la ~ducación durante la declida do los 70°s, pues el discu..!: 
so que logi timaba su trascendental papel en el desarrollo económico 
y en la .rno_vilidnd aocial ha hecho evidente su fracaso a partir de un 

importante conjunto de indicadores, entre los que se encuentran: la 
anudiznción de la pobreza; el estancamiento del modelo de desarrollo 

oconrnico; lu instrumentación de politicas de desaliento dirigidas a 
detener la inscripción do estudiantes a nivel superior¡ el evidente 

deterioro do Ja vida ucudórnica del cuerpo docente; la subordinación 
del tralJujo ncudómico u criterios de carC.ctor administrativo¡ un ma..!: 
cado desconcierto sobre al sentido do la Universidad en la aguda cr! 
sis uocioconómica del pais; el detrimento de la certificación educa
tiva¡ y, finalmente, el profundo desencanto en torno a las propuos-
tas innovadoras do formación profesional, 

Este ha sido el ambiente en que se han generado en la carrera 

<lo Puicologiu do la ENEP Znrago;rn cuatro grandes etapas cuyo proycE. 

to ur.ticulador de divoruou progrÓ!nns es la evaluación curricular, 
•ralos o tapas lian tenido origenes Y' mnnifestaciones completamente 

distintos que dependieron de la combinación de factores tales como 

la conrrontuci6n poli tico-idcol6gica de grupoo tanto internos como 
ex.ternos n lo carrera; lo imposici6n de proyectos desarrollados en 
otros inotancias do lo Universidad (Dirección General de Planeación 
por ejomplo) ¡ y, la adopción ele modos técnicas que bajo la preten-
aión da lo noutrnlidnd buscaron fundamentar decisiones tomadas a 

priori sin considerar la naturaleza política del proceso de evalua

ción curricular, 



De manera general, las cuatro otnpan n lnn quo oc hn hecho r~

ferencia se describen a continuación: 

A. La primera tiene eu origen en 1978, y n diferencia de !ns sl-
RUlef\tea p1r111iU6 una M1flli11 1111r!.lotrMl611 11• dnnnntnn y nt11mnon, 
Este etapa es ante todo result11do de ln división del Colegio AC!); 
d6mico, por ello se presenta dlncursivnmente lleno de intenclo-
nes democratizadoras, pero en ln prácticn ~n en definitivo un 

conjunto improvinado, desordenado y poco nrticulndo de tnrenc., -
acciones y objetivos, 

B. La eeRunda etapa organiza ln pnrticipnci6n de docentes y nl.umnos 
a fin de legitimar un proyecto elnborndo de antemano por un pe-
queffo grupo de porsonnl de confinn~n. Este proceso culminn con 

la aprobnci6n por Consejo Universitnrlo de ln proptrnstn curricu
lar vigente, 

C. Para 1982 se gesta un proyecto más estructurndo, debido a que se 
proclama a la evaluaci6n de todos los planea de cntudlo de ln 
ENEP Zaragoza, como el proyecto central de ln inntitución. F.~to 

periodo, si bi~n permiti6 fortalecer ln necesidad de evalunr el 
curriculum de manera constante, también leRi t1m6 la f!gurn del -
experto, visto como el conductor y coordinador de todo el proce

so. Desde luego, no ee considero que unn per1mnnl!dad (experto) 

a,jenn a la vida ncadémica de cada cnrrern difícilmente podr!n -

comprender la complejidad de ésta, 

o. Finalmente, en 1906 ln carrera entrA en un nuovo proceso de cvn

luaci6n, que de ninguna manera resolvl6 lon problemas de lnn an
teriores; al contrario, sin reconocer (mucho menos recupernr) ln 

riqueza generada nntes, se inicinn una nerie de nctivldadcs y t!); 
reas que no se encuentran articuladas entre si. · 

Ahora bien, para los prop6eitos de esta prenentaci6n rosultn -
importante senalar estas etapas porque el origen de la propuesta que 
se expone en este trabajo se ubica en la tercera etapa y aun cuando 
no se tuvo la posibilidad de participar en ln última, ha permitido -
poner en marcha programas de investigación curricular en el posgrado 

de la ENEP Zaragoza, Al respecto debe seílalarse que lon plnntenmic~ 

tos que aquí se presentan son producto del cotidiano enfrentnmlento 

con las limitaciones de la aproximac16n que atribuye n la técnicn un 
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omnipoder cnpnz de regular el curso de lo real, 

Sin embargo, el desarrollo de esta conclusi6n tuvo que ~estnr
oe n lo largo do un proceso que inicio con plnnteomientoe derivndos 
del funcionalismo y del enroque •i•t6mico que por •u cnrhct~r no per 
mi.tieron supernr obstáculos tnnto de orden conceptual como de cons

ti tuci6n de p,rupos de trabajo, lis!, el dlsef\o de la propuesta de 

r.valunción curricular que se presenta, se fué construyendo a pnrtir 

del reconocimiento de ln existencia de dos grandes 16~lcns de pensa
miento que influyen en el tipo y expresión de ln práctica cducnt! 

va. La primera, lignda indisolublemente nl positivismo, cuyo énfn-
sis lo otorga _a la verificación instrumental de los resultndoe del -
proceso, Ln segunda, por su pnrte, es producto de las aportaciones 

que la escuela eociocr!tica ha brindado n ln construcción conceptual 

do la dimensión hiet6rico-social de la educación, lis!, bajo la 6pt! 
en de ésta última, el curriculum y su evaluación son campoe de con-
frontación pol1tica, conceptual y mctodol6gica, que",,, sintetizan 
un conjunto de nociones y toor1ns aceren de la sociedad, la historia, 
el hombr~, ln ciencin, el poder, etc."~ 

Es, n la luz de este último planteamiento, donde la noción de 
curriculum oculto, (como aquella que apunta a lA comprensión de la 

hegemon!a), ocupa un lugAr preponderante porque permite comprender -
In pnrticipnción de las decisiones pol!ticas en el destino del curr! 
culum y de la Universidad, Por esta razón lo que intenta r.l trabajo 
de tesis que se expone es elaborar una propuesta que permita avanzar 

en ln construcci6n de estrntegins congruentes con ln aproximación 
sociocr!ticn. 

Se reconoce que lA tarea es ardua y compleja; no -

obstante, es necesnrio iniciarlA a fin de que pueda ser alimentada -
por trnbnjos efectuados en otros lugares y lunbitos, que psrtnn de la 

nceptnci6n de que" ••• ea necesario vincular la historia de las pro
puestns educativas n los procesos socieconómicos, culturalee y pele~ 
lógicos en el medio en que se desarrollan y analiznr lne vinculacio

nes existentes r.ntre teor1n y prñctica educativa y social de cnda si 
tuación"~ 



Finalmente, s6lo resta sei\alar que la tesis que aqui se pone 

a consideraci6n so encuentra indisolublemente ligada al trabajo: -
"DOS ENFOQUES DE PLANEACION EDUCATIVA: FUNCIONALIDAD TECNICA Y TEO 
RIA SOCIOPOLlTICA DE LA EDUCACION~ 3 en el que se desarrollan los : 
~undamentos e implicacionea de dichos enfoques en procesos de pla
neoci6n, disei\o y evaluoci6n curricular, De hecho, los problemas 
centrales que apunta en torno o las dimensiones social, política, 

econ6mica, hist6rica e ideol6gica, sirvieron de base paro la propE 
sici6n de los ojea metodol6gico-cotegoriales que conforman el mod! 
lode evaluaci6n curricular. 

o 1 1 s • 

t. Df11 Barrlga, A. Probl1111 

p. 1. 
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P R O B L E M A T 1 Z A C 1 O N 

El presente trabajo es parte de una reflexión más amplia que -
considera a la hiotoria, al quehacer político, económico, social, cul 
tural y educativo como dimensiones profundamente contradictorias cuya 
dinámica no puede someterse a estrictas y rigurosas formalizaciones, 
Particulurmonte en el ámbito educativo, las generalizaciones excesi-~ 
vno no tienen cabida ya que su expresión concreta es producto de la -
articulación que establezca con el contexto; es decir, en el amplio y 

complejo marco de su especificidad histórica, geográfica y temporal. 

En el caso de México aun cuando ya no resulta novedoso concep-
tunr a su sociedad como dependicnt~: si es importante seHalar que di

cha condición al no generar un desarrollo armó~ico y homogéneo propi
cia una contradictoria coexistencia en la que una política económica 
dominante subordina sectores basados en la producción de subsistencias 
goncrando esquemao de consumo, apropiación del producto y diversific! 

ción de la producción altamente diferenciados, Dicha condición de -
depcndenciu estructural es la que ha demostrado lo erróneo del plan-
teamicnto que seHalaba que las sociedades tienen un desarrollo unlli
neal, idéntico en ous rusgos más generales al proceso de crecimiento 

do sociedades industrializadas, como Estados Unidos de Norteamérica, 

Desde luego, la dependencia engendra fenómenos de dominación in 
ternn lnternoctoriol q1111 combinada oon la duiaual diltrlbuoión del • 
ingreso produce condiciones de sobreexplotación de la capacidad pro-
ductiva del trabajador que coadyuvan al tipo especifico de acumula-

ci6n de cap! tal de los paises periféricos. 

Un contexto como el brevemente descrito determina la presencia -

de serias contradicciones en todos los aspectos de la vida social, d! 

hielo n que la dependencia estructural no opera en el vac!o; al contr! 



rio, se perpetúa y fortalece a través de diversas formas de penetra-

ci6n cultural, cientifica y tecnológica, En particular, la ideologia 

educativa dominante y el tipo y carácter de investigación e innovación 
educativa, constituyen uno de los mecanismos máo efectivos de control 
110°cial que permiten a la producci6n capitalista mantener las relacio
nes sociales que le caracterizan, al generar un capital cultural que 
legaliza las relaciones de dom1naci6n como algo natural e invariable, 

Con lo anterior, no se pretende decir que la dinámica de la ud~ 
caci6n se limite exclusivamente a la instrumentación de objetivos -
planteados en la esfera estructural. Lo que se sefiala ea que los pr~ 
ceses educacionales acentuan la naturaleza conflictivll de la sociedad 
al confirmar la clase social de los individuos en el poder y reprodu
cir social, técnica e ideol6gicamente el estado de la fuerza de trab~ 

jo¡ situación que propicia, sin duda, la lucha politica al interior -
de la escuela, de aquelos sectores que desplazan hacia la escolaridad 

sus expectativas de ascenso social. 

De esta forma, las más agudas contradicciones del sistema educ~ 
t1vo provienen de su papel econ6mico-pol1tico al pretender delep,nrle 
la responsabilidad de reproducir las relaciones de clase mediante el 

fortalecimiento de la idea de que dichas relaciones son naturales, -

no vinculadas a intereses especificos, 

Este planteamiento que no hace mucho se veia como insuperable, 
ha empezado a cuestionarse debido a un creciente interés por analizar 
desde perspectivas criticas la relación histórica entre el proceso. 

educativo y el modelo de desarrollo de un pa!s, Debe sefialarse, sin 

embar¡o, que si bien este abordaje alternativo ha empezado a construi! 
se de manera sistemática por especialistas, aun no ee ha oonotituido 
en centro de preocupación por quienes viven la formaci6n profesion!ll 

(docentes y alumnos). 

La perspectiva que se ofrece como valiosa alternativa al enfoque 

economicista parte del supuesto de que la educación no es un conjunto 

de instituciones aisladas o ajenas a los problemas derivados de la P2 

litica econ6nomica y de la dependencia estructural, De ahi que el 
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an6lisis de las múltiples dimensiones de la educación deba incluir -

ante todo la reflexión acerca de su participación en un contexto s2 

r.ial caracterizado por la propiedad privada de los medios de produc

ción y la separación entre capital y trabajo¡ por ende, donde la ed~ 
cáci6n se constituye como una mercancta que opera m6s en función de 
ln dinlunica de distribución de la riqueza producida que a partir de 
las necesidades de la sociedad, 

Situación que es claramente observada tanto en M~xico como en 
la mayor parte de los puises latinoamericanos donde las corrientes -
funcionnlistas han derivado un importante conjunto de decisiones que 
tienen como fin el normar la organización y funcionamiento escolar -
a través del diseño de modalidades educativas acordes a los requeri
mientos del aparato productivo. Los resultados de esta estrategia -

de corte funcionalista ha dejado ver dos errores centrales: en pri-

mor lugar, se asume que el hombre es esencialmente abstracto y libre 

para educarse y para vender su fuerza de trabajo, En segundo lugar, 
se considera que ln educación tiene un erecto directo y unitario so

bre el crecimiento económico, 

Al respecto no resulta ocioso plantear que debe tenerse cuida

do y no exagerar la contribución que actualmente puede tener la edu

cación en el crecimiento económico a fin de no caer en la distorción 
qua tanto teóricos del capital humano como los sociologos desarro-
llistns generaron al difundir la idea de que la escuela juega un P! 
pel central en la obtención de empleo e ingresos y en la moderniza-
ción de un pula, pretendiendo cancelar, con ello el car&cter especi
fico, único e irrepetible do la relación entre educación y modelo de 
ncumulnci6n do capital en contextos cuyo factor común ea la crisis -
catructurul, pol!Uoa y aocia1, 

En efecto, el suponer que la particular significación de los -

procesos educativos no puede ser aprehendidºs fuera del marco de su 

propio realidad lli st6ric nos ubica en condiciones de sel\alar que la 

educación no debe seguir siendo considerada como el mecanismo social 

dirigido hacia la transmisión do conocimiento cientttico y tecnol6g!, 
co funcional u las necesidades de la prcducci6n o como motor de des! 
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rrollo. El concebirla de esta forma la reduce a una estrecha perspe~ 
tiva técnica, que liga su racionalidad al marco general del desarro
llismo y que se apoya empiricamente en investigaciones que sólo pre
tenden "comprobar" la relación entre crecimiento del producto inter
no bruto y el nivel educativo de la población. 

Debe reiterarse, entonces que la educación por si misma no ti! 
ne la capacidad de contribuir al desarrollo económico do un pais y -

mucho menos a ser la via que conduzca magicamente a la consecución -
de una sociedad más democrática o igualitaria, 

Otro campo problemático estrechamente ligado al anterior se r! 
fiere a los intentos dirigidos s modernizar (refuncionalizar) la ed~ 
cación superior a fin de que supere el estado calificado de critico 
por quienes cuestionan su desvinculación con el proceso de industri! 
lización. El principal conjunto de soluciones que se han propuesto, 
al respecto, se encuentra articulado por los intentos tendientes a -
planificar la educación superior, a partir del supuesto de que el m! 
joramiento en la calidad de la educación traeria consi~o los cambios 
cualitativos que requiere el modelo de desarrollo del pais, 

La búsqueda de la calidad y excelencia acad6mica, como un obJ! 
tivo bueno en si mismo, aislado de cualquier referente histórico 
concreto generó una importante tendencia a nivel superior, que pre-
tendió funda mentalmente implantar mecanismos de reestructuración 
curricular teniendo como eje la adecuación de los contenidos a la 
oferta y demanda del mercado de trabajo, Debe seílalarse, no obstante, 
que esta noción de calidad derivó de premisas vinculadas al enfoque 
de la funcionalidad técnica; lo que ha planteado un grave problema a 

la educación pues se le conduce a garantizar la calidad de la fuerza 
de trabajo evaluada con rigidos criterios tecnocráticos que no ee -
ocupan de la formación integral del individuo, 

El manejo ideológico del criterio de calidad pretendió por otra 
parte, justificar la conformación de una estructura de claoes desi-
gual al plantear que el problema fundamental de la sociedad mexicana 
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era la incapacidad de los planes de estudio profesionales para mejo
rar el esfuerzo individual y capacitar ejecuciones óptimas en los 
puestos de trabajo, 

Lo contradictorio de esta situación fué la presencia de medidas 
que lejos de vigilar el proceso de capacitación del estudiante, Plll!l 
tenban el establecimiento de mecanismos dirigidos a flexibilh:ar el 
curriculum sobre la base de que ésta conducirla a equilibrar la ine
qui tativa distribución de oportunidades educativas, Afirmación por 
demás falsa dado que la flexibilizaci6n de los planes de estudio no 
constituyó la estrategia que pudiera resolver la desigualdad social 
yn que sólo proponia modificaciones formales que variaban la carga -
de trabajo a partir de las necesidades del estudiante, No tué de -
ninguna manera una proyecto académico-politico que ofreciera reaia-
toncia a la rigida dinámica institucional del sistema escolarizado¡ 
por ende, no pudo consolidar una estrategia alternativa que transtor 
mara los sistemas tradicionales, cuestionados por su incapacidad 
para producir técnicos especializados y profesionales, 

Otro conjunto de soluciones planteó la necesidad de modificar 
el carácter liberal y el ejercicio privado de las carreras de nivel 
licenciatura. Sin embargo, el resultado de esta perspectiva fue la 
creación de diferentes sectores educativos con una escasa relación -
entre ellos y que aún hoy die coexisten de manera paralela y protuu 
demente contradictoria al interior del mismo sistema, Lo peor de t2 
do fue el incremento de núcleos de población que al contar con nive
les de escolaridad más elevados, superar en mucho el dominio técnico 
instrumental requerido por un capital industrial que en su moderni
zación acarrera una gradual pero inexorable simpl1t1caci6n y rutini
zación del trabajo. 

A la problemática anterior se suma el hecho de que el Eotado -
en su afán por legitimar su proyecto ideológico político ha pretend.! 

do satisfacer la demanda social de la educación superior ampliando 
de manera constante el número de alumnos. Expansión que no ha ido 
acompal!ada de la infraestructura financiera, humana y material nece

saria para cumplir con los fines más elementales de la educao16n ·~ 
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perior. De esta forma, el crecimiento del sistema más quo. obedecer 

a un proyecto nacional en el que el nivel superior d
0

e edu~n~i6n so -
incorpore en la consolidación de una cultura cientifico .·té.cnica y·-

humanística autónoma, ha sido producto de un proceso de improvisación 
en el que las clases sociales son quienes delimitan las expec'tntivns 
do formación profesional do sus integrantes, 

Es un hecho entonces que la ampliación en las oportunidades de 
acceso al sabor y la cultura ha contribuido a la desigualdad social 

enmascarando su verdadero carácter en un discurso que atribuye al i!! 
dividuo el éxito o fracaso en la búsqueda do un mejor nivel de vida, 

Resultado de lo arriba descrito es la profunda desarticulnci6n 

de las instituciones de educación superior, la cual no permite el 
abordaje de la problemática social desde marcos de referencia reali! 
tas e integrales. Fenómeno que como ya se ha dicho no es casual, s! 
no producto del hecho de que la dinámica de la educación se encua-
dra en contextos más amplios relacionados con el contradictorio pro
ceso de desarrollo de una sociedad capitalista dependiente. 

Este estado de cooas combinado con la necesidad de legitimar -
los proyectos pol1tico-econ6micos del Estado y la burguesia constit~. 
yo el ambiente propició que acentuó la sobroestimación del papel de 
la planeaci6n en la regulación do la dinámica educación-aparato pro
ductivo. El énfasis de la técnica mejoró el diaei\o de las táctic'sa, 
pero en la búsqueda de un esquema lineal de desarrollo la planención 
dej6 fuera la reflexión aceren de la lucha de clases y de las impl1-

csciones que la dependencia estructural generó 
mercado de trabajo y la investigación. 

en la educación, el 

En este contexto,· la columna vertebral que articuló los diver

sos matices de la perspect1va funcionalista a la planeaci6n estuvo -

constituida por la aceptación de que la tarea central de la educación 

es la de formar el conjunto de recursos humanos que respondan en for 
ma eficiente a los requerimientos de l& producción, La 16gicn de e1 

te razonamiento produjo una importante tendencia que pretendió regu

lar el funcionamiento de la educación superior a partir de loa crit,!'_ 
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rios de corto eficientista que ofrece la empresa moder~a. 

La pretendida subordinación de los distintos niveles educativos -
al modelo de desarrollo industrial promovió un optimismo tecnocrático -
que se proyectó hacia la negación d~l carácter real de la crisis educa
tiva con el argumento de que ésta es finalmente el producto de la inca
pacidad por ordenar los factores que intervienen en la administración -

de la educación, Por esta raz6n, se enfatiza la importancia de raciona

lizar llls costos de educación sobre la base de que proporciona la rela
ción costo de los capitales empleados-beneficio (valorado en función 
del aumento de la productividad), Este reduccionismo justific6 una dis
tribución presupuestaria profundamente diferenciadaque benefició a las 
lnstitucionos que respondieron congruentemente a los objetivos plantea
dos por el modelo de acumulación de capital, En este sentido puede de
cirse que el efecto más negativo de la influencia de la funcionalidad -
en los procesos de planeación educativa es su carácter de dirección de 
estrategias .tendientes a promover una creciente diferenciación curricu
lar ndecunda a las exigencias del aparato productivo. 

Es importante soilalar al respecto, que la base que sustenta dicha 

diferenciación curricular se apoya en el supuesto de que el sistema ed~ 

cativo puede calificar los distintos niveles de la jerrquia ocupacional 

con criterios derivados de la naturaleza instrumental de la diversas m2 
dalidades educativas (ej. técnica, profesional, agrícola, etc). Debido 
a olla se obliga al oistema escolarizado a cumplir con eficacia une 
función técnica en la producción: trasmitir conocimientos altamente es
pecializados por ocupación, a fin de alcanzar elideal de desarrollo que 
el esquema lineal de la historia plantea. 

La plnneaci6n adquiere par esta razón una dimensión suprehiató-

rlcn que atribuyo 11 ln técnica la cepacidnd de controlar los determinan 
tes contextuales que pued~n afectar el estado de equilibrio de la aoCi.!!, 

dad Asimismo, la subordinación de la esfera politice a los imperativos 

de la técnica tienen una estrecha vinculación con le vis16n parcial y -

restringida do la dinámica de la sociedad lo que ha repercutido seria

mente en ln racionalización de los servicios educativos; la introducción 

de la tccnologia educativa; la promoción de opciones técnicas de estu--



12 

dio; la irrefelxiva reducción de los recursos; y, el ajuste al sector -
industrial de las propuestas de formación profesional 

As!, el planteamiento tecnologicista pretendió regular la desord~ 

nada expansión del sistema educativo (provoocada por la necesidad del -

Estado por recuperar el consenso perdido durante la crisis social de f! 

nales de la decáda de los 60's) y orientar la formación profesional ha
cia la ~levación de la calidad académica sin considerar que el fracaso 
de la masificación de la ensefianza al pretender alcanzar un mayor equi
librio en la distribución de bienes, ingresos y posición social tenia -
su origen en la contradictoria dinámica sociopolitica del modelo de de
sarrollo dependiente; ámbito que trasciende, desde luego, los limites -
dela institución escolar ya que la promoción de acceso a los oportunid~ 
des educativas no tiene ningún efecto si se mantienen las condiciones -
de desigualdad social, 

Por lo anterior es claro que en sociedades modernas la movil! 

dad social no genera cambios cualitativos e~ la composición do los cla

ses aciales puesto que no conllevo transformaciones estructurales; es -
ante todo un fenómeno aislado e individual en el que las nuevos genera

ciones pueden acceder, bajo cierto tipo de condiciones, a posiciones -
económicas más elevadas, En México, sin embargo, esta situación está 

lejos de presentarse pues aunque es evidente que las nuevas generacio-
nes cuentan con niveles más altos de educación, también se observa que 
sus grados de acreditación sólo les sirve para obtener empleos que hoce 
tiempo desempefiaron generaciones anteriores con un nivel mucho ,menor -
de escolaridad, De hecho, un mayor nivel de estudios sólo contribuye o 
mejorar el nivel de vida en la medida en que un grupo social más prepa

rado puede participarar de mánera más activa y conciente en la política 

salarial de su lugar do trabajo. 

En una sociedad dividida en clases tiene movilidad quien posee c~ 

pital económico (ligado a la clase social), por ello la facultad que la 

escuela tiene para definir una posición ocupacional, en el momento oc-

tual se ha perdido pues el haber acreditado cierto nivel de estudios no 

garantiza la obtención de un empleo, mucho menos, en un alto nivel de -
lajerarquia ocupacional. Lo grave de esta situ·ación es que cuando 
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grandes sectores de poblaci6n alcanzan niveles elevados de educaci6~ su 

posición social no cambia porque BU acreditación Se ha devaluado, confO! 

mándese lentamente una clas~social más acreditada pero no más acomoda
da, 

La acreditaci6n educativa, en consecuencia, distribuye diferen-

cialmente a los individuos dentro de ocupaciones y ramas de actividad 

y limita el acceso al empleo de amplios sectores de poblaci6n. Pero, 
al mismo tiempo, genera un manejo ideol6gico que establece una estrecha 

correlaci6n entre el nivel de escolaridad y el ingreso a mejores nive
les ocupacionales y salariales. La carga ideológica que trasmite el -
credencialismo otorga a la certificaci6n escolar el carácter de inver
si6n personal, cuya redituaci6n será mayor en la medida que cuente con 
el conjunto do atributos cognoscitivos y no cognoscitivos capaces de -
garantizar su productividad, 

La esperanza do una vida nueva tiene que ver entonces con el es
fuerzo individual por acreditarse; su contraparte, el fracaso, se ex-

plica twnbién por la propia incpacidad del individuo de invertir en si 
mismo, De este modo, la escuela no es ya un espacio de reflexión, su 
única tarea es capacitar al individuo para asegurar su futura movili-

dnd, 

Ahora bien, el enorme impacto que los supuestos de movilidad tu

vieron en México favorecieron la creación de una serie de condiciones 
que proporcionaron cierta estabilidad en la conformación de la estruc
tura do clases, pero no sin la presencia de tensiones y crisis en la -
reproducción del sistema provocadas fundamentalmente por la evidencia 
do que el ingreao y permanencia al sistema escolar son procesos que d! 
ferencian a los clases sociales. Tensiones que por otra parte, son 
muestro de ln molestia que provoca el entender que el esquema de de-
rmrrallo contluno moounit:tmon axtrnnnooln.r•o qu• r•1u1an 1011 proc••a• .. 

de movilidad social, 

Uno de éstos se vincula estrechamente con la participación del -

empleador cuya tarea consiste en facilitar la división de la fuerza -

laboral en segmentos ocupacionales notablemente jerárquicos con crite-
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rios de carácter técnico que al ofrecer una imagen de objetividad se-

leccionan a los individuos que refleje mejor capacidad de entrenamien
. to y .adaptación. 

En este contexto el problema del empleo no es sólo educativo sino 

también es social; de igual forma, la acreditación representa, en
tre otros mecanismos, un posibilidad importante que tienen !ns frncci2 
nea de clase dominante para confirmar su espacio de poder sobre el sa
ber y la cultura, y de legitimar una estructura ocupacional notablomen 
te diferenciada, 

De ah! que la comprensión de la dinámica del empleo inicie con -

la consideración de los determinantes sociales e históricos que condi
cionan las caracter!sticas cuantitativas y cualitativas de su distrib~ 

ción. En este sentido, no se puede negar el carácter multidetorminado 

del empleo; sobre todo porque este proceso representa el lugar común -

en el que la lucha de clases se hace más evidente y donde la escolari
dadjuega un papel fundamental en la legitimación de un orden desigual, 

El marco de referencia anterior plantea In posibilidad do con-
sidernr al desempleo profesional como efecto del manejo quo el capital 
hace de la oferta y la demanda 
de los jóvenes a la población 

escolaridad, Problema dificil 

de trabajo al retrasar la incorporación 
activo mediante la prolongación de la -
de resolver porque el sistema genera 

una situación en la que el total de empleos disponibles es dosporopor
cionadamente menor al número de profesionales que anualmente se encuen 
tran en condiciones de incorporarse a la población económicamente nct! 

va. 

La incomprensión de la dinámica de desempleo profesional define 

estrategias que tienden a tecnificar los procesos de ensefianzn, acomp~ 

fiadas de discursos que distorcionan los factores reales de su exieten

cia. As!, la devaluación del certificado escolar provoca que en el

mejor de los casos o sea cuando el egresado puede emplearse se: a) in
corpore al mercado de trabajo como profesionista libre, cuyo éxito de

penderá de su capital económico y de sus relaciones de clase; b) colo

que como empleado de los sectores público o privado y estar sujeto a -
las normas formnles e informales de promoci6n; y, c l incorpoM n ln 



15 

u la planto docente de instituciones de nivel superior y medio superior 

sujeto iguolmente o su estructura laboral, 

Cuando el egresado no puede emplearse solo le queda desarrollar 
actividades y funciones que no correspcn"'1en ni a su área de formación 
nin los sectores en los que puede desorrolarse, Situación que agudiza 
el deterioro de lo credencial educativa como criterio.de incorporación 
lnboruJ, 

Este conjunto de problemas determinan que el ani\11sis del merca
do de trabajo, en general, y del empleo, en particular, representen hoy 
por hoy uno de los mf1s complejos campos de estudio debido a que su a"

obordaje realizado fundamentalmente con una perspectiva economicista -

hu dejado fuero lmportantes elementos nnaliticos, 

El restringido marco oconomicista ha generado también dos impor

tantes consecuencias en el quehacer educativo: 
a) Las Ciencioa Sociales trasladan en la organización conceptual 

do sus esquemas explicativos categorías económicas que propi
cian marcos referenciales parcializados y reduccionistas que 
ven a la educación como problema económico y no social, 

b) La importación de modelos conceptuales (como el del Capital -
llumano) que desconocen el carácter hist6rico-politico de pro
cesos educacionales, considerando que la capacidad productiva 

de un individuo, reflejada en el valor otorgado a su trabajo, 
está determinado por la inversión que realizó tanto en su ed~ 
cación formal como en continuos programas de adiestramiento, 

Asimiumo, In dlstorción del anAlisia del mercado de trabajo ha -
provocado Ju elaboración de categorías ocupacionales, sobre lo que se 

baso la ostlmaci6n total de personas que piensan educarse y que se 11-
gnn 11 unn divini6n tócriioo del trabajo que no considera la• oaraotert.!! 
ticas históricamente determinadas de la formación social. 

Por Jo tanto, se puede plantear que el mercado de trabajo en la 

sociedad capitalista representa el espacio donde la fuerza de trabajo 

se estratifica, escindiendo al hombre en dos esferas: la manual y la -



16 

intelectual, y legitimando, por ende, la diferenciacidn salarial del -

trabajo. Ello supone, por supuesto, que el mercado de trabajo tiene -
un funcionamiento heterogéneo que distribuye a la fuerza de trabajo de 
manera desigual, En este sentido, es posible observar la coexistencia 
de diversos mercados desiguales entre si, pero que tienen lazos indis2 

lubles, articulados al tipo de estructura ocupacional que promueve una 

sociedad dividida en clases. 

Las estructuras ocupacional y profesional no son, en su mayoria, 
resultado de necesidades reales sino de la confrontación de clases so
ciales por impulsar un proyecto politico-ideológico que crea, mantiene 
o cancela empleos. La comprensión de las tendencias del empleo profe
sional deberá partir, de la consideración de las determinaciones sociu 
les, las que a su vez, definen los diferentes niveles que integran la 
estructura ocupacional csrscteriz6ndolos a partir de montos diferenciil 
les de s111ario, prestaciones sociales, posibilidad de movilidad, auto
nomía, y requisitos educativos y adscriptivos para su acceso, entre 
otros. 

El papel de la escolaridad en el mercado de trabajo está determ! 

nado por los objetivos económico-sociales de quienes poseen los medios 

deproducción. La clase social, es la que condiciona además, las dive! 

ses cstegoriss de empleo y su volumen global. 

Por otro lado, el que el sistem capitalista dependiente no re-

quiera de altos niveles de educación para optimizar su productividad -

plantes a la educación pública un serio problema debido a que propicia 
un rápido crecimiento de la educación privada cuyos objetivos se encue~ 
tran en estrecha correspondencia con las necesidades sdscriptivas (de
rivadas de la clase social), no cognoscitivas que exige el capital in

dustrial. Asi, los sectores dominantes cuen..ln con instituciones pro
pias que forman proresionistas funcionales al sistema que por sus ca-
racteristicss curriculares, valorativss, actitudinales y laborales de
terminan su ¡ncorporsción a los segmentos de trabajo más privilegiados. 

Tan compleja dinámica define que las prácticas profesionales más 
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que un conjunto delimitado de rasgos profesiogrAficos sean prActicas -

sociales que se ejercen en el marco de un modo de produ¡:ci6n especlfi

c~ de ahí que su caracterización no pueda referirise exclusivamente a 
la ubicación ocupacional de un sujeto en el marco de la división técn! 
ca del trabajo, 

Un abordaje de ésta !ndole plantea, en el caso particular de las 

relaciones escolares, que el tipo de formación profesional es producto 

de divorgonecias y convergencias de tres dimensiones del currlculo: fo! 
mal, oculto y vivido. Dimensiones que ofrecen la posibilidad de plan
tear el que no hay caracterizaciones profesionales uniformes pues en 

la gran mayoría do planes de estudio, incluso aun correspondiendo a la 

misma carrera se observen multiplicidad de fines educativos, de pers-
poctivas do conocimiento, do concepciones teóricas y de perfiles, pro
ducto a su vez, de negociaciones de los grupos de poder al interior de 
lu institución educativa, 

El análisis del estado actual y tendencias de desarrollo de la -
estructura profesional y del empleo deberá considerar por tanto, las -

múltiplea dimensiones y ámbitos de confrontación y dominio que tienen 
que ver con cwnpos problemáticos que afectan y son afectados por la d! 

námica particular de la institución educativa: antecedentes históricos 

de la profesión, carácter del mercado de trabajo, tipo de necesidades 

conferidas y reales del currículo, lucha de grupos por el poder, mode
lo científico-tecnológico en pugna, grado de madurez polltica de los -

participantes, etc, 

Esta perspectiva conlleva la necesidad de abandonar la pr6c-
tica común de definir perfiles abstractos y universales como eje cen-
tral del curriculum, que en la mayorla de los casos no parten de la -

comprensión do la realidad y de las determinaciones contextuales que -
orientan el eJercicio proreeional en momentoe h1•t6rioo• d•tinido•, 
Esto evidentemente incluye el examen de la ubicación profesional en se¡ 
montos de morcado y la participación de la acreditación educativa en -

la promoción y selección laboral, 

Como se ha analizado la compleja relación entre educación, eatru~ 
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tura económica, mercado de trabajo y planeac16n educativa plantea un -

serio problema a la educaci6n superior que debe su estado actual a ln 

crisis estructural de un modelo de desarrollo económico que hist6r1cn
mente ha agotado todas sus posibilidades, 

Restringir por ol m,omento el ámbito do respuestas a ln educación 

superior obedece sobre todo a su naturaleza política. llaturales que -
por desgracia ha sido aprovechada para legitimar proyectos y discursos 
dirigidos a reproducir el sistema. As{, al mismo tiempo que el discur 
so oficial del Estado maneja a la educaci6n como la más amplia posibi
lidad para alcanzar la igualdad social; la burguesia empresarial la e~ 
plea para legitimar la distribución del poder económico, politico y s2 
cial¡ y, los diversos grupos sociales la consideran como el factor más 
importante do movilidad social. 

No obstante, más que ser una desventaja ln naturaleza política 
de la educaci6n superior articula una dinámica de reproducción-resis
tencia que ofrece la enriquecedora perspectiva de cuestionar el papel 
que se le ha conferido como clasificador social de la mano de obra y 

como multiplicador social del sistema económico. 

En efecto, la educación lejos de ser un objeto natural y manip~ 

lable se constituye como un proceso que refleja, traduce y matiza las 
contradicciones que en lo social se presentan, Bajo este marco de r! 
ferencia no resulta aventurado se~alar que aún en los estrechos mar
génes que la dependencia genera, es un imperativo el desarrollo de 
procesos científicos y tecnol6gicos dirigidos a transformar el carác

terconsummista que la Universidadd tiene y orientar la formación pro

fesional y docente hacia la producción ya sea de marcos anal!ticos de 

interpretaci6n o de soluciones que representen respuestas viables a -
necesidades sociales (no a las que exige el capital para su reproduc

ci6n). 

Se impone por esta razón, iniciar con un examen profundo y per

manente acerca de las consecuencias de adecuar los programa• escolares 

a los requerimientos del mercado y justificar con elementos do carác
ter t'cnlco la profunda desigualdad social y educativa de grandes sec 
toree y grupos dentro de la sociedad, 
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Tal objetivo s6lo se podrá alcanzar en la medida que se entienda 

que la educación superior es un campo de confrontación que tiene que 

ver con dimensiones diversas (académica, política, económica y social 

entre otras) que determinan las prioridades, relaciones y orientaci.!!. 

nes que actualmente definen la totalidad universitaria, Por ende, -
los procesos que al interior de la escuela se gestan, como la planea
ci6n, deberán iniciar con el rechazo del reduccionismo tecnocrático, 
el cual tiene como base una ideología que tiende a confirmar la idea 
de neutralidad de los proceaos sociales, y que se apoya en una racio
nalidad supra-social y suprahistórica que hace aparecer a la técnica 
como una necesidad natural, universalmente válida y medible objetiva
mente, 

Este abordaje, por otro lado, permite desentral'lar las concaten! 
clones y contradicciones de los procesos educativos en la esfera de -

la producción, identificando aquellas concepciones meramente economi-' 
cistua que han fortalecido la ilusión de que la educación es un meca
nismos efectivo que contribuye al incremento de la productividad, al 

crecimiento económico y a la movilidad social a partir de cálculos que 
miden excluoivamente la correlación entre el salario del trabajador y 
su nivel de acreditación, 

No debe pasarse por alto, sin embargo, que la reconstrucción de 
un proyecto de Universidad que responda a sus propios fines (como por 
ejemplo, la producción de conocimiento), y que a su vez coadyuve a la 
oolución de las nccooidades sociales más apremiantes implica partir -
de la consideración de que cualquier estrategia que se plantee carece 

de sentido como un conjunto de técnicas "per se" encaminadas a la ex

clusiva formulación de modelos de comportamiento individual e insti t!! 

cional; a ln atención de aspectos administrativos y origanizaciona-
lea; y, al diseRo de los aspectos formales del currulum1 pro¡ramas, -
criturioe, procedimientos. 

Una tarea de tal magnitud exige reconocer la dimensión sociopo

li tic El de la educación superior, la que. a su vez generará nuevas con

cepciones y prácticas en torno al curriculum, a la formación proteslo 

nul, a la cicncin, Ja investigación y la tecnologia, 
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Es evidente que todo cambio en la percepción de la relación un! 

versidad-sociedad lleva implícita una transformación radical en la 

forma de sumir el curriculum, la formación universitaria, la práctica 
profesional y la evaluación curricular. Ello conduce a plantear que 
una de las tareas de primer orden os la conformación de un modelo de 

ciencia y tecnología propio que consolide una cultura autónoma, La -
via es, en consecuencia, promover procesos formativos que el hombre -

es un ser histórico-social cuya potencialidad se expresará en su pro
pia capacidad para transformarse, 

Lo desarroollado hasta este momento, introduce a otro campo pr2 

blemático que se liga con el para qué, proqué, y para quién producir 
conocimiento¡ es decir, con el curriculum. Pero no, con la concepción 
de curriculum que reduce su compleja dinámica a la suma de pasos, et~ 
pas, o estancos de información encaminados a normar, conducir y redu

cir un conjunto de actividades instruccionales discíladas para formal! 

zar la trasmisión mecánica de conocimientos¡ sino con aquella que ex! 
ge concebirlo como un proceso multidimensional que articula de mane-
ra contradictoria diversos ámbitos, esferas y prácticas, Plantearlo 

as! supone que el curriculum no es un objeto extorno al que el indiv! 
duo pueda acercarse¡ es un proceso pedagógico, pero tamoién politico
social que reconstruye y define día con día el quehacer educativo. E~ 

ta es la razón de que se tengan que establecer rupturas con las post~ 

ras tecnocráticas que lo someten a una lógica racionalista que impul
sa la búsqueda de la eficiencia, la reducción del proceso de docencia 
al empleo de técnicas de control y que mide el buen funcionamiento de 
una institución con base en criterios de adecuación a las demandas que 
plantea la división técnica del trabajo, Sin embargo, debe aclarar
se que la interiorización de que el curriculum es diagnóstico, plane2 

ci6n, instrumentación y evaluación, constituye un esquema que propo! 

ciona seguridad a quien dis~ña y opera sistemas educativos porque no 
supone adentrarse en en analálisis de lo oculto y lo vivido,incluycndo 
el analisis las motivaciones e intereses de aquellos que intervienen 

en el proceso y de quiene hablan a través de ellos. 
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En este sentido, la perspectiva curricular de corte critico plft!! 

tea la neccsidud de incorporar el estudio de lo subjetivo en la com-

prcnsión de tres dimensiones que convergen, pero al mismo tiempo se -
contradicen: la formal, la vivida y la oculta, produciendo una comple

ja dinámica de poder que hace de un proyecto pedagógico un fenómeno ú
nico e irrepetible. 

Al respecto, no es ocioso reiterar que el curriculum es mucho más 
que la entidnd orgánica que organiza y reproduce conocimiento (curric~ 
lum formal), ya que sintetiza tanto las contradicciones de la tenden-
cia hist6ricq del modelo de desarrollo y los proyectos ideológicos -

del Estado, ln burguesía y los sectores populares (curriculum oculto), 
como las múltiples posibilidades de los autores y actores del proceso 
cducutivo de construir una significación propia en una esfera que sólo 
a ellos pertenece: la cotidianidad (curriculum vivido). 

La riqueza de abordar el estudio de propuestas curriculares esp! 
cíficas desde esta perspectiva es enorme pusto que permite rastrear el 
orir.en, tipo, carácter y contexto en que surgen, incorporando desde 
luego a docentes, alumnos y administradores en el proceso de análisis

de diversos crunpos problemáticos, tales como: la dinámica de conversen 
cin-contradicci6n entre los discursos de los protagonistas¡ las repr! 

scntaciones e imgenes de los sujetos; y, los obstáculos y potenciali-

dadcs que imponen los protagonistas a la transformación del proyecto, 

sus concepciones, aspiraciones y valores 

En este orden de ideas no puede suponerse exclusivamente que la 

evnluución de propuestas educativas tenga como fin la implantación de 
modificaciones dirigidas a flexibilizar los curricula y a actualizar -
sus contenidos pues esta forni·a de conceptuar dicho proceso reaul ta es
téril yn c¡ue no permito trascender el nivel meramsnte deacriptivo"de -
loa hochou, J,u mudici6n de ouAlea y ouAnto• objet111oa, contenidos o -
actividades instruccionales se cubrieron satisfactoriamente no ea pri2 
ridnd de la evaluación, as{ como tampoco el acumular amplios documen-
tos que nunca se consultarán o realizar experiementos cuyo propósito -
sen medir el efecto que se produce al manipular variables aisladas (ej. 

tiempo/programa). 
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Debe hacerse notar, no obstante que el escaso desarrollo teórico 

de la evaluación como campo problemático propio ha determinado que.las 

nociones de evaluación y medición sean asumidas como sinónimos; mús 
a&n, que la evaluación curricular sea reducida a la evaluación del ren 

dimiento escolar dentro de una reforma académica que no tiene como ob

jetivo transformar la racionalidad de un proyecto educativo centrado -
en la búsqueda de la excelencia, Esto es asl porque la perspectiva 

funcionalista de la evaluación s6lo ha modernizado su discurso y técnl 
cas introduciendo enfoques como el sistémico que aunque pretenden sis
tematizar relaciones, continuan asumiendola como la estrategia de con
trol encargada de supervisar el óptimo cumplimiento de los programas -
educativos y de administrar de manera eficiente el aprendizaje del 
alumno, Desde ésta óptica, se privilegia la proximidad.temporal de 
los resultados a partir de la solución de preguntas evaluativas quo d~ 

ben responderse de preferencia en forma cuantitativa a fin de determi
nar las discrepancias entre lo planeado y su aplicación. 

Ahora bien, a pesar de que se reconoce la necesidad de avanzar -

en la construcción de una teorla de evaluación, ello no determina que 

deban detenerse trabajos evaluativos que intenten llevar a cabo estu-

dios serios acerca de los deter~antes y contradicciones instituciona 
~ t: -

les, sociales, económicos, culturales e individuales del currlculo. 
De tal forma que se establezcan rupturas definitivas con el pensamien
to positivista que legaliza la cientificidad de sus procesos con el om 
pleo de equipos modernos de alta tecnologia, 

El objetivo de la investigación en educación (la evaluación por 
ejemplo), carece de sentido si no se le sitúa en un marco teórico-so-
cial y axiol6gico que dé por terminada la tradición c1ntific1sta que -

niega el carácter histórico de los procesos educativos. En consecuen-
cia quienes se involucren en proyectos de evaluación deben mantener 
una continua actitud de vigilancia que oponga resistencia a los seduc

tores fundamentos que ofrece la funcionalidad al justificar cambios con 

ceptuales y metodológicos en función de las necesidades de la produc-

ción. 

Por otra parte, al plantear que docentes y alumnos no son ese 
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conjunto de roles y funciones impersonales cuya única tarea sea la de 

alcanzar objetivos y metas incuestionables, se supone que estos perso
nnjes como sujet~s sociales se encuentran ligados a etapas históricas 

particulares en las que se generan procesos de confrontación ideológi

co, politice, teórica, metodológica y experiencial; confrontación que 

no escapa a la evaluación del propio quehacer. De ahi que se plantee 
que la cvnluac16n del curriculo no sea el ámbito donde se dé cuenta de 
hechos objetivos, externos y ajenos a un individuo que puede ser aisl! 
do de lo realidad como variable de investigación. La evaluación se 
constitue asi como estrategia general dirigida a promover una concien
cia política que gener.a líneas de acci6n cuyo propósito es transf'or-
mar lo relación reproductivista de la práctica educativa al proporcio
unn plataforma de partida en elanálisis del conjunto de elementos es-
tructurales y subjetivos que al articularse bajo dinámicas históricas 
muy especificas definen expresiones concretas, únicas e irrepetibles -
del proceso educativo, 

J.a evaluación del curriculum al ser asumida como proyecto acadé
mico-polf tico inicia con Ja sistematización de las categorias que vin

culnn los elementos significativos que permiten entender cómo se rela
ciono el currieulo con el conjunto de condiciones que afectan el eepa

cio educAcional y el autoconocimiento, 

Esto plnntonmlento lleva implicitas importantes contradicciones 
cuyn base es ln gran diversidad de posiciones acerca de lo que se esp~ 

ro del proyecto politice de la educación. Ciertamente no resulta f'á-
cil construir realidades educacionales cuando en general la práctica -
docente se ha caracterizado por la trasmisión mec6.nica de saheres aca
bados aostenidos por la dificultad de pensarse a si mismos como suje-
tos transformadoreo, Situación por demás problemática porque provoca 

en los protagonistas una enorme inseguridad cuando quieren abandonar -
loo rolo• mocaniointne do la prllotica evaluativa, 

Es por ello que una de las primeras tareas de los protagonistas . 

involucrndos en proyectos de evaluación es la reconceptualización de -

su propia práctica, Esto es asi porque son quienes viven y construyen 

Ja docencia a Jos que corresponde elaborar un marco nuevo, pleno de si¡ 

niflceciones propias en torno al su quehacer. 
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La evaluación, entonces, es una práctica social que se orienta -

hacia la reflexión de los diversos ámbitos y dimensiones que la inte-

lectualidad asume tanto en educadores como en alumnos; superando la 

tendencia de evaluar al curriculo y a si mismos con base en un modelo 

que marca a priori las caracteristicas y funcionamiento de una docen-

cia homogénea, armónica, deshistorizada y sin contradicciones 

Es claro que en el complejo campo de relaciones y contradicciones 
en que opera la evaluación no es posible encontrar pureza; de Jo que -
ae desprende que es erróneo suponer la existencia de procesos evaluatl 
vos ejercidos en un vacio histórico, La evaluación se realiza en oi-
tuaciones y contextos particulares que condicionan no sólo la aignifi
caci6n del objeto que se está analizando (el curriculum), sino las fo! 
mas de razonar para transformarlo, En efecto, un proyecto pedng6gico 
como la evaluación s6lo tiene sentido en la medida en que so inserta -
en proyectos histórico encaminados no sólo a transformar les prácticos 
escolares, sino el ejercicio de la profesión y el modelo de deaarrollo, 

Este objetivo implica un serio y comprometido trabajo colectivo 

dirigido a analizar los elementos ideológicos tales como el capital h~ 
mano, el credencialismo, la planeación para el equilibrio y la eficicrr 

cia que inmoviliza la acción, que alienan el ejercicio docente y dejan 

de lado o niegan la existencia de una triple relación: ideoloin-control 

social-práctica escolar. 

Lo expuesto representa una tarea muy compleja pues no se ha dell 

mitado con precisión cuáles disciplinas y dimensiones tienen que ver -
con la evaluación del curriculum, No obstante, es alentador observar 
que se ha abierto un importante debate que pone en toln de juicio dis
tintas aproximaciones que en general se proponen superar la visión 
instrumental de diversas prácticas y quehaceres escolares, entre ellos 

la evaluación, 

En esta linea se inserta el presente trabajo, q110 más que imponer 

una metodologia única, invariable y rigida trata de contribuir al est! 

blecimiento de lineas generales de investigación curricular, Por este 

motivo la propuesta que más adelante se desarrollará tiene limites muy 
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definidos que dependen sobre todo dol estado actual de la teoría de -

cvalunct6n. 

S6lo resta señalar que para el trabajo que se expone la evalua-

ci6n del currtculum os una estrategia de repensar la forma en que la -
profesión se ha insertado en diferentes coyunturas econ6mico-sociales, 
aa! como el modelo do ciencia, y tecnologia que ha partir de d1actp11-
nas particulares se ha promovido. Evaluar s1gnif1ca as{, problemati-
zar osa compleja totalidad hlst6rico-soc1al, epistemol6gica, pedagógi
ca y cxporioncial que es el curriculum. Implica ademAs la construcci6n 
y log1timac16n de una espacio politico-ideol6gico que ofrezca a los 
protagonistas la posibilidad de construir un proyecto educacional aut2_ 

nomo ligado a necesidades de sectores mayoritarios. 



'25a, 

~ O 1 A S 

Aún cuando la nocl6n de deprndrncla ha ,tdo cues\lonada y superada 
t o n p l a n t ' • • l e n t o s a 1 t 1 r n a t l v o 1 p o r 1 1 S o c· I o l o g r a L. a t l no' a• t r 1 e·, n a , 
drbe \11ftalar1e que l'lta represtnt6 tn .&u:. qe-•po .. · .. (di'c.1dis, "dt 101°11 

.,11nla'i y 11te11tu) una l•portante, ~1lld1:~·1.t_a.~~~·~.9l~·1':•.~·-.~uncl~n: 
de los aspectos que Zeraeno des'~rr~ll .. 11:,.:·_::_-;(,.'~;~·~,:'~<-:.:?-'.'.~-~~:~~~··-;-,·-,.; ';: _:_ 
a) Superar rl enroque· purau_nt_e 'eC'on_~~t.C.-l•_tl_·:"qu-~):·.~_f"'J_1.b'1<d1·;l1do ti 

an.i 11s11 die 1 (tu IC 1 OAl I" C 0°ntrt fa's;:-:·; if s'p.f c f f t'c i1·1-~( i"o·C 1Oh11 tcSr t'. •. ' 
Ca 1) t . .· _.· . , : ··:\":;;'·,:,~:.:·;~,-(~·~;:'f.'}/[}~~-~r~;{'./~.(:F?~)''.'J~)_f}Pé:·1[i,:~}~{~,E~:.;t;·:~','.·~;'.·:., ·:·

L J Pre lende r es t 1 b .~.•e e r. r up t.u ~.ú;; p r.o. f .u·n d.•.-~<~ º"/rt.l º.•.'.(• n~f/qu •,_s\~ ~.t.l o .... 
1 d g t.c º, d, e o." t, · ••'e'• ni c·l ·.'.~·1:_;q·u·1.~t:·r:a~ o-~rP o·d r a.r.~f• "•'·p 1.rt.:r:1:1.:·~~r;-:/o'•P rt J 1 '.; 
'dad de· u n-1 r • .• 1 l.d.1d:::,1 a t_ l ,n:~···~ ,~r.fc ~~n~_~'ji'.h'.l_)!:oj f ñJ··~~f;;~{O"~'t'f. ·a·d fc_t·o.~ l _i. 

e ) e u. e.,. • 1 · .• 'L .1 b_ l.•_c·1,.1:~~~ .t_ o:,{d_ •ft~-~i:1}'_~~-!-·~!1•J(~~~.'.t O~d.~~:1JgJ.((~;rr~ ~)tP·.~:r::,•...- ,~ ... : ·,: ... ,~·· .' 
t.leran • .. n.Le~.d~_r,:1.n.\'_~or_11'~~tn·t_egr_1d'1 .. -Sl1~~r .. e.allda~~~'.•tl'.no·a11r.l:can1_;: ~.·, 

d ) 1 ne 'o ,. Po r • .r ·_·:l.•'-.-.!~.:·> ·:.,-:;·._q'U/1~~:~;-~~~-~~t;P:i'!::~-;~{tJ)~'IJ~~:~,'.•'~'It(~J::dJ.;~:-~\·.~¿~~ !f! ~~~~-, ! .; 
t 1 c 1 • .t .s a b ~ n ~-º n·.• d _• ,:·;,d,•J :<P.! .. ~.~ 1.<~.,11 ,e .,~.t",t~"~"o.c,l··a 1- r 1 t 1 no 11 e' r 1 e"'• no 1 -.:

1 
·~-1 :/~' 

an$Jl1ls··de"l11.¡"·"cl11asV1ocJ1les.•1
1
;},(p'i'¡{6 1

" ~7:/i--· 

: ~.~. :•·~ .~:· 9.~¿;,~,:)!:,'f:·~~:;'1~D'lW~¡{tfür:!fff·~~::;.~,ip ~:~d. P• n:d,• n ~} ·;,~,~~····· 
~a de .'11_.' pr.ob ~ ~ ~&,t l.c 1 -~qua-,_,;¡~ t ent:1b_1-, 1•p1 ~.' a_(<::'~'E..1 ~ o,\dt b l do·;~,:~ 1:?.~ •.:c.•_ .. 
: ;g·~·: :~· ~: i.~-:b:: r{:R·:; ;~ :::1; ~·: \';:·:: 1 :·:.·~.;~:::d:·:;:Ti:{:'it':~;:;.1

i;·:·D. 
tttohd.•l.co.1 l'ft'.·d~pe:~d_en.~la 'e1tructur1l 1. co•fr_c.(IJ:'('!~.rÍ·ln~C:f1"r.'i>-t1c
no l dq _I e 11\I t"~· •. ''--,í ~.:o t:ro s, •.1 objeto d 1 e.1 t'u-_d l ~'.'l b'i'<,;1"ft_·f.~~.fl (:di 1 
111.ú n_ .. ~ c'o"nd •.1 e o;':.·.~-·~·" ¡·11 t •. b1n 1 os _ l 1 zos . dt .',de·~·n·d;'ñºc.·,1·i"·;-;p.o 1 r_t le a' 
c:ulLural, Íll"ll1.r 1 .• ·etc:--, qut gu.1rd1°:una n1cl~n',,'Cón,··'e.l<::'i"lt1rlor. 
l1 1ro: h.11.t•_-.,qur "el ·objeto de estudio 11 -• .-n-ttñ'Jl'.:'·Cró~·or'U'ri .. ,,n.611no 
parllcul"ar, ·caeo ·un aspecto rel1tlv·1~1nte·:llll~1·do:.:l ... :"l'l.·_11tructur1 
11.JClonaJ r ti~ per'~ltfa al 11110 tJ.11po 1. 'U~.~-~--~ñ~'j~'·:.c'u.1ntlt1tlvo 000 
In qu.e haéra J~l .. objel'a di estudio· de 11 ·d~pt.n_den~li~·'_., un1 11nl
f r 'i L ac. I dn_. d.~ ~-1gn1 t'u d _.y_ e.o ~p~r 1c l_dn,'• •• ; __ ¡[ '.·o .. .,h1'~ ( 1 :pos lb l t que 11 .. 
dr11rn~~n_cJa -e.c.0'11.d.•J<at.,en cu1l~uJ_1rÍ .·de· .. i~.'- ~i.~lfest1clon11 1p1re .. 
clera"perrect'a~·~n·~·e: n,r.trd.a:··y. cu•tfr1c·1ble :-·.en:.:t•nto ·que 11 dependen 
cla ·culturaL:,por .. eJe·1~lo 1 : ño: t1_n,t'"o 1i'.,)p,:;: t9J', ·' · -

. " .. -; : .. .. - . \ --..:·~·;,:.:.:~, ... :.:,' _; . :.::" ;, : :. -·' . ". ':· - . ·. 
l'or otro1_:.~ar~eyr:au.t.~re1:::c~1.o.«Do1,-~Santo1',·.·.111a~r.ort, C1rdoso y faletto 
(•. qul.e"n_~~: .. hz:~'_r•fn_o:;<_ü·b·l é:•.·.··c'o~'a'-..'l•'_Pa··¡.-t'añt.e1.,.ru.en.te1 ld1old9lc11 dt • 
err~r.}, .... ~¡,>'.lo'.9Ta·r.~n·.:_'9'éi1a,~"¡?<Pf1nte.i'1}t:~tol'.:·de un 1lto nivel de 1bs 
t r .. e~ l ~.~ ·>'.1. O~~·q.~'"l::·;~'.t'í,_1 .. ñ}'d'.;:"q u~ ·:~1 .. 1.:.fP:~.O b 1t1' ,_t 1 e a en f' t 1 no e 16 n con te: 
n 1 da.·. s·e./,l __ l_~·:'t:'(a,·t~-;~;~,:i{I :~;~_'.d.í.\'fO.P. ~J-~.~ ·:·.,~1 t_;::_'1} ~-u• e 1 o ne 1 e o ne,. et 1 s de c 1 r 'E 
ter·~a_cl.ona.l.ls~.1·:;qu.r'.\º~-s~_acUl_}:1:.~ron:::l1~el1boruldn de pl1nte11ltn· 
~u~ s''o_'c l oíi.1'i\ir)~·g i~\~·:1. 1nC'.i~·1·~'dO,í';';1r>a·n~1·1, 11 de 111 e 11111 1oel1111. 

: ~:::: 11 :(,~fi:.J'i~'.f:;f\~;:~}ifJ{}{tf:rfr: .-: : ; : ~ ~:::,:::: ! : ·.::. ! : . :: : : ~ 
se. en- ·-ras,:, o·d edad e .--~:I a t 1nol11r"le1n11. 

·:¡ ·. :'":_;'.~·.: '.:";/«: .:?it}:?:\~:tt'.'.;~ ;-.,.; ,._, ' . 
Ahora b l tn •.'.::_aU,ñque;.~:;11·:·,·~oi:'I dn :,d e ... de.ptn dan e 11 1nt1nt6 con 1tru1 r 
un·a P•.r1pe'itlV'~"-~:t'.e,d,r.'CC'_1 ·(.ll-t"lnco.11erlc1n1) acerca dt c&10 se h1bf1 
dt1.arrOJlado . .'e'1·" c·a'p¡'fills•o' In lis 1ocltd1des perlflrlc" l1nf1t1 .. 
1ando la e11p;.·,,ldn . .'de'·:t'a·· lnlerno deter1ln1d1 por lo 1aterno 1 11 .. 
rront.era nac(~n~l) no ,,··puede neg1r el que co~etler1 un trror de 
sobr19enrr111l1:acl&n al to11r co10 pl1dr1 1ngul1r de tod1 11 propues 
ta una sltu1cldn c0Yuntur1l dt "corr1tpondencl1 enlrt 101 IC1tt1s
n1clonales y 11 1stru'ct.ur1 econd1Jc1 11 , dt tal ror11 que 11 no pro .. 
poner conceptos nuevot pira e1pllc1r 11pectos del dt11rrollo d;I 
c.ipltalls•o en ,A_1lrlc1· Litina en un largo periodo de no corr11pon-



2Sb, 
· ... , ' : 

cl1 no pudo_.d~~::·:.cu·~·-~·t•>~~::'."·1·~·;_;··~\i-.p-ÍiJ1·-dl.~.~.':·,.,~- qu,:en 11 r·e'qid.n "' 
9enerd r· ·qut/l_'t :eíp.~e10 :'e_n'·.:run_cldñ" .. ;d.t_l_,ft_-•t/f•_o· 1tr11'0 ·de ·._afgu_n.lS 

,, 
110 

•• '. 
1 \:+:~.~.':!2y~~.n·~\:~,i.:~!:~.·e:;;,ty'.~:'.Í~f:L:':.';:A.·,:: .. '.::· · .. 

l.• I .· 1 1 t_.u a\l d ~\:, 1dt·,A1\ >~fto_\p ~-r 1 rt.l ~_,~·~C 'e ~.t r:a r,_<·e_h': •.n'.i_ U 1:1~:,.:11. I r .. e d.e J ~. ~ 

· ·•l!1~!¡f llll!!lllilliil!lililll!ll!J!rllI . 
C_ I P._l_ t ": 111 _t l'.°.'.'I u_t d_ n 0:1 _o.l';Ta h r:,_d ~ ri d e'.~e_ ··.t ·1 t·e f/_U ~ ,i~é__l·a·(~'~b U_r g_ U (~ __ I ·t 1·1. o.~·¡ Ad 1 

¡¡¡~mi1r ;tf tt 1t!f~N~lf tI~t tl~lt~~~fi~JJlt~tf Mi~\(1 ¡ 
Por_,.lo ant1rl~r 1 .':d1,:1cue_rdo:'.~;_aer11,llo¡¡'\ 1 _r,_.1~qu1 ... ~{l'.v_e~_t.r~r1\>""·~arcos 

::··;::::: '. • ~:'·: :~:; :: ::{~t;::{;'.~!.~}M~t~G:{,f'l{~l~}}:JX:.!{'i{;::;lu~:t ~ 
d11 111 ror•·~ •.o.cl_1le~·-'.r<•c·~-~-d1lc11f1p~··.cap_l"t1_lls_t.•.• .. ·:.~r:q_ut:lt ·'º"' 
t 1 tur en t n agt n t ',· a'~ t ui_n t_'~-1~;~~~i:".(U.n,~t;,~·'1)~(~.~ .. 1:.':,;;:eJ_~cJ O'n'.•"~·-.-~u· ... r_a v ore.: 
con ol d111rrollo c1pl.t1U1t'at•,1.1p-.~1,75)'i\~;.:,n'fu1d'6'n'•q.u1·.111bl4n por 
• I t l r r 1 1 s t • b 1 te e r 1_a1·:, b_ ,'¡· i"S.~;/q'Ú't;Sl~iYt_Jq_'u"f~ii::·,?:~·'._' _lf.éP o"r' q ~e , ta' r t cJ l d n : 
1 e e ar lt ter 111 por·--1 a. colí:_r~ t1

e.-n c:'.(l'~f{~?z·o··~:'í_~)>·'· <o_n.':_un u fl l t r a do y -
e•p1n1lvo d1t1rrollo._Con;·)>r.~~-~-:r.·~\_;tfU~fD.;~;g-;._·~·do_:~dl ·d•s~rrollo es e•aqe 
rada11nte ll•ltado. L·o .. "qU:e/n"~'.~~:.t,l·p·1Xc'~~::~qu.i_'i,'1)··p1rtlr dt I• ldt• d; 
de 11r ro 11 o tard Co de l_,,é •.~·!,~:~·1~1."~'.:~:~r.·.~~lj~-'(í_~_.r.: P l ,•n lt indo , , • un a h 1 s .. " 
torla llne1l rtpe_tlt~v_1'·p~·r:~1 11·:qut:)'!h_.1br_.•n_,-·dt tr1~1ltar tarde o lt• 
prano 111 \otled1d1,~<;~_,._Y}!fí"1\;;"q~1-~}·'.'~~;'~t"l'1'0'1_.:·Ju1 .. t1"1_ente dt la Idea : 
ttntral dt qut nln9u.n1··.)'liTO'r:l'l:'tP1'r_'tllcu_l1r 11 independiente de 1 u 
lerts del dtsar.rollo>éi'ptT~ff\\'·lrJ9'u·~.dlalt. aunqut t11blln hay que .. 
decir que iste e1:;'1b.lo(ü.t"l1l~iY.~).·t~tfl'ftC,'á~~¡";_,d1'·11pllc1r ti porqul una 
\od1d1d n1,lonal·:.l.o.!Í~'l;;;;~.·n_c'_O"'~-p·Or1~r.~·:·ha1ta clri-to punto las for1a' • 
pr1doeln1nte1 ·_del,·.•o_d01:::_d~'.:~·p~,-Ó'd·~_c_~cl_.dn .'1plt1ll1t1 en \tntldo estrlc 
tu (logran lndu1·tr1.lr;:~:ó¡f~j·a"_r!fq\¡·,,:.-·¡\._10'_1l110 logra preparar 111 ba: 
se1 1ocl1les p1r·a·-·üna_:·:.t1f_';¡n"'c·ó'r'po'r1"ddn (dl1entlont1 dtl 11rc1do • 
Interior• (p, 17',·j.»'"·:c•¡.:(<.~'/;;:;;'.'· :: 

. ' ' . . ;:i:";,'.~:., ' 

Zer1efto, s. J1perl1ll110~·~·.'.-~-d·~~-ª.rroll~ caplt1ll,t1 t1rd(o, Ed. U"AM 
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EL CURRICULUM Y LA EVALUACION CURRICULAR: UN ESPACIO DE DISCUSION. 

l. ~l Curriculum, 

El diseño curricular constituye en la actualidad uno de los aspec
tos de mayor controversia en educación pues su empleo a partir do dife-
rentes aproximaciones hacen que sea visto desde marcos disciplinarios y 
analíticos opuestos, De esta forma, la fuerte tradici6n tecnologicis
taplantea que el diseño del currículo debe estar constituido por técni
cas objetivas y neutras que dividen el proceso global en un conjunto de 
estancos de informaci6n, reduciendo su complejidad a la dimensi6n for-
mal (Plan de Estudios), 

Hoy die, esta práctica es cuestionada por una serie de trabajos 

ubicados en un esquema sociopol !tico más amplio que vo en el curriculum 

una práctica social¡ es decir, una práctica que se gesta en el conjunto 

de relaciones sociales y cuya especificidad histórica se encuentra sus-
tentada por proyectos ideológico-pol!ticos particulares, 

Cabe señalar, que si bien, se puede hablar de plantewnientos alter
nativos que conciben al curriculum como una totalidad pedagógica, aocio
histórica y epistemol6gica, también lo es ol hecho de que el nivel de 
desarrollo de la teoría curricular no permite hablar de un cuerpo te6-
rico lo suficientemente integrado como para proponer metodologías de di

seño más congruentes y comprometidas, 

Una de las razones por las que se evidencia un escaso desarrollo -

teórico en torno al curriculum es que su origen se ubica en el campo de 
la tecnologia educativa y del modelo funcionalista que basan su denRrro

llo en el 6nfasis a la técnica, Dicha perspectiva tiene una enorme posi

bilidad de desarrollo en la crisis que provocó la Segunda Guerra Mundial, 
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la cual condicionó el cambio de objetivos, perspectivas y métodos de la 

educación, orientándolos hacia un funcionamiento similar al de la empr! 

sa, lo búsqueda de la eficiencia y el control de los procesos. 1 

Ahora bien, la impostergable construcción de teorías en torno al -

curriculurn deberá partir de la consideración de los siguientes supuestos: 

a) La acepatación de que el curriculum ea un objeto multideterminado de

por factores ajenos n ól; pero a su vez, multideterminante de la va-
riedad de prácticas formales e informales, explicitas e implícitas de 
la realidad educativa, 

b) Lo consideración de que el curriculum debe abordarse desde una triple 
dimensión: 
- Epistemológica: En función del problema de conocimiento, 
- Psicológica: Que aportarán elementos centrales a cómo se produce el 

aprendizaje, 

- Social: Que permitirá examinar el vinculo existentesentre la Univer 
sidad y lo sociedad, 

c) Lo asunción de que los problemas del currículo, no son sólo de orden 

técnico, sino también politicoa, 

d) Lo reflexión sobre el valor cientifico de 1osp1anes, su vincu1aci6n -

con el desarrollo económico-social del paia y con los avances cientí
ficos y tecnológicos, 

e) El reconocimiento de que el tipo de estructura curricu.1ar que se eli
ja responderá a ln noción que sobre ciencia, conocimiento, aprendiza
je y universidad (entre otros) se tenga, 

Una primera tarea en la construcción teórica consiste en determi-
nnr lna diferentes tendencias en la construcci6n de propuestas curricu
lares, Al respecto, es posible observar en México tress lineas genera-

les que lo conceptúan y que influyen en el estab1ecimientio de estrate
gias educativas concretas, 

Las tres han ocupado posiciones de hegemonía o subordinación de~de 
1950, Lo que no quiere decir que esto se haya dado de manera casual 
pues au ubicación de hegemónica o subordinada ha dependido del tipo de -
participación que han jugado en situaciones concretas (históricas) muy -

particulares. 
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Así, por ejemplo, es claro que las condiciones que dieron lugar a 

la consolidación del modelo de acumulación acapitalista en México posi
bilitaron que penetrara en las prácticas educativas un discurso tecno

logicista que no concebía a la educación más que en función do sus po-
sibilidades como •entrenadora' de mano de obra calificada; do ahí su 
preocupación por alcanzar la eficiencia de la empresa moderna, la opti
mización de recursos, productividad, etc, Asimismo, no fuó casual que 
la crisis al modelo del desarrollo estabilizador (expresada en su mñs -
explosiva manifestación: Movimiento de 1968)) generará una coyuntura 
que promovió un profundo cuestionamiento a la estructura social del pa!s 

y la fonnulación de proyectos emergentes que vieron en el curriculum 

fonnas de organización y tratamiento de conocimiento sobre la base de -
concepciones comprometidas acerca de la educación y la sociedad, 

Las tres tendencia a que se ha hecho referencia pueden sor agrup! 
das de la siguiente manera: 

A, Discurso Tecnologicista, que basa sus postulados en la lógica 
derivada de la racionalidad técnica, 

B. Discurso Conciliador, El cual pretendió mediar las contradi= 
cienes entre una aproximación el arar..entc funcionalista y otra 
transfonnadora, 

e, Discurso Sociocrítico que al partir de análiosis hiatórico-cr! 
tices impulso la recuperación de las dimensiones oculta y viv! 
da del curriculum e incorporó el estudio de la ideología, las 
relaciones de poder y las contradicciones de lo social en el -
problema educativo, 

A. Discurso Tecnologicista, 

Su inicial teórico es Tyler (1949) quien propone la concepción 
•moderna• del curriculum al definirlo como"••• ese espacio de la prác

ticaaescolar que puede ser construido coma proyecto conciente bajo el -

control de un !sistema de valores, de la discusión interna, de princi-
pios cient!ficos,ydol chequeo de fuentes y de constataciones participa

tivas, Dicho en términosmás esquemáticos se trata de traducir valores 
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a un proyecto técnico susceptible de ser controlado112 , 

Desde el marco de .la funcionalidad es común que el curriculum re

chace en forma reiterada la adopción de teorías ",,, que se refieran a 
la ética, el conocimiento, a las estructuras sociales y politicas"~ 
atribuyéndolos ln incoherencia, el fracaso o la discontinuidad del sis
tema educativo, 

Por su origen (la situación de crisis del capitalismo en la Se
gunda Guerra Mundial y la postguerra) la justificación y razón de ser -

de esta aproximación es congruente con un planteamiento filosófico de -

tipo prágmático que rechaza la historia de los procesos y pretende con
trolar a toda costa la subjetividad del individuo, 

Es por ello que en términos generales pretende hacer del desarro
llo curricular una práctica neutra y descontaminante que se justifica -

con baso en los planteamientos de la filosofía positivista, Debe sefta
larse, además, que esta forma de concebir a la práctica educativa cons
tituye uno de los mecanismos de aculturación que dificultan le reflexión 
do los elementos ideológicos que penetran en las prácticas educativas, 

En el plano de la práctica concreta es acorde con las necesidades
que el aparato productivo requería satisfacert basando su racionalidad 
en el impulso de la tecnolog!a. Por esta razón, se fundamenta el rech! 
zo alala construcción teórica en función do su escasa utilidad para re

solver los problemas del qué, cómo y a quien enseftar,; 

El quehacer educativo queda entonces reducido al ~so de t6cnicas 

e instrumentos que garanticen el logro de una serie de objetivos plan-

teados a priori(por onde incuestionables), En particular, se asume 

que un conjunto do tóonioaa bien oraaniz•d•• podrin o•lifioar la mano -
de obra necesaria al crecimiento económico en función de su vinculación 

con loa avancees desarrollados en el campo tecnol6gico, 6 

En el análisis de las prácticas escolares, este reduccionismo e
econoicista encuentra tres errores tundamentales: 7 

a) Confunde el programa escolar con la instrumentación did,ctica subor-
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dinando el contenido a los medios. 
b) Promueve un mecanicismo en la concepc16n y manejo de los elementos 

did6cticoa al asumirlos como universales e independientes de las ca
racterpisticas del proceso de aprendizaje y de los grupos. 

e) Desconoce la eepeciticidad hiet6rica de cada momento, grupo, clase -
e individuo. 

Por otra parte, loe efectos que esta tendencia ha tenido en el cu
rriculum se caracterizan por la adopción de una perspectiva individua
lista, ahiet6rica y pragm6tica del quehacer educativo. 

Para finalizar, conviene seftalar una serie de limitaciones que el 
modelo de la funcionalidad tiene en BU aplicaci6n al diseno de propues
tas curriculares: 
- El hecho de que au aproximaci6n conceptual y metodol6gica tonga sus -

ralees en el conductiemo ha determinado la coneolidaci6n de una tradl 
ci6n prágmática que"••• contempla el campo curricular con una preton 
dida neutralidad, universalidad y aproximación científica que condu-
cen a interpretaciones parciales"~ 

- Su marcado ahietoricismo que rechaza la especificidad que las conatr! 
dicciones en lo social generan, 

- Del punto anterior se desprende eu universalidad, independiente, aje
na, sobrepuesta a la realidad, •garantizada por la aplicaci6n acríti
ca' de un conjunto de sofisticaciones técnicaB. 

- La búsqueda del ideal de netralidad, que parte de la negaci6n de que 
existen proyectos socioeducativos definidos por las tracciones de el! 
ee. 

- La constante preocupación por la objetividad con lo que se limita el 
análisis de la lógica bajo la que rué producido el conocimiento. 

- El evidente reduccionismo de BU quehacer educativo, el que a eu vez, 
conceptua a un 1 todo 19 aiBlado, abstracto, ahiBt6rico, separado de la 
realidad concreta y determina que la educaci6n aes percibida como 
una práctica desideologizada que 'resuelve' problemas de orden técni-

co. 

En este sentido ea válido sostener que en el terreno educativo la 

preocupación técnica adquiere razón de ser en la medida que en que ee -
asocia a la ideologia, a una teoria pedagógica o a un proyecto político, 
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Adquiere significado en funci6n de quien la sustenta y de la relaci6n 

que mantiene con la práctica educativa, De ahi, que no sen posible 

circunscribir la complejidad del curriculum n un reducido limbi to que 
dejn de lado el análisis hist6rico, social, epistemol6gico y psicol6-
gico en aras de la proximidad temporal de los resultados, 

B. Discurso Conciliador. 

~etc discurso surge en México alrededor de la década de los 

70 1 s 1 ~ Se Je denomina conciliador porque se constituye como la rea-

puesta técnica a un problema de carácter estructural que tuvo su m's -
violenta manifestación en la crisis politica de 1968, 

El planteamiento medular de las propuestas derivadas de es~e es
quema, aun cuando incluyen elementos no considerados en el discurso 

tecnologicista,(por lo menos existe una verdadera preocupaci6n por de
finir las metns del Plan de Estudio a partir de la funci6n social de -
la Universidad y de la profesi6n) 11 y considerar que el contexto ao-
cia112 influye a la educación, no establecen rupturas profundas con -
el planteamiento tocnocrático de la década de los sesentas, pu~s las -
propuestas curriculares siguen manteniendo una marcada tendencia inst
lnstrumentalista, Basta observar el Anexo 1 para darse cuenta que la 
única variaci6n evidente que el discurso conciliador present6 fu6 el -
aumento de elementos, subsistemas, etc,, de propuestas curriculares 

elaboradas entro 1949 y 1980, Por ejemplo, se puede registrar une cla 
rn coincidencia entre el modelo de Tyler13 y los trabajos de la Comi-: 
si6n Temática de Desarrollo Curricular14 del Primer Congreso de Inves

tigación Educativa (1981), en cuanto a su concepci6n respecto al curr! 
culum como un esquema lineal de fines-medios-resultado•, 

De esta forma, en lo que podria denominarse un esquema más acaba 

do de diseño curricularr se encuentran los siguientes aspectos:15 -

n) Instancina que partlcipan: 

- Nacional 



- Regional 
- Local 
- lnsti tucional 
- Del aula 

b) Elementos del diseno curricular: 
- Objetivos 
- Metas 
- Contenidos 
- Actividades 
- Métodos 
- Recursos 
- Formas de Evaluación, 

e) Fuentes (elementos esenciales): 
- Socioacon6micos 
- POllticos 
- Filoa6ficos 

Psicol6¡¡icos 
- T1fonicos. 

d) Fases: 

- lnvesti¡¡aci6n 
- Planificaci6n 
- Oparativizaci6n 
- Evaluac16n 
- Se¡¡uimiento 
- Retroalimentaci6n, 
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Incorporados de acuerdo a una 16gica que plantes •avanzar de lo 
aenaral a lo particular' en un conjunto de suprasistemas, sistemas y -

aubaistemaa en los que interesa sobre todo el funcionamiento de la in! 
tituci6n, la valoración de su eficiencia; etc, 

En este caso es evidente la presencia de un marcado formalismo -
que define en forma por dem&s simple una secuencia ordenada de pasos, 
qua supuestamente garantizan el desarrollo da un curriculum cientifico, 
vigente, congruente y eficaz, Ello cancela, desde luego todo tipo de 
discusi6n pues su ordenamiento tiene una fundamentación técnica no vi~ 
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culada a ningún grupo o cla.se, sociaL · En términos generales el proce
dimiento conduce a·efectuar:propuestas_de disello curricular siguiendo 
estrictamente_· las -·siguienteá' fases:: 

r. Fundamenta~i6h; . ' é , 

Análisi~ ~e'in'ece~i~dé'~ ~~~f~l~Íi (sólo· ,se mencionan sin elabo-

~:::~·;:E~i~~i,;;~~:J:.ii~tt~~l~}I·::.:::::~Y p:::c::::::: :ns:::: 

d1ch~-~:- '.:~~~:~:~'!.'~~§~~~.:~~:{t:~:/;,i:.·~:?;::~tS~~it\~~.'_.'.··:~ ...... . 
Investigac161l de l~eátruétura:~rofesional, 

·~::i·:i:~~:~r;~¿~}~~;f~~::ir'.t~ff es. __ _ 

Car11cterizaci6'ri·· de·. la:,poblaci6n ·estudiantil, 
II. oete;mina~i6~',ci~i'~~rrí.i' Profesional. 

Especin!:"ií.~~Ó;;,·de"Ío~ conocimientos, técnicas y procedimientos 
necesarios:'¡:i'ara el ejercicio profesional. 
DotÚ;ni-na~i6n''de las áreas que pueden incidir en el trabajo -
prof~sioriaL 
Análisis de las tareas que realiza potencialmentre el profesi2 
nis ta, 
Establecimiento del perfil (áreas-tareas-funciones-sectores
niveles de participación), 

III, Estructuuraci6n y organización del curriculum, 
Determinación do conocimientos y habilidades para alcanzar los 
objetivos del perfil, 
Doterminaci6n y organizaci6n por áreas, t6picos y contenidos 
que contemplen los conocimientos y habilidades, 
Elección del modelo de estructuración curricular (asignaturas, 
módulos, etc,). 
Disello del Plan de Estudios, 

IV. Evaluación continua del plan de estudios, 
An~lisis do la congruencia interna, 
Análisis de la congruencia externa. 

' Esta perspectiva es la que justifica que para el nivel superior 
de educación el diseflo de propuestas curriculares s6lo tenga sentido -
como un procedimiento de planeaci6n educativa que orienta el curso de 
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.acción hacia el aprovechamiento racional de los recursos exclusivamen
te. Sin embargo, es posible observar que esta noción del 'todo' dista 
•ucho de ser ~olista pues al enfatizar los elementos formales por en
cima de lae diversas dimensiones del curriculum determina que sea el -
• ••• Plan de Estudios ••• la entidad ••• que norma y conduce expl!cita
•ente un proceso concreto ,,, de enseftanza-aprendizaje111? 

Esta progres16n de pasos implica además que la tarea central de 
, proyectos de planeación sea la búsqueda de la congruencia formal, la -

rlgidez estructural y la organización técnicamente desarrollada, De -
tal suerte que la riqueza del quehacer cotidiano de los autores y act2 
rea (incluy tambi~n a quien decide acerca del curriculum) de cual-
quier proceso educativo se limite a la ejecución acr1tica de una serie 
programada de objetivos, tareas y mediciones que atienden, sobre todo 
a mejorar la calidad de aspectos administrativos y organizacionales, 

A ello ee puede responder que la compleja naturaleza del acceso 
al conocimiento debe generarse (no programarse) pues su construcción -
no depende de que una secuencia est•tica defina de antemano el grado, 
la cantidad o la calidad que cada aproximación al objeto de estudio 
deber• tener, El conocimiento de un objeto de estudio no se encuentra 
e6lo en función de su complejidad¡ en gran medida intervienen las pos! 
bilidades potenciales del sujeto que lo aprenende y aprende, y que se 
encuentran condicionados por su propia historia vital. 

Esta última tendencia, sin embargo, pierde significado en este -
modelo pues la noción de aprendizaje en que se apoya no está referida 
a un proceso de formación integral de alumnos y profesores sino que se 
continua con la lógica mecanicista del paradigma conductual. Al res-
pecto conviene seftalar que a la crltica a la parcializaclón del enfoque 
ae suma una noción de aprendizaje limitada debido a que el proceso de 
producción de conocimiento conlleva la integración de la teorla con la 
prictica, y por ende, el aprendizaje ea (más que la percepción pasiva 
de un objeto) un proceso de transformaciones continuas que conlleva la 
ruptura de esquemas explicativos de la realidad, Lo que conduce a pe~ 
sar que el aprendizaje no puede ser entendido como una mecánica acumu
lativa en la que es posible sumar pequeftas frncclones de conocimientoa, 
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porque es un proceso global que dinamiza, transforma y construye cono

cimiento, 

Por ot~Ó~~do 1' el diacÚ~so éoncil¡ador lejos de articular a la 
Universidad: ~on i~'p~~tiie';¡¡&tica vital de la sociedad la descontextuali 
za y la\u~J.~~/ii~i~t6;;i'~a y>circul~r su práctica al justificar su -
existencia 'á'::·~iífti'~•c;J'é'ifines inmutables, Dicha si tuaci6n crea otro -

·'''·-··n·· .,.,·, ._, 

problema· fundamental'''al reforzar el argumento de la existencia de una 
realidad que ~610 ~apera el momento ideal para ser aprehendida, Esto, 
es, se plantea· que las necesidades sociales siempre han sido las mis-
mas y ain vinculación.a modelos de desarrollo, clases sociales o coyun 
turas especificas. 

En relación a este punto, Diaz Barriga seHala que en la noción -
do necesidad social no manifiesta un compromiso social con loa grupos 
mayoritarios, ni con los procesos de transformación, "Estas juatifi-

cacionoa en la mayoria de loa casos se hacen en un escritorio, basta -
con hablar de la población que eventualmente solicitara su ingreso al 
plan y de la colocación de loa egresados en elH mercado de trabajo111? 

Es justo en este punto donde la critica a la práctica común de -
definir planea de estudio a partir de la formulaci6n de perfiles prof! 
aionales adquiere significación ya que implica partir de esquemas de -
octividnd profesional ideales, universales y dosideologizados descono
ciendo los factores que, en última instancia determina su presencia, -

su contradicc6n su posibilidad de desarrollo, El resultado más in
mediato do esto es la incomprensión de la dinámica de la profesión en 
lo social asi como su carácter (dominante, emergente o decadente). 

Esto tipo de práctica que justifica la necesidad de definir pla

nes y programas do estudio con base en objetivos rigidamente estable-
cides parn regular el funcionRmiento de la rorm•o16n profe1ion•l 01n~! 
la el debate en torno a los fines de cualquier proyecto académico y 

clrcuscribe la participación al ámbito de lo interno, particularmente 

del funcionamiento social que crea la institución. 

Asimismo, el manejo que se hace de la formación en el estudiante 
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del bagaje no cognitivo, sino valorativo, cultural y actitudinal pos-

tulado en los fines y metas del curriculum no se cuestiona al desviar 

su polemización con la posibilidad expresada institucionalmente de mo
dificar los objetivos de la propuesta curricular, El fin último 
(incuestionable) se traduce en el 'deber ser' universal, en el princi
pio inmutable •consensualmente• aceptado, 

Una última limitación de este enfoque, que a su vez constituye -
el eje articulador de este esquema pretendidamente científico es la 
insistente búsqueda de la neutralidad técnica, Lo que conduce a 
suponer que el curriculum es sólo el documento formal que descubre la 
manera en que deberán ser ordenados los diversos aspectos que canfor-

man el plan de estudios. Esta idea considera que lo técnica puede y d~ 

be sobreponerse a la especificidad histórica de cualquier proceso ed~ 
cativo, Es decir, parte del supuesto de que la técnica tiene un cará~ 

ter universal que puede enfrentar problemas y soluciones idénticas, in 

dependientemente del tiempo, lugar, circunstancia, etc,, en que se ex
presan, 

En términos generales esto atecta a la situación escolar al lc-
gitimar una práctica que se basa en la concepción de que el quehacer -
pedagógico puede ser neutro y que basta seguir una serie de instrucci
ciones para asegurar el control de los procesos. 

En este sentido, el énfasis en la operatividad formal reduce al 
proceso educativo dinámico, contradictorio y dialéctico a un esquema -
lineal en el que sólo se requiere un conjunto de habilidades operoti-

vas para obtener información relevante que oriente la definición de -
problemas reales, el diseño y aplicación de procedimientos eficaces, -

la evaluación consistente y el trabajo en equipo, 

La enorme riqueza del proceso de definición curricular al no ser 

propiedad de los actores corre el riesgo de perderse o cambiar de sen 
tio en función de las contradicciones entre las estructuras adminis-
trati vas de.poder y los grupos políticos presentes en la institución. 

que ni siquiera son percibidas por los agentes actuantes, 
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Es evidente, pues que las propuestas curriculares de esta natu
raleza tienen tal nivel de generalidad que sacrifican las mult! 
ples determinaciones (sociales, axiológicas y psicológicas) que 
marcan un proceso educativo, La descontextualización propicia
do en este sentido establece una brecha entre el Plan de Estu

dios y ln realidad curricular, Es por ello que la creciente 

tecnificación del desarrollo curricular pretenda a todo costa 
pasar por alto lo realidad educativa, para elaborar una secuen
cio l6gicn donde todo es posible, incluso la desaparición del 
tiempo real clel tiempo histórico, 

Todo lo anterior exige entonces lo construcción de une aproxim! 

ción al curriculum ",,, fundada en nuevos principios teóricos 
,,, que sirva de base para formular,,, nuevas bases para el d! 
sarrollo curricular a fin de RBrantizar junto a la innovación 
pedngóglcn, una efectiva innovación en la relación. universidad
socicdad"16, 

C, Discurso Sociopolitico, 

Este aproximación, ubicado en un merco más amplio plantea que 
estecomplejo proceso debo ser concebido dentro de un llmbito to
talizador de análisis, de tal forma que incorpore en este proc! 
so la noción de hombre, de aprendizaje y de sociedad; superando 
con ello la racionalidad técnico que ha invadido el pensamiento 
pedagógico de nuestros dias, 

Cabe ncierar, que o diferencia de los dos esquemas desarrolla

dos, el discurso sociopolitico de la educación en torno el cu

rriculum, se eotá conetruyendo¡ por ende no •• po•ible ubio•r 
a un teórico o a un trabajo especifico, Se tiene un conjunto 

de aportaciones cuyo común denominador es lo ruptura epistemolÉ 
gicn conlos discursos hep,emónicos y el énfasis por rebasar los 
estrechos márgenes de la técnica desenmascarando el proyecto 

ideológico que dá sentido al discurso academicista que inunda-
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el pensamiento universitario actual, 

El discurso sociopolitico otorga especial énfRsis al hecho de 
que el an&lisis del curriculum no se realice exclusivamente a 
partir de su expresión formal (Plan de Estudios) en términos de 
eficacia y eficiencia; ya que no basta con ls proposición de 
una serie de criterios y técnicas que aún cuando se hayan orga
ni&ado sistem&ticamente s6lo dan respuestas a una racionalidad 
que reduce el proceso educativo. Requiere ante todo de un abo! 
daje m&s profundo que lo conciba como una entidad contradicto
ria, compuesta por tres dimensiones que al articularse orgánic! 
mente determinan el carácter especifico que cada situaci6n edu
cativa tiene. 

Las tres dimensiones19 que integran al curriculum aon: 

a) Currlculo Formal: Determinación y organización explicita de 
contenidos, objetivos, etc,, en el llamado Plan de Estudios, 
dirigido a una pr6ctica profesional en formación y a su jus
tificación social. 

b) Curriculo vivido o real, es la puesta en marcha, la cotidia
nidad educativa del Plan de Estudios, con todas las instan
cias que intervienen, como sqn, la administrativa, la docen-

i te, la escolar, la institucional, etc, 

c) Curriculo oculto: son los elementos ideológicos implicitos 
en el curriculo. 

El curriculo es"••• la sintesis instrumental de elementos in
terdependientes con determinaciones múltiples, producto de una 
realidad socio-económico, pol1.tico, ideol6gico y cultural part! 
cular, en la que se encuentra inserto el ejercicio social de 
una profesi6n1120 • Como tal se integra por el conjunto de es º! 
ganizativas que delimitan la estrategia general que una instit~ 
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plantea comola "mejor" para acceder a un conocimiento, 

Es elcurriculo forma1 21 la instancia donde un grupo especifico 

de poder académico y politico pone en práctica su concepción de 

los limites históricos, politices, cientificos y técnicos de un 

conocimiento y de las formas de adquirirlos. Tales estructuras 

(relaciones horizotales y verticales) se refieren a aspectos 

esenciales de división y agrupación del conocimiento de los pr2 

fesores, alumnos y recursos a través de una serie de criterios 

que establecen la mecánica en loe procesos de: selección, asig

nación de créditos,, ubicación e importancia del Plan; disponib,!, 

lidad de recursos, flexibilidad en el control y en la evalua
ción, etc, La lectura del documento que al respecto se produz

ca permitirá aproximarse a las nociones que de necesidad social, 

de sociedad y de proyecto cientifico-técnico tenga el grupo de 

di selladores. 

El currlculo vivido o real 22 es el que se ubica en el interju~ 
go de elementos educativos y psicológicos; de sectores sociales 

y politicos¡ variados y complejos que coinciden en la institu

ción, Esto es, la manera particular en que el curriculo formal 

es interpretado en una realidad educativa concreta de manera no 

estructurada pero que tiene la capacidad delegitimar su existen 
cia misma, La realidad curricular se da por la coincidencia en 

espacios y tiempos especificas de profesores y alumnos con dis
tintas inserciones sociales e históricas personales que tienen 

concepciones diversas sobre lo que es una profesión y sobre las 

alternativas de acceso a ellas, Coincidencias y divergencias 

producen esas otras formas de apropiación del conocimiento cuya 

estructura y dimensiones propias no se explicitan formalmente 

pero que se manifiestan de diversas dormas, 

Finalmente, ei curriculum oculto es el lugar en el que los gru

pos soclales manifiestan, su ubicación, ideológica y contradic

ciones en ·una estructura social¡ es decir es "un espacio de po-
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der sujeto a la correlaci6n de fuerzas sociales1123 , Por ende 1 

es producto de negociaciones políticas que legitiman un tipo de 

relaci6n particular entre la Universidad y la sociedad y un ti

po especifico de saber hacer científico cristalizado en el Plan 

de estudios24 • 

El curriculum oculto es por ello la instancia que trasciende a 
lo mismo instituci6n educativa participando enla preservaci6n y 
legitimaci6n delconjunto de ideas que mantienen un orden esta
blecido, Es elámbito que justifica socialmente un lugar de su
bordinaci6n o dominio de una clase, grupo, profesi6n, etc, 

Asimismo representa el ámbito donde se expresan las contradic
ciones entre un discurso transformador y una práctica conserva
dora; entre la justificaci6n universitaria que se dirige al CB!!! 
bio y estilos de ense~anzo y de organizac16n autoritarios y dom,! 

nantes; entre un planteamiento orientado a la producci6n de co

nocimientoa y una estructura formal que determina el acceso a 

ln praxis de investigación de grupos y muy reducidos. 

A diferencia del curriculum vivido esta dimensión del curricu
lum define en el individuo el carácter que su práctica profesi.2 

nnl deberá adquirir en un contexto dado, Práctica que s6lo PU! 

de ser comprendida, observada o constatada desde la lógica de 
lo ideología que justifica y da sentido, Asimismo, esta dimen
sión del curriculum es la que define su inserci6n hist6riea li
nndo a intereses, problemas y necesidades de grupos o clases B,2 
ciales definidas, queintegran en él de manera orgánica y fre
cuentemente de modo implícito sus valores, proyectos, actitudes 
e incluso contradicciones, 

De hecho de lo concepción que de universidad se tensa desprend! 
rán los principios normativos para su conformación más eepecif.! 
ca; he aqui que todo diseno curricular se verá proyectado obed! 

ciendo a la concepción de universidad y en la funci6n social 
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que se le asigne25 • 

Un último aspecto que desde esta perspectiva se plantea se re
fiere a la importancia que tiene el proceso de conocimiento en 
el curriculum, ea decir a su dimensión epistemológica, Dimen
sión que responde a estilos históricamente determinados de in
terpretar la rorma de acceder y producir conocimiento, 

Esta ea la dimensi6n que nos aproxima al esclarecimiento de la 
manera como se produce el conocimiento, su producto y sus for
mas. Se rundamenta sobre la base de que la producci6n de conE 
cimiento implica la conjunci6n de condiciones generales y act! 
vidades en las que se involucra el hombre, Tales condiciones 
¡enerales son: 

El sujeto (ser capaz de conocer), 
El objeto (lo que se puede conocer). 
La relaci6n sujeto-objeto de conocimiento; siendo ésta la 
que hace posible la producción del mismo, 

La dimensi6n epiatemol6gica parte de la concepci6n de que el s~ 
jeto de conocimiento es activo, creativo y transformador y que 
el proceso que involucra tiene un carlcter hist6rico, que debe 
ubicar con preciai6n la noci6n de hombre, ciencia, conocimiento 
y realidad, Por otra parte es un hecho que todo quehacer educ! 
tivo implica resolver el problema de c6mo y por qué se conoce; 
en erecto, toda concepci6n educativa reproduce un tipo especlf! 
co de relación entre el sujeto que conoce y el objeto por cono
cer. 

Aai, aún cuando hay otros modelos de interpretación de la rela
ción sujeto-objeto de conocimiento este marco de interpretación 
parte de que el conocimiento social y el conocimiento indivi
dual son dos nociones intimamente ll¡¡adas ya que "•,. el sujeto 
individual ·estl inserto en una sociedad con caracteristicas cu! 
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turalos particulares que generan el desarrollo de ciertos cono

cimientos por lo cual se concibe que el propio individuo es pr2 
dueto social, as! como un productor social, Lo que no implica 

que se desconozca el proceso cognitivo individua1 26 , 

De nh! que la dimensión epistemológica se vincule estrech'amente 

con lo sociohistórico en tanto que es evidente que el sujeto 
cognoscente se encuentra, vive y desarrolla en una etapa histó
rica determinada y que esta situación histórico-social es la 
que condiciona la propia capacidad que tiene el sujeto de cono
cer y transformar la realidad, matizando a su vez, el carácter 
do su nctivldad cognoscitiva. 

En el caso particular del curriculum la dimensión epistemol6g1-
cn esclarece la concepción del objeto educativo y de conocimieu 
to social que sustenta la formulación de postulados te6ricoe y 
metodológicos acerca de la manera de organizar curricularmente 

una disciplina orientada a la formación de la práctica social 
de una profesión. 

Finalmente este apartado puede concluirse seftalando que la tri
ple determinación del curriculum: ideológica, sociohist6rica y 
epistemológica plantea la necesidad de que el hombre concreto e 
histórico, actor y autor de una práctica pedagógica determinada 
participe en el proceso, pues es éste quien a partir de la defi 
nlción y asunción de sus posiciones ideológicas, conforma una 
estrategia de tratamiento y solución de la problemática social, 

Su presencia, orienta, de hecho la conformación del proyecto 

universitario, elaborado sobre la discusión de los elementos 
más relevantes de tipo social, epistemológico y didáctico de la 

profesión en un marco académico históricamente determinado. 

Todo lo anterior conduce a plantear que el curriculum es el es
pacio de confrontación entre grupos donde se debaten nociones y 
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posturas en torno a la: sociedad, necesidad social, cie_nc_ia; d2 
cencia, investigación y profesión, 

"El curriculum constituye entonces, la totalidad qúe da .la ra
zón histórica de ser a una institución en función de la re.ln

ción que establece con lo social, Por ello su formulación no 

podrá de ninguna manera prescindir de una reflexión seria sobre 
la relación educación sociedad, manifestada en la fundamenta
ción ideológica del curriculum" 27 , 

2. Evaluación Curricular. 

A. La funcionalidad técnica y la Evaluación Curricular. 

En los albores delsiglo XX con el empuje del sistema capitalis
ta, la evaluación adquiere un carácter particular al asocihrse
le la noción de control; el principal objetivo de esto binomio 

fue vigilar el desarrollo del proyecto ideológico de las cl11acs 
dominantes en el seno de la educación, Esta situación se expl! 

ca por el hecho de que ",., el capital aplica nuevas técnicas 
como forma de aumentar la productividad, lograr un •uso más ra

cional' de la fuerza de trabajo y lograr asi su tasa de gannn

cia y su nivel de acumulación1128 , 

Es por ello que en E.E.u.u., la tradición pragmática y utilita

rista alcanza su clímax, pues tal perspectiva satisface las ne
cesidades que el sistema capitalista requiere para su dosnrro
llo y enmascara eus verdaderos objetivos bajo la imagen de ele~ 
tificidad y neutralidad, Es as{ como el conductiamo hunde sus 
raices en la ideología utilitarista del peque~o independiente 
en el momento en que la base econ6mico-mater1alists de la form~ 

ción capitalista lo requerirla. El rol práctico y técnico de 
la evaluación en particular y del conductismo y la tecnologia 
Educativa, en general se manifestaron como una estrategia ndi

cional en el contexto ideológico del capitalismo norteamericano. 
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Esta situación propició desde luego, el cambio del sentido y 
cnrúcter de la evaluación: su función no fue ya la explicación 
de c6mo, qué y para qué del aprendizaje sino conferir status 

sirviendo como fuente de control social al bajo la imagen de la 
neutralidad técnica, en donde esta última "apareció" dotada de 

una l6glca o poder que regia la vida social, ocultando sus ver
daderos mecanismos de dominación. En este contexto la tecnolo

gía (incluyendo la educativa), surge en medio de relaciones so
ciales de producción muy bien definidas en las que"•••• a tra
vés de la Tecnologia Educativa se ha llevado a cabo un proceso 
de penetración ideológica en la Universidad Latinoamericana1129 , 
que en pro de la objetividad y la cientificidad pretende apare
cer como ideológicamente neutra, reduciendo la educación a una 
simple tccnologia y negando la existencia de una serie de dete! 
minantes sociales que influyen en el carActer axiol6gico de la 
educación y en particular de la evaluación, 

Particularmente, la justificación de ete~tuar evaluación curri
cular, se elaboran argumentando que el curriculum debe ajustar

se a las neceaidadea cambiantes (de producción) y a los avances 

disciplinarios (tecnológicos) que norman la existencia de una 
carrera profesional, 

En ente sentido, la evaluación del curriculum permite "valorar" 
el grado en que los medios, recursos y procedimientos permiten 
el logro de metas inmutables (fines socialmente aceptables), de 
una institución o sistema educativo, 

La congruencia con esta noci6n de evaluación curricular implica 
la necesidad de llevar a cabo un largo proceso de acopio "si•t! 
mático" de datos cuantitativos y cualitativos que sirvan de ma! 

co de referencia para un proceso de toma de decisiones dirigido 

a la optimización de todos los elementos que intervienen en un 
proyecto educativo (exceptuando, desde luego a las metas) sobre 

bases 11 objetivas 11 , por ende neutras. 
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En este sentido es que se plantea el que los estudios de evnlu~ 

ción curricular deban satisfacer"••• no sólo criterios de edu

cación científica (validez, confiabilidad) sino también crite
rios de utilidad práctica (importancia, relevancia, costenbili

dad, alcance, duración, eficiencia y pertinencia) 30 • 

Todos ellos aplicables en dos situaciones concretas: 

a) Existe un Plan de Estudios vigente en la instituci6n y se 
busca más bien realizar una reestructuraci6n curricular. 

b) No existe dicho Plan de Estudios, y se pretende crear uno 
nuevo, 

Evidentemente este modelo no contempla la existencia del curri
culo real y del currículo oculto, Su objetivo central es ln 
evaluación del currículo formal (Plan de Estudia) que es a su 
vez el modelo con el que se comparan si los objetivos propuctos 
en él se han alcanzado y si es necesario modificarlos total o 
parcialmente, así como la eficacia y eficiencia de todos y cnda 
uno de los elementos que intervienen en el logro de éstos, 

La evaluación del currículo, por tanto, deberá dirigir ln toma 

de decisiones hacia los siguientes propósitos: 

Continuar o descontinuar el programa, 

Tratar de mejorar su funcionamiento, 

Agregar o suprimir algunas partes, 
Establecer programas similares en otros lugares, 
Redistribuir los recursos según los resultados, 
Aceptar o rechazar algún enfoque o teoría en el cual está b~ 

sado el programa, 

En el ámbito de la educación superior se emplean por excelencia 

cuatro estrategias que evalúan su funcionamiento general: a) la 
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atención a la demanda y au grado de eficiencia externa¡ b) la 

eficiencia en la utilización de loa recuraoa;c) el grado de ef! 
ciencia externa (afectividad)¡ d) la eficacia31 , 

J,a primera de estas estrategias se refiere al grado de cobertu
ra que tiene el sistema analizado y comprende: 

i) El grado en que los servicios de educación cubren a toda 
la población que, por su edad o por su situación, constit~ 
yo la demanda potencial de esos servicios, 

il) El grado que los alumnos inscritos aprenden sus estudios y 

pasan nlsiguiento curso, 

iii) L.a proporción en ·que los alumnos inscritos en el primer 
grudo terminan su instrucción en el último grado del ci
clo correspondiente (eficiencia terminal), 

J;J nnálisis de la eficiencia en la utilización de recursos se 

refiere a la relación existente entre el tipo de educación que 

pretende impartir y los recursos asociados¡ ea decir, la rela
ción mncstro-alumno, el número do alumnos por escuela, etc. En 
este caso lo que importa es establecer la relación: producto/ 
costo, 

La tercern de estna estrategias (c) analiza la capacidad con la 
que egresa un alumno, que ha terminado algún grado o ci·a10, pa
ra enfrentar su responsabilidad productiva y social, Este enl
lisis estima el contenido y calidad de la enaeilanza, con rela
ción al tipó de educación que se desea impartir de acuerdo con 
lcrn metas que "la sociedad le ha asignado" al aistema educativo, 

Finalmente, la eficacia se dirige a la determinación del grado 

do semejanza entre los resultados obtenidos y las metas propue.!! 

tas para una actividad, La eficacia indica, por tanto si se S! 
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Por otra parte,el creciente énfasis por disel'lar técnicas más 
sofisticadas para la realizaci6n de procesos de evaluaci6n ha 

conducido al disel'lo de modelos y enfoques33 que or¡¡anizan tem
poral o estructuralmente los elementos que determinan el grndo 
de eficiencia, efectividad y eficacia de un proyecto educativo 
(Plan de estudios), 

Los enfoques de evaluac16n son fundamentalmente cuatro: 

a) La evaluac16n considerada corno juicio de expertos, 

b) La evaluac16n considerada corno rned1ci6n, 

c) La evaluación como comprobación de la congruencia entre re
sultados y objetivos. 

d) La evaluac16n corno insumo a la torna de decisiones, 

Con respecto a la evaluación considerada corno Juicio de exper
tos, se pueden distinguir dos nociones que constituyen al rnln

rno tiempo los elementos centrales de su definición: 

- La expresión "juicio",· que denota que evaluar es erni tir jui

cios de valor; es decir que se trata de una oporacJ6n subj_!! 

ti va. 
- La existencia de un "experto", que ha ganado esta calificn -

ci6n a trav6s de su experiencia profesional; experiencia que 

a su vez lo ubica en el ámbito de un saber y de un saber ha

cer. 

El segundo enfoque es fundamentalmente instrumentalista; pro

porciona puntajes y otros indices susceptibles de ser rnanipul! 
dos matem•tica o estadísticamente, Su principal propósito ea 

la construcción de instrumentos y ls interpretación de result! 
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dos: por esta razón sólo se centra en aquellas variables susce~ 
tibies de ser medidas, 

La evaluación como congruencia entre resultados y objetivos en
fatiza la necesidad de que este proceso sea incorporado al fun
c ion11micnto cotidiano de una institución a fin de poder valorar 
objetivamente la relación de enseffanza-aprendizaje, Supone, 
además que este aólo podrá analizarse si se cuenta con informa

ción ncerca do efectividad de programas, contenidos, objetivos, 
etc, 

Por último, el enfoque que ve la evaluación como insumo para la 
tomu de decisiones está desarrollada en la actividad del evalu.! 
ctor, quien es el personaje encargado de establecer 1011 tipos de 
decisiones que deben tomarse: identificar las secuencias de loa 
progrnrnaR n sor evaluados: delinear loa aspectos concretos a 
sor evnluodos; e identificar los criterios a ser aplicados34 , 

En el nnoxo 2 del presente trabajo se encuentra una descripción 
mf1s dclnllnda acerca de las caracteristicas más importantes de 

lofi cuol~ro enfoques. 

1,a conntrucclón de los modelos elaborados en este marco cumplen 
J5 los criterios que se mencionan a continuación: 

orr,nnizar la información requerida para la toma de decisio

nes. 
'J'cncr coherencia iterna. 
Explicar el tipo de rolacioens que establecen los elementos 

que los integran. 
Sor heurísticos, 
Tener un grado de generalidades lo suficientemente amplio 

pnrn que pueda ser aplicado a distintas situaciones, 
Ser eficaz, 



49 

En general, tales modelos se han diseHado a partir de los enfo
ques de evaluaci6n, En el anexo 3 del trabajo se descubren las 
caracterlsticas mAs relevantes de los modelos do evaluación de 
mayor representatividad dentro del esquema de la funcionalidad 
técnica, 

Por otra parte, de acuerdo a este marco, la ovaluac16n rtc curr¿ 
culum comprende dos niveles: interno y estorno, 

El primero de ellos se dirige a evaluar el funcionamiento eeno
ral de las estructuras formales incluidos en el Plan do Estu
dioa, El segundo evalúa principalmente el impacto social que 
el egresado tiene a partir del momento en que se inserta en el 
mercado de trabajo y en la sociedad, 

La evaluación interna analiza principalmente: la coneruencio, 
viabilidad, Vigencia, eficacia y continuidad e integraci6n:IG 
del Plan de Estudios, 

La evaluación externa tiene por objeto realizar comparnc1oncs 
entre el egresado y sus funciones profesionales, el mercado do 
trabajo y su eficacia cbmo solucionador de problemas, En todas 
estas comparacioes se recomienda hacer estudios prospectivos de 
tal manera que pueda identificarse el perfil profesional que a 
futuro se requeriré, El otro aspecto que debe abarcar esta evn 
luac16n es el anélisis de costo-beneficio, 

Cabe aclarar que en ninguno de lso dos niveles de evnlunci6n se 
requiere elaborar un marco te6rico donde se expliciten las con
cepciones que sobre sociedad, educaci6n, universidad y comprom! 
so social tengan los disenadores, El objetivo es simplemente 
reunir una amplia ¡ama de intormaci6n, traducida a datos, para 
tomar decisiones que conduzcan a la modificac16n o sustitución 
de aquellos elementos que no contribuyan a alcanzar los fines 
propueatos por una institución educativa, En sintesis, los doa 
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niveles de evaluación se interesan exclusivamente en optimizar 
el funcionamiento de una institución; (vigilar su eficacia y 

eficioncia) controlar que elproyecto ideológico se cumpla, etc, 

llo nhi que hnste seguir una serie programada de pasos para po
dar nnnliznr tres variables3'1 : 

a) Vnrinble: Poroceso Instruccional, 

t, Contenido: Eatructura o cuerno de conocimientos identific! 

do en procramns específicos o en el Plan de Estudios gene
ral. 

il.. Metodolo¡¡ia Instruccional o proceso disel'\ado para facili
tar el aprendizaje, Comprende métodos, materiales did6ct! 
coa, principios de aprendizaje, etc, 

11 i, Organización Curricular: Se refiere a la eva1uaci6n hori
zontal y vertical del Plan de Estudios, adecuación de tiem 

po, secuencia, relación de contenidos, etc, 

l v, Recursos. 

v, Costo, 

b) Vnriaulc: Población, 

i, lnformnción demográfica para cada subcategoria, 

- Esturtiantc: edad, sexo, grado, nivel de ingreso, ejerci
cio profesional, 

- Maestro y personal administrativo: grado académico, exp! 
ricncia, habilidades, actividades profesionales, 

- Comunidad, situación geográfica, desarrolo histórico, e! 
tructurns sociales, eotructuras de poder problem6tica ª! 
pecifica, 
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c) Variable, Conductas, 

i, Se refiere al análisis de los conocimientos adquiridos, de 
loe logros que estos conocimientos permiten, habilidades 
profesionales adquiridas para interrelacionarlas con las 
reacciones de las personas que están en los escenarios in! 
truccionales y sociales, 

En este caso, la tarea inicial del evaluador consiste en elabo
rar una serie de preguntas evaluativas36 , que contienen los as
pectos centrales que deberán analizarse, El procedimiento det~ 
llado para efectuar un estudio de evaluación desde este marco 
se describe en el anexo 4 del presente trabajo, 

En resumen, desde esta perspectiva, aún cuando se enumera un 

gran número de indicadores, su marco referencial sigue siendo 
estrecho, Esto es, no basta con seftalar que la evaluación: 

Mide los efectos del programa por comparación con las me
tas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toMa 
de decisiones subsiguientes acerca del programa para mejo
rarlo. 
Determina el grado en que varios objetivos estén siendo al 
canzados en realidad, 
Analiza la habilidad producida para instituir cambios o 
mantener directa o indirectamente la conducta del estudian 
te, 
Determina si la enseftanza que se planificó ha llegado a su 
objetivo, 
Comprueba si cada estudiante ha logrado obtener las capac! 
dadea estipuladas en loe objetivos del programa, 
Controla las actividades escolares disponiendo de un cono
cimiento de las causas que provocan el éxito o fracaso al 

llegar a las metas establecidas, 
Valora los rendimientos de la enseftanza-aprendizaje, con 
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el fin de establecer un Juicio sobre la cantidad de lo 
aprendido, sobre las ventajas del método empleado y sobre 
la proporción en que los planes y programas serán cumpli
dos, si antes no se efectúa una reflexión seria acerca de 
la problemática y determinantes sociales e históricos que 
le otorgan un carácter especifico, 

El hecho que se pretenda conferir un carácter objetivo y neu
tral a la evaluación no es casual, En este sentido, Alba, Be
llido y Gallardo39 , seflalan que incluso al ",., considerar a la 

evnlunción como un proceso totalmente objetivo en el que no in
to rv ienon O Se trata de evitar al máximo la subjetividad de lQS 
participantes por medio de procedimientos rigurosos,,,intervie
ncn ••• los Juicios, valores y una determinada concepción de las 
relaciones socialea 1139 . 

El aeflalnmiento anterior adquiere primordial importancia, pues 
en México la evaluación del curriculo ha servido para insertar 
a las instituciones do educación superior al proyecto moderni
znnto del Estado, con el manejo "cientifico" que se hace de aus 
resultados, Resultados que en apariencia son producto de la 
nplicaci6n de unconjunto de técnicas "neutras y objetivas", 

Por otra parte, esta racionalidad técnica justifica el empleo, 
diseílo y aplicación de estrategias de evaluación curricular, 
que no rompen con las premisas básicas de la tecnolo¡ta educat! 
va, sino que han impulsado la aplicación de nuevas técnicas y 
procedimientos que son presentados como si hubieran sido produi 
to de una superación a los esquemas iniciales, En este sentido 
debe plantearse que el problema de esta práctica no se encuen
tra en el número de •l•mentoa o en la oantidad di r1lao&on11 
que los modelos presentan¡ al contrario su principal limitación 
es la concepción histórica, sociológica y epistemológica que t2 
dos los enfoques o modelos comparten. 
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La situación arriba planteada determina que sea un imperativo 

de nuestro tiempo el trabajar sobre la elaboración de propues

tas de evaluación curricular que visualicen con claridad proce

sos como: relación entre la teoria y la práctica: integración 

de conocimientos Y, vinculación universidad-sociedad, 

Al respecto, el enfoque sociopolitico, si bien no ha producido 
herramientas de tipo técnico; si aporta categorias de unnlisis 
que pueden fundamentar y guiar la construcción de propuestas 
que terminen definitivamente con los esquemas de evaluación pn! 
cialea y tecnologiataa que norman elpensamiento universitario 
actual en torno a la evaluación, 

B. Aportaciones del enfoque aocio-politico de la educación n 
la Evaluación del Curriculum, 

a) La noción de aprendizaje, 

A diferencia del enfoque funcional que se interesa por valorar 

loa aspectos que tienen que ver con los procedimientos lnstruc

cionalea; este esquema ubica con claridad la importancia de con 
siderar la evaluación del aprendizaje que se genera en sujetos 
históricos, capaces de producir conocimientos, 

En este sentido, la evaluación del curriculum tendrá como uno 

de sus ejes fundamentales la explicación del proceso do aprend! 
zaje del alumno. Pero del aprendizaje concebido como un"••• 
proceso de transformaciones sucesivas para el acercamiento a ln 

verdad objetiva que tiene lugar como consecuencia de la interas 

ción del sujeto con el objeto de conocimiento en un contexto 
hietóricamente determinado" 4º: lo que supone que la aprehensión 
cada vez mls profunda delobjeto de estudio conlleva la vincula

ción estrecha de la teoria con la práctica, 
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El supuesto medular de este punto de partida es desde luego el 

reconocimiento de que ol aprendizaje implica la ruptura de es

quemas explicativos y la construccion de paradigmas alternati

vos que den cuenta de manera más apro~imada de las múltiples 

contradicciones que se generan en la realidad; esto es, el 
aprendizaje es el proceso integral que a partir de las contra

dicciones gestadas en el propio individuo, dinamiza, transforma 
y construye conocimiento en una realidad determinada hist6rica
mcnte. 

Desde este marco de referencia la evaluaci6n del curriculo se 

orientará a ln explicación del conjunto de factores sociohistó
ricos que definen y matizan las múltiples expresiones de depen
dencia y autoritarismo que se dan en los actores y autores del 
proceso educativo, Asimismo, podrá proporcionar las bases con
ceptuales que apoyen un proceso de aprendizaje grupal en el que 
sea el grupo de alumnos a quien le corresponde dirigir el 11 ,,, 

reaprendizaje de su papel en la escuela, propiciando que entren 

en un proceso de autoobservación; que empieden a aprender lo 
que significa este proceso; esto es a reconocer la cantidad de 

problemas, contradicciones, lagunas, dudas que la nueva inform! 
ción plantea• 41 , 

Por otra parte la superación de la perspectiva cuyo punto de 
partida es la asunción de que la conducta del alumno ea de tipo 
molecular y que los procesos de pensamiento de más complejidad 
se subordinan a conductas rnemoristicas, medidas con instrumen
tos como exámenes objetivos, conducirá a proponer estrategias 
de aprendi?.aje y de evaluación donde todos los participantes 

del proceso puedan reconocer y ampliar los factores que lo han 
promovido o limitado, 

Sólo este abordaje garantizará que la evaluación no pierda su 
razón de ser en la búsqueda de criterios más sofisticados de 

control y selección social, Es decir que tenga la capacidad 
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de propiciar ",,, la indagación sobre al proceso de aprendizaje 

de un sujeto o de un grupo, indagación que permite detectar las 

caracteristicas de este proceso y buscar una explicación a lns 

mismas, rebasando la parcialidad de atender s6lo algunos resul
tados"42, 

Finalmente debe seftalarse que la congruencia con este señala
miento posibilita terminar con la práctica de diseftar propues

tas de evaluación de aprendizaje que se reduzcan a la.confec
ción, aplicación e interpretación de datos por medio de exfüne
nes43 evitando asi el creciente proceso de despersonalización 
que hace del docente un agente de control a través de la asig
nación de una calificación, 

b) La noción de Objetividad, 

En relación a este punto, es importante hacer notar que ol enor 

me énfasis que se ha dado a la objetividad en el ámbito educat.!_ 
vo descansa sobre el supuesto positivista de que la cientif ici
dad sólo puede alcanzarse con el uso de instrumentos objetivos 

que minimicen al máximo la influencia de valores, actitudes e 

historia del sujeto. 

Es por ello que se han elaborado instrumentos de evaluación que 
al menos en la institución escolar tienen la función de evitar 

las"••• fallas debidas a ••• la consideración inadocunda del 
maestro acerca de los fines de la enseftanza, de defectos técni
cos en la construcción, de la incapacidad del profesor pura 
apreciar los factores que reducen la confiabilidad en las cali
ficaciones, o en su torpeza para aplicar siquiera un tratamien
to estadistico rudimentario"44 • 

La generación de eate argumento ha llegado al grado de pensar 
que el empleo objetivo de instrumentos permitirá optimizar el 
funcionamiento de cada uno de los elementos del proceso educa-
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cionnl, por el s6lo' hecho de que-proporciona la información ne

cesaria que mido' su rendimiento, 

Es, nsi como, dosde'l&,'~Pi:icación de la tecnología educativa el 
uno de. in~truri.ent~á· ~a,lidado's científicamente se justifica en 

térmi~os. d~ .·g¡~riiitd~/.u~~, evaluación técnico-científica. neu

tra y obj~tivi'e'J~éli'~~cld el problema esencial del carllcter axi.2 
lógico d~'ii'n"'evO:iú'a'ci'16n'y 'de las "••. determinantes sociales .. ·' .. ',, ,,.·,.,.,_, ... • 
que influyéll orí•e1·•c~rllcter axiológico de la educación, los cu! 
les' so filt'r.:,-ri,'~ri'.tod~~ los niveles de pensamiento y acción del 
siste~n ~itiica'tiv~·;4 s: 

. "-: ": .'_:.·;_.;·. \~··,._:·~·-:< . 

Tal sit~nciÓn -d~j~ e~trover una serie de contradicciones que 
frenan" e'J,avánce de la propuesta alternativa a la evaluación 
del :cu,~ri~~lum, pues impiden comprender y explicar el proceso 
d~, áprendiza,je y el carllcter ideológico de la evaluación, que a 

su vez lá convierte en"••• una actividad con el mllximo nivel 
'do c~mplejida,d y responsabilidad ante el ejercicio conciente 

dol ,rar.onamiento o la convierte en un área irracional de la 
irracionalidad técnica, justo al evadir el anlllisis de la eva

luación misma su carllcter axiológico" 46 • 

Cabe m~ncionar, por otra parte, que losmodelos funcionalistas 
do evaluación basados fundamentalmente en los supuestos de la 

objetividad y cientificidad, siguen manteniendo las pautas de 
selección y control que caracterizan a la Tecnolog!a Educativa, 
En ol contexto escolar dichos procesos de selección y control 

so presentan tanto en docentes como en los planteamientos curr! 
culares en general, En los docentes porque el cumplimiento de 
los obJotivoa, medido a través de un exam1n 1 permite detectar 
si se está ajustando a los contenidos pro¡ramadoa independient~ 
mente do su posición, En los alumnos porque al asi¡narse una 
calificación se confiere status a algunos, seleccionllndose des
do lugares ajenos a ellos mismos aquellos que podrán continuar 

y aquellos que deborfln abandonar la escuela, Es en este tipo 
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de prácticas donde se ,ha fortalicldo el individualismo y ia c.o!!! 

poti tividad y donde la transmisión de la ideologia ,domin.an.t~ ·: 
coadyuva a la reproducción del sistema, Y por último,. en·:1os 
plante8J!!ientos curriculares porque aquellos contenidos y 'estro;. 

tegias que representan la posibilidad de critica y de análisis 

se ven reducidos a acciones meramente operativas, 

Para finalizar debe decirse que a diferencia del planteamiento 
tecnologicista, en donde la evaluación sólo consiste en le rec2 
lección de información ",., para quien tome la decisión pueda 
prever mejor les consecuencias de los medios alternativos que 
está considerando"47 , debe plantearse una reconceptualizeción 
en la que ésta sea concebida como un proceso mucho más complejo 
y cuyo carácter axiológico se manifiesta en la realidad histór! 
co social de los procesos educativos (de ninguna manera se pre
senta como un componente metahistórico). Por ende los instru
mentos que de este proceso se deriven no podrán ser Vistos bajo 
la óptica dela neutralidad y mucho menos se podrá negar el im
portante papel que tienen como medios de control social, 

c) La noción de Neutralidad Técnica, 

Este ámbito de análisis se articula estrechamente con el ante
rior ya que en defensa de la objetividad se privilegia a la t62 
nica: colocándosele en el centro de un discurso pretendidemente 
cientifico, que en el fondo constituye el argumento legitimador 
de decisiones que afectan a los sujetos del proceso educativo, 

El privilegio de la técnica se ha puesto de manifiesto sobre t2 
do en el campo de la evaluación del curriculo donde la conatru2 
ción de herramientas cada vez más sofisticadas he pretendido 
conferir un carácter neutral a les decisiones derivadas de ella, 
De tal forma que la razón técnica rige cada vez más los proce

sos sociales en general y educativos en particular, al asumir 

la imagen de un objeto que se incorpora a laconciencla social 
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de rnanera espontánea, "A la dorninaci6n (Social) de clase la 
sustituye la dominación (impersonal, asocial) de la técnica048 , 
Lo que en última instancia implica que se ha modificado lo apa
rento más no la esencia en los procesos de dominación que ae 

producen y reproducen en el seno mismo de la Escuela, 

1.11 lncluencia de esta perspectiva es muy clara en instituciones 

do oducnci6n superior donde las estrategias de evaluación curr! 

culnr do ninguna manera especifican el tipo de relaciones que 
pretenden promover, ni el concepto de aprendizaje del que par

ten y mucho menos la posición epistemológica que guardan con 
respecto al hombre, a la sociedad, etc, Al contrario se cen
tran on la técnica y en loo criterios tecnologicistas que medi
rán el resultado del aprendizaje y la eficiencia de las estruc
turas formales del Plan de Estudios, 

Se encuentran más interesados en los porcentajes de asistencia 
que en el proceso de aprendizaje grupal, y en la conatrucci6n y 
reconstrucción del conocimiento. Se centran más en la adecuada 
elahornclón de los exámenes que en el análisis de loa sút1lea 
mecanismos do control social que este tipo de práctica promueve, 

tle orientnn mÁo hacia la connruencia entre los objetivos ins
truccionnles y los reactivos del examen que en la construcci6n 

de un vinculo pedagógico que superen los tradicionales roles de 

nutorlturismo y dependencia, Finalmente, confieren más valor 
a ln cnlificnción y a la aplicación pragmativa de los conoci

mientos que a In generación de los mismos, 

Al rcoµccto es uvldente que ante la ilusi6n de la neutralidad 

técnlcu oc opone el hecho de que sin la teoria no es posible 
ajustar ningún instrumento y que el dato se construye en fun
ción de lu tooria, lo que niesa su carAot•r neutroO y reivind! 

en lo necesidad de considerar los aspectos acad6micoa, politi
cos e Ideológicos que rompen en su conjunto con la racionalidad 
técnlcn de orden científico¡ pues los aspectos que subyacen a 
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la técnica.no pueden ser resueltos en el ámbito de la técnicn -

misma, por el contrario, su an6lisis debe partir de un onfoque 
totalizador que explicite la teoria y la ideologia a la que re~ 

ponde. 

Por tanto, hacer evaluación curricular implica la necesidad de 
comprender"••• el proceso de aprendizaje individual y grupal a 
partir de una serie de juicios, que si bien se fundamentan en 
elementos objetivos, no por ello dejan de ser subjetivos1150 • 
Reconociendo, adem6s que los procesos educativos tienden a pro
ducir y reproducir el conjunto de relaciones en lo social, por 
lo que todo el proceso de evaluación debe ser visto de esta ma
nera. 

En este orden de ideas la evaluación del curriculo debe sor con 
siderado como una totalidad, en cuyos fundamentos se insertan 
por lo menos implicitamente·; las nociones de hombre, de aprondi 
zaje individual y grupal y de sociedad51 , Es claro entonces -
que el reconocimiento que de este supuesto se haga conducirá a 
superar la tendencia que determina el exclusivo diseno de una 
serie de criterios y técnicas que aun cuando se hayan organiza
do sistem6ticamente sólo dan respuesta a una racioalidad técni
ca que reduce y distorsiona el proceso educativo. 

Tal perspectiva obliga necesariamente a generar un proyecto de 
evaluación con estas caracteristicas: 

a) Aproximación Totalizadora qµe contemple las distintas dimen
siones, relaciones y contradicciones de procesos sociales y 
universitarios, presentes en el curriculo52 , 

b) Aproximación histórica que caracterice en términos concrotos 
la estructura social e institucional en que una práctica pr2 
fesional se ejercer&, Lo que a su vez determina las condi
ciones que deber6n producirse para promover una próctica pr2 
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fcsional alternativa, generada por un proyecto pedagógico 

innovador, 

c) Aproximación Epistemológica, Cuyo análisis explica la rela

ción entre lo organización curricular de la disciplina y del 
objeto de estudio con la intervención del sujeto en la pro

ducción y transformación del conocimiento emanado de esa di.!, 
ciplina, tanto on el ámbito de la práctica escolar co~o en 

el de la .Práctica profesional. Delimita, en última instan
cia, Ja relación entre hombre y realidad, 

d) Aproximación Ontológica. Referida a la noción de hombre co
mo un ser oaencialmento natural universal, capaz de transto,t 
mar a lu rcalidd para satisfacer sus necesidades (histórica
mente doterminadas) y desarrollar de manera creciente su p~ 
tencialidad y, 

o) Aproximación Institucional, en tanto que corresponde al 6mb! 
to temporal y espacial más concreto en el que un proyecto 
educativo so desarrolla, 

Cabe nclnrnr que ol análisis de dichas aproximaciones deberá in 
cluir lna tres dimensiones del curriculum: formal, real y ocul
to, 

Finalmente, !ns cinco aproximaciones descritas se traducirán en 
marcos teóricos que expliquen la relación en que se articulan 
las dimcnsioneo curriculares con los diversos planos de la rea
lidad, 

En o! siguiente capitulo se presenta la propuesta de un modelo 
de evaluación curricular que integra los elementos desarrolla

dos en este último apartado, 
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N O 1 A S 

Dlu, Borrlg•' A_ •.. '1,Íc1nci;·¡ _Ú1,l;a.cl,on11_do l~<."•lodoloqí" 
p1r1 11r11ll11clón",,d

1
1 1 Pl1nti d1 EstudlTo. p, 25 'y 26. 

. . . ;·';/\:}:J(::¡'.:: (i/{':::2;: '} ;:;(<', .... '··~ ... 
Fu r l a n '· .~ ·~.·.:~~· :,: R.f ~·~ d.U-r~\;o'¡ l.·~~·~·~ ~.'.~.·~.U~<¡: f:u ... l) r·.-.•. :.;~ ~ ·.~ .~ n: l. ó n . de 

::::::::}f 1t:tf ~~~~¡~'.~!1~i~~t'.'.'.1'.';'.'.'.'. :'.: ::. 
e urd cu 1 ••·' p'/ •.. u:/~;r;rp~~;\:';-:¡~¡~:,/•. ,\. . ·. . . .· 
oru, alrrlo•: p11,n.t11~qut.'· l1···t·c~olo9r .• tduc1tlva ti 11n,¡ 

1apr.11lón dtl pr~y1Cto ht·g'~~·d.~·ICo _d; •[1.t1do1 Unidos QUf 

tl1n1 que 111r di.r1ct1•1ntt Con los pl1nt111l1t1to1 1 prttlln· 

dld1•1nt1 neutros dt 101 11p1rto1 dt 11 Q,[.A. L.u 1odo1l! 

d1d11 q1u 11t1 dtutnso h1 ltnldo uuun 11 for11 de rnÍO• 

11u1 1i1tlelco, 1l1t111tl11clón de 11 en1eftan11 1 la clbrrn! 

ttc1, tlc. 

Por otra plrlt 1 tn un intento por dell•itar l.n el.tpa\ tle 

dt•1rrollo dt t1t1 1pro1i•1clón is podblt pllnttar tre\. 

1) 1850·d920 ... Corresponde • 11 confor•aclón de Lu base• 

conc1ptu1l11. [n 11t1 •o•tnto '' evidente rl dr1arro· 

llo de la P'icologfa conductlsta, ti •anrjo 11 clrntrr¡. 

co" dt tr1b1jo, la consolldacldn dtl prag•atl••o. 

b) l92Q .. ¡g45, .. [n 11t1 •0•1nto, t11blln lll•1do de prutl'IA 

s1 aplican y 1v1lú1n 111 bases conceptualt\., ubre torio 

tn sltuulon11 dt 1ntr1n1•itnto para la guerr1. 

e) 19~5.- [s el •011nto de 11panslón dt los plante.ulenlo\ 
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Y 11 d e '.t it r r o· I l ad O 1 y . f,V Ú ·u ad O 1 _: Í t r .1VI1 d f O r 9 l ft l 1 •O 1 C: O .. 

•11 111 Q.C.A, .Y 1.1.UNCSCO;. ~-, .. ·,·n e~te' '•011nto dondt 11 

l11ir._l"' 11n~ l•pl1n\ .... ~\-.d~·.:.,··¡/tr~l·,'·,d;'1·, .. ~od1la· t.•c~ologlcl!, 

. , . .. . . . ~2mitA:'~~l:{fii{~~J:;i\;.¿;y~\ , '.- :, , . . 
( '• O ettJ A ir 1n~1t.i! ft~ t'1'it1.~l¡l n'd1.1b l~i.'9_~ f'.·~·q"~'e,:l a.~::no:c l &n> l

0

tCn 0 l O g l • 

, i , , .• • • ,, • 1 J~!~E'{1J',t~:::~;~~%~;:~.~~~:'itf i,'..~~J;'.'.r)i.':~.;x~.t.u. 11, d ·• d 
J ,p, 11rác:tlca11 P.eda96glc.a·~r_t_1c(oc:~'tl'c'11/'.Y•,:no.~~11 b111n en 

1 Q ~ .,; , ~ ·~ {~ .. ~·~~.,·1'.·~-~"X~:~H5:t"~,g~~:;1,\:'.~-~~~J~~~~~~~~~,-~;;~~~X~?~·,í:·.·~/u·~·t, d •. p., t , _ 

11,1 r11 111 11rÓpue·s.tit.i'.·c:o·1J·na·•cltt,V'l'."('·.d1'.'.'Au'1b1l •. · 

: .. '.' -.. ~;),·,~'.·'.· .:~~~:.i )~'~:;~:;:::.·::_~: :~~~::~~~-~~;:~;;~( j::\~:·.·~:?< : 
ori'l1 ll.1rr\g.,,·-·::A·~·~·~ici .. nc1l:~··y,:'.L¡.1tulon11 d1· t1 M1todolo9(1 

1•01r11 lo1 r111ll1.;(cld.n_.d:~~~)ta\e·¡:_-.d~· C_~ .. tu'dto. p, 25·26, 

~. Schvo1li, J. op·. clf, p. 2. 

11, l.1.lf dli.truso ru acorde con· el 11 d11pe9u1 11 qui tuvo la teo· 

rf.11 ~el Capital HU•3no y 'que u de11rroll1 ta1bl4n 1n 11t1 

1, 

8. 

11 r .¡ / 11 ,, r r 1 'J " , A , .un 1 n fo q u,~ 1 e to do 1 6 CJ l ~ o p 1 r a 1 a 1 l 1 b o r 1 -

clón d• rro9ro1•as escolarel p,J .. 4, 

íial.\n, r •• y M.utn ~"·· M_~·r.~~0·)'1_'i:·6·rtco para el 11tudlo del 

dl•il!nlo l!!ltolar·, ·;·lv.ilUaCld·~:·dtl Currrculo. p, J4. 
';!•,'" ... , 

q • 1 " .. d , , º ·" l r. • t ~ n:~ ·.~-. ~ · P' ~túd • h • b 1 • , d, t º t • 1 1 d. d 1 • q u. 
r \ t a n o e 1 d n e o 1 ~ ~ ~:~· d_ i·. · i ~- p ~~·,e n t l 1 de u n l n t t r .. Ju t 9 o d l a· 

IJctlc:o entre l_a ·,p·~·r_iencla y la esencia, que 11 1 funclon! 

l 1 d ·•ti n 1 r q • • 

10, ll11bc recordarse que .en México las refor11s ac1dl1icas 11 

inltlan .1 prlnclplos de 11 d4c1d1 de 101 arios 1111nt11 1n 

1.n ln.,liLucione\ de 1ducatl6n \Uptrlor 1obrt 11 b111 d1 

11u• &us .estructura' euol1r11 ertn cu1stlon1bl11 J que, 
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por t10t•.• " hHI• noc~slrlo t1t.1ble"r diferentes uWI 

~ ¡~:; j [j i~:¡¡.~¡~¡¡¡i~l;;1i~:~;líf 1!··¡·.·i·¡'·.·.:· .•. \:·.•:.•.f .~.é:'·' .•..••..• ¡·····.·····:·i.·.:_1 .. 1.~:,:.·• .. ,i• ... • .. :.~.!•.·.·····:·.•.:.····.:.·.i.•,: .. ·.·:··· '. :?: : 
D u r u 1.6/ ·:~2~:f:~:i'.·.~, ,-_ . . q u• 
l•.pld.t, 1·,;1_0)>1·1·.~ 'lrJfs1J1''.':1c'tlvl.d1des 'aJ;.ltl· 

.¡¡;~.;;¡~(r~í~~~i1~1,t~~1~f ~~if~j;¡;:;;,;:: 
~o r 1 u 1 l.~~~-: ~J g.l • •.•;.~. t.···r. ~ ~-•_1~ :~ti~-:'.· 1 o b·~ .. ~ v ~-·' º-~ • __ n> __ : ~.>-,u~-~ 1. ~ .. ~ l P n 
to dt •• ~.¡·~¡\~;;;~;; •• :,;;~ .. ,~·;·r~··d,(~1<;}~~~/d·. otro• -

''' -~·,.9·~·¡_,,,·,.t'l;_o·.~ ~·o··~··~il_ogro ~-~¡:·::·~·~--~·~,:t1\:o·f·:d_e· ,¡~_rt.~_di .. 
i a J •. 

[1 por ello que '' 1doph 11 conclpildn ··de c·urrlculu• 

for11 de organlJatl6n de los e1t~-dl'o:~·:·_~n e'ducufdn sup1 .. 

rlor que ptr•ltt 11 •'sl•• 1dec~-.~·t'd'.~>,":d1 11101 a las •1di~ 
tu d 1 • 't 1 1 o' l n \e r t 1 t' d t 1 ~-, .. e 1 t ·~ d l .. , n t t 1 , • t d l 1 n te un• 

ul1ccl6n dt •1lic11 dt 11plcl.ll.ii1cl.6n· dentro de una p&u .. 

t 1 g t n 1 r 1 l ( l b l d 1 l 4 ) , ;O b ~ 1 1 • t .n ~ 1 , t 1 t 1 r 1 t l o na l • \ e s ,. 1 

suput1lo fund111nl1l dt 11 rtfor•• ~c1d411t1t en ti fo11Jo 

u 1upont que 101 1fectos'd1 clau 1oc:l1I '" c:ontrarrt\l.tn 

si u dej1 11 lnt1rv1ncl6n del 1lbedrfo dtl estud\anlt 1 

con un tr11fondo dt la p1rtlclp1el6n de lu concebidas dj .. 

f1r1nt11 lndlvldu1l1s, 

ll. Gl••·•an, R, e lb1rrol1 1 "· Ol1el\o de Planes dt [lltJdio. 

"ºdelo., r11lldad currlcul1r. p, 2. 

1 ¡. 1b1 d ••• p. ¡. 
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JJ. 11 <1ra lyler el dlsefto currlcul"r debe dar r11pu11t1 1 cua

l r (1 t 11 tf! r ro g.u t ~ s 1 

'" 

") Q11é rtnes ·lldesel 1lcan11r la 11cu1l•"• 

b 1 e u ' 1 e ' ,· ~ ~·p. "r f·~-:n '.e r·~· ~· . t d u e • t 1 ' • ' pu 1 d. n d l • 1111 r' • p 1 r. 1 l 

•' - . - .. - ,, ... , 
asignan l-o.s·.;r··e·c·u'~-~-os ·-hu-~anos, 11t1rl1l11, lnfor11tlvos, 

ílnanclt~-~~- .. ~-i~-:~-:~-~~1l.e1' y organlzatlvot con 11 ld11 dt 

loqrar d·l·é.hO"~· {¡!~~·,,. 

e ) A p 1 l e a .e 1 6 n ~ ~ r· ~ 1 ~ ·~ 1 ¡ r • O o n d 1 1 e t v a 1 ú 1 1 a r 1 1 1' 1 6 n q u 1 

9 u ar d a l ó s r 1 n e s ·, o b j e t 1 v os , •e d l o 1 y p r o e e d l • 1 e n to' 1 ~ 

t re 'i ( ~ e ·a n r e s Pe e t o a l 1 s e ar a e te r r 1 t 1 e 1 s y n te t 1 l d 1 .. 

11 es d t. l e o n te• to 1 t d u e ando y 1 os t U( COIO la 

eficacia de los co•ponentes pira lograr los fines pro

fl u estos. p, 15, 

d) Cvaluac:ldn curricular. Cs un proc110 1l1t11Ulco co.!! 

linuo que tonte•ple lossigut1nte1 11pectou 
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l. l•tudlo dt i1·rt1ild1d soel•i y edueall••· 

ll, [st1bl1ci1ltnt.o:.dÍ·:.u-.n di1g·~·htlco y un pron6stlco 

p. 4. 

Serrano, R. 1 lu1n11 1 ~~'.>~··l:d·{,·,·110 ·c~rrlcular en la concep· 

el &n 1duc1t 1 va p~·r ~bJ ,·l- ~··, ,)·, ·_.·t ;.'·,n,·/o_r•.•c 1 d n. p. 15. 

lbidto. P• 27, 

GonzUez, G, Aportaclonet 11todoldgh11 1 11 probl1•Atlc1 

del d11arrollo currlcul1r en educac:ldn 1uperlor, P• ~9. 

21. G11111n y de Jbarrola, op, clt. p. 20. 

22. lbldto. p. JO, 

23. Ruíz, L, A1f111lon11 1obr1 11 r11lldld del Currlculu•, p. 

19. 

24, P1r1 Gl1111n y de lb1rrol1 el Plan de C1tudlos 11 la 1(nt! 

111 ln1tru11nt1l 11dl1nt1 la cu1l sr 1el1cclon1n 1 organl· 

len ' ordenan par1 fin11 dt 1n11ll1n11 todos los atpectos 

de una prof11ldn que 11 con1ld1r1n ucl1I 't cultur•l•rntr 

11111011, prof11lon1l11nt1 '"' 1fld1nt11. 
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MODELO DE EVALUACION CURRICULAR 

ANALISIS DE LOS AMBITOS DE LA REALIDAD QUE DETERMINAN SU 
CARACTER ESPECIFICO 

l. Los ·limites del Modelo de Evaluación Curricular, 

La puesta en marcha de un modelo que oriente el desarrollo de un 
proceso de evaluación curricular alternativo, es una tarea dit!
cil, pues implica terminar con la tradición tecnológica del pen
samiento educacional actual, 

Do hecho, la construcción de un modelo conceptual, sólo se just! 
fica en la medida de que representa el marco referencial que nos 
aproxima a la explicación de las múltiples interrelaciones y co2 
tradicciones conceptuales que se entremezclan en la dinlimica 
existencial del currículo, De ninguna manera se identifica con 
lR postura tocnologicista que ve en el modelo la posibilidad de 
garantizar el equilibrio, de no modificar los fines y de legiti
mar el control de los actores del proceso pedagógico, 

En esto sentido un modelo de evaluación del curr!culo tendr6 que 
organizar el análisis de loa limbitos sociahist6rico, ideológico, 
económico, epistemológico y ontológico que se expresen tanto en 
lo explicito (lineamientos formales estructurados de una manera 
particular para orientar ls formación profesional de un conjun
to de individuos) como en, lo impl!cito del curriculo, Lo cual 
marca la necesidad de articular enel an6lisis los 6mbitos de la 
realidad las dimensiones del currículo: formal, real y oculta, 

Esta perspectiva trata de plantear un proceso de aproximacionee 
graduales hacia la apropiación de una totalidad, el curr!culum, 
frecuentemente parcializada o segmentada con las pr6cticas eva
luativas que ven en la creciente acumulación de indicadores la 
razón de ser de la evaluación del curr!culo, 
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En consecuencia la funci6n del modelo s6lo será la de establecer 
un nexo entre la realidad y la concepci6n que de esta se tenga, 
facilitando con ello la apropiaci6n del sujeto cognoscente de 
una totalidad (curriculum) a fin de que pueda operar sobre ésta 
para transformarla y transformarse, La congruencia con este 
planteamiento implica desde luego, la necesidad de generar espa
cios de discusi6n en los que la participaci6n de docentes y alu~ 
nos en la planeaci6n y programaci6n constituya el punto medular 
que defina los aspectos escenciales de la vida académica de la 
Universidad, En otras palabras, " .. , se hace necesario empren
der acciones o búsquedas tendientes a la configuraci6n de un es
pacio de autonomia relativa desde donde sea posible la reflexi6n 
critica sobre ella, asi como el desarrollo de propuestas alterno 
tivas al proyecto tecnolo¡¡icista112 , que contribuya a promover -
fundamentalmente en los actores y autores del proceao educativos 
niveles cada vez más comprometidos de auto¡¡esti6n, 

2, Consideraciones Metodol6gicas, 

En la actualidad en el seno de las Ciencias Sociales, y por ende 
de la Peda¡¡ogia, se debaten cuestiones directamente ~inculadas a 
la metodolo¡¡ia, entre las más complejas e importantes se encuen
tran la relaci6n entre: teoria y método, método e ideolo¡¡la, té~ 

nica y teoria y finalmente método y técnica, 

Esta problemática ha pretendido ser resuelta desde el marco de 
la funcionalidad subordinando la teoria a la técnica, donde esta 
última aparece dotada de un poder supranatural y suprahumano que 
la pone en condiciones de establecer la dinámica de desarrollo 
de un proceso en el que supuestamente "no interviene" la subjet!, 
vidad del individuo, 
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La superación de este estrecho marco de análisia implica, por 

tanto la consideración de que la evaluación del curr!culo es "!! 
te todo un proceso de investigación, que debe propiciar la gen.! 
ración do teorías bajo una estrategia que conciba a la teoria 

estrechamente vinculada al método, entendido éste como el con
junto de leyes y categorías que responden a una visi6n de la 
realidad y que articula orgánicamente la teoria con la práctica, 
lo general con lo particular y lo abstracto con lo concreto, 
Aquí el método no complementa la teoria¡ es justo con la teoria 

y ls técnica una unidad orgánica indisoluble que orienta y da 
sentido al proceso de investigaci6n educativa. 

De lo anterior se desprendo que el método no deba ser confundi

do con la técnica pues implica ante todo un proceso de transfo! 
maciones continuas en el que la teoria y la práctica se encuen
tran indisolublemente ligadas, El método es asi," ••• la teoria 
puesta en movimiento, concretizada como instrumento de investi
gación, o sea el paso de lo abstracto"3• De ahi que la teoria 
y el método se encuentren vinculados en una unidad compuesta 
por catogorias de forma y contenido, 

Desde luego, este abordaje es mucho más complejo y problemático 

que efectuar una serie de pasos estipulados en un procedimiento 
que prescribe, el orden, las condiciones y los resultados de 

una tarea particular, Por lo tanto, la consideraci6n del m6to
do como la estrategia general de apropiación al objeto de estu
dio (el curriculum) ·hace imprescindible la reflexión, (por tan

to su discusión) acerca de los múltiples determinantes hiet6ri
cos que hacen que un proyecto educativo exprese sus contradic

ciones de manera particular. 

Por ello, es un principio metodol6gico fundamental establecer 
que lu construcción de un objeto (eva1uaci6n curricular) requi.! 
re que el sujeto sea conciente de que todo objeto cientifico se 

construyo deliberadamente y metódicamente, 



73 

El reconocimiento explicito de esta premisa es lo que permite 
superar el empirismo que reduce al acto científico (investiga

. ción) a la sola comprobación de hipótesis estadísticas mediante 
la ejecución ordenada de una serie de pasos, 

Por otra parte es necesario recordar que sin la teoría no es P2 
sible ajustar ningún instrumento ya que ésta constituye la ins
tancia que da sentido a la investigación (incluyendo la evalua
ción del curriculo)¡ es la teoria la que interpreta el dato lo 
que niega su carácter neutro, De esta forma, el problema de la 
objetividad, al menos en las dieciplinas sociales, se matiza 
por los intereses de las clases sociales, pues, "la ideología 
del científico se manifiesta en la elección de problemas de es
tudio, en la concepción teórica a la cual recurre para explica! 
los en la selección de las técnicas para copiar información em
pírica, en la interpretación de loe datos, en las recomendacio
nes que plantea para resolver los problemas, enla forma en que 
utiliza los datos de la invest1gaci6n 004 , 

En este contexto es válido reconocer que las técnicas por si 
mismas no poseen un carácter científico, pero son necesarias 
porque con ellas es posible instrumentar la investigación, 

La técnica, por tanto sólo es la táctica dola investigación, 
No tiene poder explicativo porque su función ea fundamentalmen
te describir y organizar la información. Ello hace que deba de
pender de la teoría y del método, ámbitos sin los cuales perd! 
rian razón de ser su existencia, 

De ahi que, preguntarse "qué es hacer ciencia o más precisamen
te, tratar de saber que hace elcientifico¡,,, no ea sólo inte
rrogarse sobre la eficacia y el rigor formal de las teorías y de 
loe métodos en su aplicación para determinar que hace con los 
objetos hacen"5 , Preguntarse qué es hacer ciencia es abordar 
el problema de la investigación desde un marco sociohistórico 
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que ven en la producción de conocimientos una unidad indisoluble 
y orgánica compuesta por tres niveles de abstracción que se in

fluyen mutuamente: La teor!a, el M6todo y la Técnica, Tres ni V!, 
les que no surgen en el vacío ideológico ni desvinculados de un 

proceso histórico, sino que se originan como respuestas a pregug 
tas que no pueden formularse a priori y que sólo el desarrollo 
do la ciencia (como una práctica social ideológica e histórica) 

hace surp,ir. 

3, Descripción del Modelo do Evaluación del Currículo, 

El marco histórico en el que se inserta la educación superior en 
México hace que su estructura y dinámica se encuentre íntimamen
te ligada a los cambios y transformaciones que se operan en la 
formación social de los paises dependientes, Tal situación im
plica un complejo proceso en el que la Universidad refleja, tra
duce y matiza las condiciones que en lo social se presentan se
gún sus caractcráticas estructurales, 

Por esta razón, la educación debe ser conceptualizada con un pr2 

ceso que divicne do las relaciones que se establecen entre los 

ho111brcs, constituyéndose por ello, como un conjunto de relacio

nes socinlea donde, "·., la relación educativa no solo se cir

cunscribe " las relncioons especificamente escolares, sino que 
es parte de la sociedad en su total1dad"6 , 

La explicnción del significado social e histórico de un proyecto 
educativo permite rescatar su connotación ideológica; es decir, 

el curriculum no es unproceso neutro o impermeable; al contra
rio, la conceptualización de los diferentes elementos que lo in
toRrtin responde a intereses de arupoe y olaH• aooialas, 

Un proyecto pedagógico expresa entonces determinadas tormas de 
concebir e implantar 'un proceso de formaci6n profesional y su ig 

aerci6n en el orden social mediante el ejercicio concreto de la 
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profesión, Su evaluación, por ende debe dar cuenta del carác
ter especifico (históricamente determinando) del proceso educ! 
tivo y, a su vez dirigirse, a la construcción de propuestas 
más congruentes y acabadas, ·En este marco es una práctica es
téril el acumular datos o seguir los canones de los sistemas 
de evaluación tradicionales, 

Un modelo de evaluación desde esta perspectiva además de suge
rir los contenidos prioritarios de investigación debe definir 
la estrategia te6rico-metodol6gica para el abordaje: del estu
dio directo de las alternativas, del análisis cuidadoso de los 
contendios sociales en los cuales surgen y operan, de la eva
luación critica de sus resultados o de sus posibilidades de 
éxito, y del análisis de los mecanismos de su penetración y 

propagsci6n en los sistemas educativos, 

El modelo propuesto para efectuar la evaluación del curriculum 

se encuentra compuesto por ocho ejes metodol6gicos-categoria
les y veinte categorias. 
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MODELO DE EVALUACION CURRICULAR 

Eje metodológico-categorial: Ontogenético, 
a) Categor1a: La noción hombre, 
b) Catogor1a: La noción de personalidad. 

Eje metodológico-categorial: Epistemológico, 

a) Categor1a: Proceso de producción de conocimiento. 

Eje metodológico-categorial: Histórico 
a) Cntogoría: Determinación histórica de la práctica cient! 

fica, 

Eje metodológico-categorial: Socio-histórico. 
a) Categor1a: Sociedades dependientes, 
b) Categoría: Dependencia científico-tecnológica, 

f.je metodológico-categorial: Econ6mico-social, 
n) Categoría: Noción de trabajo, 
b) Categoría: Emplso. 
c) Categoría: Noción do mercado de trabajo, 
d) Categoría: Estructura ocupacional, 
o) Categoría: Estructura profesional, 
f) Categoría: Recursos humanos, 

F, Ejometodológico-categorial: Ideológico-histórico, 

a) Categoría: Carácter ideológico de la ciencia, 
b) Categoría: Hegemonía y consenso, Su articulación al pr2 

J ceso educativo. 

G, Eje metodológico-categorial: Politico-ideológico. 
a) Categoría: Noción de educación, 
b) Categoría: Noción de educación superior, 
c) Categoría: Universidad, 
d) Catosorh1 Vin•nci.,dento, 

H. Eje motodol6gico-categorial: Histórico-peda¡ógico, 

a) Categoría: Práctica profesional. 
b) Categoría: Curriculum. 
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a) Ejes metodol6gico-categoriales, 

Constituyen los planos conceptuales que articulan lo singular 
con lo general, 6mbitos de análisis enlos que no hay un nexo dl 
recto¡ s6lo pueden desarrollarse mediante la construcción de e~ 
laces intermedios (categorías), 

Su importancia es primordial pues como se~ala Roaental "••• la 
abstracci6n implica alejarse de lo concreto, apartarse de la Vl 
va multiplicidad de la naturaleza, El objetivo del conocimien
to es ver la realidad en lo que ésta tiene de concreta¡ pero a 
dicho objetivo se llega únicamente mediante la abstracción, es 

decir, alejándose de lo concreto"7 , 

En los ejes metodol6gicos-categoriales se vincula 6rgánicamente 
lo concreto (la multiplicidad de propiedades y determinaciones 
de la realidad) mediante la integración de los nexos y relacio
nes delfenómeno, de sus concatenaciones. Lo abstracto es una 
parte de un todo, extraida de 61 y aislada de todo nexo e inte

racci6n con los demás aspectos y relaciones del todo; se apoya 
en las propiedades y particularidades de la propia realidad, 

Cada eje metodológico-categorial representa un ámbito de la re! 
lidad, La subdivisión de la realidad parte de la consideración 
de que la abetracci6n es producto del abordaje aislado y con
ciente de una parte, de un aspecto, de una propiedad, de una r~ 
lación respecto a un todo concreto, Por ello no se somete "a 

ninguna violencia de los fenómenos y proceeoa reales ni se ac
túa de manera arbitraria, El que de un todo se pueda abstraer 
una parte o relación se explica por la existencia real de di

chas partes o relaciones" 8• 

La complejidad del ascenso de lo abstracto a lo concreto en el 

pensamiento no puede ser, en consecuencia, directo; como tampo
co la comprensión de lo concreto es inmediata y perceptible por 
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los sentidos, Ello implica que la comprensión del objeto inves

tigado tiene que efectuarse dando un rodeo mediante eslabones 
conceptuales intermedios que esclarezcan la especificidad con
tradictoria do cada ámbito do la realidad, 

b) Las Categorías 

Rosontal define a las cntegoriae como los eslabones conceptua

les intermedios, mediante los que se hallan indisolublemente l! 
gRdos a la esencia del objeto estudiado, Representan el punto 

de enlnce entre la unidad y la contradicción del objeto, "Cuan

to mayor sea el número de eslabones intermedios entre el fen6m! 
no y la esencia, tanto más acusadamente ee distinguirá la apa
rlencl u de la esencia tanto más compleja serfl la relación, el 
nexo existente entre la esencia y el fen6meno 119 , El estudio de 
los movimientos intermedios, mediatos, qJe se entrelazan estre
chamente en el proceoo estudiado, constituye una tarea indispen 
nuble para el conocimiento, Tales eslabones constituyen el ni
vel mctodol6gico que permi tirfl eRclarecer la esencia del fen6m! 
no. 

Es en este nivel que se determina la contradicción entre esencia 
y fe116meno; lo que orienta el cambio de lo cono reto a lo abs
tracto y viceversa; lo que conduce a una comprensión mfls profun 
dn de los fen6mcnos y los procesos1110 , 

l'inulmonte, la realizaci6n de un proyecto con estas caracteria
ticas determinan el disefio de un sistema integral de investiga

ciones que abarque la totalidad del proceso de cambio; permita 
mejorar simultánea y constantemente, nuestra capacidad para com 
prender la génesis y consecuencias de los ten6~1no• •duaaClYO•I . 
y, facilite el desarrollo de técnicas y procedimientoR que pue
dan emplearse do manera paralela en varias investigaciones, En 

este cnso, cada eje metodol6gico-categorial, cada categoria o 

bien cada componente podrá definir una investigación particular 
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(pero articulada con eltodo), cuya especificidad estará en fun

ción de su grado de generalización y su nivel de explicaci6n. 

A. Eje Metodológico-Categorial: Ontogenético, 
a) Categoria: La Noción del Hombre, 

i) Fundamentación, 

Es evidente que el desarrollo de un individuo particular esta 

condicionado por una multiplicidad de factores que se ubican 
tanto en el plano de condiciones exte~nas (hist6ricas y socia

les) como en el de procesos internos (la historia particular 
del individuo). Por ende, tal desarrollo supone una serie de 
interrelaciones estrechas entre los hombres, -relaciones socia
les-, cuyo carácter históricamente determinado marca los limi
tes de la propia individualidad, del modo de vida y del tipo de 
relaciones especificas que talee hombres eetablezcan. 

Conviene precisar aqui, que lae condicione• histórico eociales 

que determinan al individuo corresponden a " ••• las aut6nticae 
condicionee intrinsecae de su individualidad concreta1112 , es d~ 
cir, que la personaldiad humana eetá socialmente determinada y 

que la participación de lo biológico se limita a proporcionar 
el potencial anátomo-fisiol6gico que la ontogénesis se encarga 

de desarrollar, 

Para el caso de las disciplinas sociales la comprensión del ho~ 

bre y de los elementos que determinan su génesis es cuestión de 
vital importancia, sobre todo, porque a ellas les corresponde 
la planificación y la promoción de los cambios que tanto en ror 
ma individual como social definirfui posteriormente al mundo, 

Por otra parte, el hombre a diferencia del animal construye una 
cultura que a medida que se transmite de una generaci6n a otra 

se enriquece en forma desmesurada, Este bagaje cultural, que 

es lo que cada generación hereda a las que le seguirfui incluye 

EST!i TESJ.S N.7 nF.UE 
SALIR BE LA OiBLirifECA 
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todas las actividades, modos de vida, ideologia, etc,, que debe 
ser apropiado por las nuevas generaciones, 

Es pues, la enorme complejidad de la estructura social en el 
proceso de desarrollo histórico lo .que impide que la herencia 
cultural de la humanidad pueda ser transmitida por mecanismos 
biológicos, Tal situación determina que las capacidades y apti
tudes necesarias para la satisfacción de las necesidades del 
hombre sea en esencia aprendida, "Ea el aprendizaje el que en 
la ontogenesls se convierte en el mecanismo prlncipa1 1113 y se 
constituye como el proceso esencial de la socialización, 

En este sentido es evidente el que dependa de lo• proceaos de -
aprendizaje, la efectividad de la influencia social en el ind1V! 
duo y la adquisición de habilidades y percepciones sociales hi! 
t6ricamente determinadas, Con esta afirmación ea claro que las 
potencialidades heredadas biológicamente solo representan las 
condiciones iniciales de la apropiación de la herencia cultural, 

Como lo seilala Odenhal, "la sociedad humana sólo determina en 
el transcurso de la filoge'nesis premisas biológicas muy genera
les que le permiten al individuo asimilar por aprendizaje las 
condiciones de su actividad socis1 1114 , 

Precisamente esta situación es la que determina que loa re•ult! 
dos del proceso de aprendizaje no dependan de la individualidad 
aislada del hombre, sino que se condicionen socialmente y se e! 
peciflqucn de antemano, 

Eete os el cano de la ccnformao16n de tradlalan•• qlle •on allmlM 
ladas por los nuevos individuos a trav6a da una serle de meca
nismos que regulan el aprendizaje social de 6atoa, .Sin embar10, 
esto no es tan sencillo como parece, porque no basta " ••• con 
que un hombre haya vivido una sociedad o en una 6poca determin! 
da para que reproduzca fielmente los patronea gener•lsa que ls 
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caractarhan1115 , 

Aqul, ea importante aaftalar qua si bien procesos como la perce2 
ci6n y laa operaciones mentales se encuentran determinados so
cialmente, el hombre, a trav6s de su praxis, de su actividad 
creativa y transformadora puede ejercer, a su vez, cambios sus
tanciales en ellos, 

De hecho, como apunta Hiesbsch16 el que el mundo objetivo huma
no, sea en general un mundo creado, no natural, permite que la 
dial6ctica de la objetivaci6n y la apropiaci6n se presenten en 
forma genuina, Objetivaci6n en tanto que determina que las pa~ 
ticularidades de una estructura social especifica condicionen 
el sistema de valorea, normas de conducta, actitudes, etc,, de 
dicha sociedad, Apropiaci6n en el individuo de la compleja diná
mica social (realas, normas, valorea, etc,) que se traducen en 
un esquema de pensamientos caracteriaticos de una clase, de un 
momento hist6rico, 

Por esta raz6n, el hombre ea un producto de la ontogenesis, un 
producto íntegramente social que se manifiesta y se confirma 
únicamente enla vida social; lo que significa que no se apropia 
por si solo de los objetos producidos, sino que lo hace a tra
v6a de una serie de mediaciones que lo conducen a hacer propie
dad suya, las actividades y objetos que antes eran propiedad de 
otros. 

Imp.ortante ea seftalar que s6lo la aoc iedad humana ha determina
do en forma directa el daaarrollo del individuo, lo.que obedece 
sobra todo a que la riqueza delmundo artificialmente creado, 
-la herencia cultural- a6lo puede ser aaim1lada por loa nuev·oa 
individuos a partir da procesos y entidades socializantos ox~r! 
aamente creadas para orientar el desarrollo ontogen6tico del in 
dividuo, De hecho, 11 ,,, lo social es toc!o lo que hay entre el 
hombre, que ha aparec~éo en 61 d~rante el proceso do la antrop2 
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' ' genesis y surge en la onteogenesis como resultado de la comuni-
cación con otros hombres" 17 , 

Lo anterior no quiere decir que el hombre no sea parte de' la n! 
turaleza, ya que es un objeto natural, finito y limitado, Lo 
que significa e~ que la sociedad, creación del hombre, es una 
parte especial de la naturaleza, " .. , que obedece las leyes CU! 
litativamente distintas y que se desarrolla a un ritmo que la 
separa cada vez más de la naturaleza y aleja cada vez mis a la 
sociedad humana de otras partes de la naturaleza", 

Es finalmente, la esencia del hombre como ser social, activo e 
histórico lo que le permite ubicarse en un plano diferente al 
del resto de la naturaleza. Por ende la concepción del hombre 
debe integrar almismo tiempo su carácter natural y social, El 
hombre no es sólo un ser natural sino que también es un ser hu
mano, un "ente genérico al que pertenece o corresponda como eepe-
cie un nmbi to constantemente creciente 019 • . 

Son los hombres, quienes, en última instancia, producen por su 
medio de interrelación ser social y quienes al apropiarse de 

bagaje cultural producido perlas generaciones anteriores, se 
convierten en seres .humanos, Dicho planteamiento, supone que. 
la relación entre individuo y sociedad tiene un caricter eminen 
temente dialéctico pues al tiempo que éata determina histórica
mente lo subjetivo del hombre, el individuo codetermina, a su 
vez, el carácter de la estructura social, transrorm6ndola activa, 
conciente y voluntariamente, 

11) Componentes 

- Análisis de la naturaleza socio-histórica del hombre, 
caracterización del proceso de aprendizaje social, 

- Análisis del concepto: necesidades históricamente de

terminadas, 
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- Caracterizac16n de l•• pr6xia qua conducen al hombre a 
~ranatormar au condici6n social y a tranatormarse asi 
mi•mo, 

- Determinaci6n de lineas generales de actuar que desde 
el Ambito de la peda¡ogia seancongruentes con el plan
te111111ento de que el hombre est6 determinado por la hi! 
toria, pero a su vez la transforma, 

- C•racterizaci6n de las estrate¡ias metodol6sicaa nece
sarias para sustentar un curriculo proteslonal a par
tir dela noci6n antropol6gica del hombre. 
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A, EJE METODOLOGICO-CATEGORIAL: ONTOLOGICO 

b) CATEGORIA: La noción de personalidad• 

i) FUNDAMENTACION 

La noción de personalidad lleva implicita la idea de que todos 
los fenómenos ps!quicos en sus interconexiones, pertenecen a un 
hombre concreto, vivo, actuante; dependen y se derivan del ser 
natural del hombre y de las leyes que lo determinan20• Es esta 
persona, la que se manifiesta como unidad y como sujeto concre• 
to en el sistema de relacioes sociales, sobra la• que se cona• 
truye el sistema de valores, opiniones e inatitucionea de la ·~ 
ciedad, 

Este seMalamiento es de g~an importancia porque concebir al in· 
dividuo en función de las relaciones sociales, ",., permite con· 
cretar la concepción de la persona humana al plantear con clari• 
dad y nitidez el problema.de la relación del individuo con la 
sociedad0021 • Esto eo,el considerar al sujeto dentro del co~Jun 
to de relaciones sociales conduce a la conclusión de qua la pe! 
sonalidad del individuo est' socialmente determinada, y que va
ria dependiendo de las condiciones hiet6ricas en laa que se in
serta. 

La personalidad, no ee, por tanto, algo inmutable, eterno o es
piritual que oxiete ajeno a loeocial, La paraonalidad particu
lar de cada individuo se construye en el devenir histórico de 
la humanidad y en las contradicciones que en lo social ae pre• 
sentan. Es esta cualidad·la que posibilita la conrormaci6n de 

•conjunte históricamente determinado de valorea, actitudes, ex
pectativas, modos de percibir, de hacer ciencia, concepciones 
ideológicas, etc,, que afectan la manera de inte~pretar load! 
versos ámbitos de la realidad. 
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una conciencia y una autocon~1enc1a. 

Ahora bien, es claro que tanto en la conformac16n de la persona 
lidad co1110 en el resto de los procesos psicot6'gtcos, las ".,, -
causas externas, actúan siempre de modo mediato a través de las 
condiciones internas1122 , y en consecuencia, en la historia ind.!_ 
vidual del desarrollo se conforma una personalidad única a cada 
11ujeto concreto y real.. Esto se debe a que la const1tuci6n de 
la personalidad es el¡o m's que el simple reflejo de lo social 
en el individuo; el desarrollo de la personalidad es ante todo, 
el interjuego d1al6ct1co entre la historia del desarrollo de la 
hUlllanidad, la herencia cultural y la historia del desarrollo 
personal del1nd1v1duo. Es por ello, que el sujeto particular, 
como una estructura única tiene un valor en 11 miemo que de••P! 
rece cuando muere, 

Scharr plantes claramente este aspecto al senalar que lo solu
ción del problema del status ontológico del hombre sólo se pue
de resolver desde elmarc,o de la concepci6n marxista, debido a 
que plantea que ",., el individuo es una parte de la naturaleza 
y de la sociedad ••• es parte de la naturaleza, pero dotado de 
inteligencia que transforma de modo conc1ente el mundo y como 
tal es una parte dela sociedad, •• Como conjunto natural, social 
el individuo no debe recurrir, para que se le comprenda a fac
tor al¡uno marginado de la realidad objetiva1123 , 

De ahi, que la determinac16n social de la personalidad, se vea 
objetivada por el trabajo¡ ea decir; en la actividad que. le per 
mita a loa hombrea transformar la naturaleza, la sociedad y a 
al mismos. 

En este sentido, es el trabajo la actividad que le permite al 
hombre apropiarse de la realidad¡ de tal forma que se manifies
te en toda su plenitud la objetivac16n de la acotividad del hom
bre. "En el producto, el trabajo eat4 objetivado y el objeto 
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esta trabajado" 24 • El objeto de trabajo como lo seflala Markua 
es la objetivación de la vida genérica del hombre, 

Ello se debe a que para Marx la actividad vital del -hombre- el 
trabajo - no es puramente intelectual, sino ante todo pr6.xica, 
lo que quiere decir que el sujeto no sólo se limita a recons
truir mentalmente la realidad, su actividad lo obliga a trans
formar el objeto producido y a transformarse a si mismo¡ es de
cir, a construirse en el trabajo, a humanizarse, 

En este sentido es factible afirmar que el acelerado proceso de 
deearrollo de individuo, en relación al resto de la naturaleza 
se debe al trabajo humano que por su riqueza y complejidad tie
ne a la vez un carhcter natural y social. 

Odenhal, liga el trabajo con el resto de la naturaleza sef\alan
do que: " ••• se relaciona con la naturaleza por su aspecto t6c
nico; con la sociedad humana por su aspecto socio-económico¡ 
con la evolución hist6rica de la sociedad por su aspecto histó
rico - cultural y por su aspecto antropológico con el hombre en 
cuanto portador de la actividad de trabajo" 26 , 

En todo cnso, el trabajo supone la producción de objetos útiles 
o de objetos humanos, es el acto de objetivac16n del hombre en 
un objeto material por medio del cual satisfacerl una serie de 
ne'cesidades históricamente 'creadas, 

En este punto cabe aclarar que el sujeto crea al objeto pero 
existe una diferencia ontol6Rica entre ellos. El hombre a tra
vés del trabajo transforma el.objeto ooanoacible (humani&ado). 

El carhcter d~ humano dol objeto producido ee lo que define lo 
hist6rico del proceso de trabajo y de los productos materiales y 

espirituales, resultado de su propia actividad, 



87 

Es por el trabajo que el hombre llega a ser un ser activo, con
ciente y creador; de hecho, éste es el proceso que permite que 
la ontoaene•i• aenere en cada individuo en particular procesos 
tlaico• eneetrecha interconexi6n con las relaciones sociales, 
Tanto el desarrollo de la persona (y de la conciencia) asi como 
sus contenidos son producto hist6rico-social. 

Concluyendo: "Si el trabajo constituye el ser del· hombre, enton 
ces el hombre es esencialmente un ser natural universal tanto 
en el sentido de que es capaz de transformar en objeto de sus n! 
ceaidades o de eu actividad todos los fen6menoe de la naturaleza, 
cuanto en el sentido de que llega a serlo de asumir en éi e 
erradicar de si todas las tuerzas esenciales de la naturaleza, 
'•to:·ea aapaz de adaptar crecientemente su actividad a la tota
lid•d de las leyes naturales y consiguientemente de atterar su 
propio entorno en expansi6n progresiva027 • 

11) COMPONENTES 

Determinaci6n de las implicaciones que la noci6n de pereona 
tiene para el currlculo, 
Caracterizaci6n del profesional a partir de la noci6n de 
personalidad hiat6ricamente determinada, 
An'lieis de las posibilidades de traneformar un esquema tr! 
dicional de profesional a partir de una noci6n alternativa 
de persona. 
Determinaci6n de loa factores hist6rico-sociales que deter
minan una concepci6n alienada de hombre y de profenional, 
Caracterizaci6n de los procesos de alienaci6n y autoaliena
ci6n. Incluyendo su impacto en el currlculo, 
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B. EJE METODOLOGICO-CATEGORIAL: EPISTEMOLOGICO 

a) CATEGORIA: Proceso de producción de conocimiento, 

i) FUNDAMENTACION 

El conocimiento se produce en el momento en el que un sujeto de 
conocimiento y unobjeto por conocer establecen un tipo particu
lar de relación en la que la praxis es el elemento central, 

Es por la praxis, por la 'que el hombre transforma a la naturale 
za, .humanizándola, para producir el objeto de conocimiento, E! 
to implica que independientemente de que el hombre al objeto, 

éste en cuanto objeto natural, conserva su independencia ontol~ 
gicn frente al sujeto¡ pero cabe aclarar que ningún objeto nat~ 
ral puede satisfacer las necesidades humanas, por ello para co
nocer se requiere que el sujeto histórico tranetorme la natura
leza, la humanice, y en este sentido, altraneformar el objeto 
natural, lo produce en tanto que lo hace con¡noecible, 

El proceso de reconstrucción intelectual de lo concreto est6 en 
consecuencia determinado por la praxis, Pero esta pr6xie se in
serta en un método de investigación, que se orienta a la búaqu! 
da delas leyes que rigen los cambios, evolución, contradicción, 
etc,, de los fenómenos u objetos investigados, S6lo a partir 
de este momento se procede a investigar en·en detalle sus efec
tos enla totalidad, 

Esta justificación es la que da sentido al empleo de un m6todo, 
caracterizado por: 

a) Ubicar cada parte como elemento del todo, 
b) Plantear que la totalidad se encuentra compuesta por elemen

tos orgánicamente articulados, 
c) Buscar la unidad y diferencia de los fenómenos; no observar 
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las diferencias en la unidad, 

Lo anterior supone la necesidad de partir de un hecho para po
der captarlo como momento de un todo en desarrollo, En este 
sentido, el m6todo de investigación determina el que una vez 
que se ha llegado a loa elementos simples, abstractos, se parte 
de ellos para reconstruir el concreto en su totalidad y comple
jidad, Por esta raz6n debe iniciarse de un hecho concreto, pe
ro para que el sujeto se lo pueda apropiar (teóricamente) nece
sita construir el concreto en el pensamiento a partir de sus 
elementos simples (cada uno de ellos en abstracto por separado), 
Es decir, para comprender en toda su complejidad el hecho con
creto real hay que captar cada uno de sus elementos simples, sus 
relaciones, y asi reccnatnlir el concreto en el pensamiento, 

El proceso de conocimiento para ir de lo concreto a lo abstrac
to, para llegar a un nuevo concreto en el pensamiento, debe an
te todo tratar de determinar los elementos simples y por tanto 
abstractos y a partir de ellos reconstruir el todo como concre
to en el peneamien to, 

Esto ea, mientras que el concreto ieal significa la totalidad 
con sus múltiples determinaciones, concatenaciones y contradic
ciones¡ el concreto mental es la·reproducci6n de este "todo" en 
el pensamiento mediante un conjunto de relaciones abstractos. 

Para 'Marx, "lo concreto ea concreto porque ea la sintesis de 
múltiples determinaciones", por lo tanto la unidad de lo diver
so, aparece en en pensamiento como proceso de sintesis, como r~ 

sultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero pun
to de partida y en consecuencia tamb16n el punto de partida de 
la intuición y de la representación. Este concreto mental en 
consecuencia solo puede ser elaborado a través de la actividad 
del sujeto¡ ea 6sta la que permite la apropiación teórica de la 
realidad, 
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En la construcci6n de conocimiento hay una actividad intelec
tual, la producción del concreto (como concreto en el penaamien 
to), pero no se trata como en el idealismo de la creación por 
parto de la conciencia del objeto real, pues elobjeto tiene una 
indepentiencia !renta a la conciencia, (independencia ontol6¡ica 
fronte al sujeto), 

El proceso del conocimiento es pues un proceso que va de lo con 
creta a lo abstracto y a partir de 61 construye el concreto en 
el. pensamiento. Parte de un hecho concreto se lo apropia te6r! 
camonte, elaborando el concreto en el pensamiento; y lo trata 
de comprender en sus articulaciones dentro de una totalidad, 
Busca elaborar un totalidad concreta en el que se capten laa 
contradicciones dentro de la unidad, 

De todo lo anterior se desprende que la producci6n de conoci
miento, lleva implícita la transformación de esquemas de pensa
miento y la producci6n de otros más aproximados a la explica
ción de la realidad, Sin embargo, la construcción de cate¡o
rias abstractas o generales, mediante las que ae reconstruye en 
lo conceptual la totalidad concreta supone un determinado arado 
de desarrollo social, 

En efecto, las transformaciones sociales han ¡enerado nuevas 
áreas de conocimiento, "No hay duda alguna, claramente, de que 
el seguimiento h1st6rico de cada una de las ciencias humanas 
aconteci6 enocasi6n de un problema, de una exigencia de un obs
táculo te6rico o práctico; ciertamente han sido necesarias laa 
nuevas normas quela sociedad industrial impuso a loa individuos 
para que, lentamente, enelcurso del siglo XIX se const1tuyer61128 

,,, un cuerpo teórico impre1ionant• que 1upera en mucho la ptoM 
ducci6n científica de la humanidad enlos últimos si¡los, 

No resulta aventurado plantear, Por lo tanto, que las tranaror
maciones sociales tienen un importante papel en la determinación 
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del particular carácter que una disciplina asuma, su objeto de 
·estudio, el método empleado y el ~ipo de relación que establez

ca con una determinada formación profesional, 

Por lo anterior es claro que este eje se vincula estrechamente 
con el sociohist6rico en tanto que es evidente que el sujeto 
cognoscente se encuentra, vive y se desarrolla en una etapa hi! 
tórica determinada y que esta situaci6n histórico-social consti 
tuye el espacio en que el individuo genera su propia capacidad 
de conocer y transformar la realidad, matizando a su vez, el c! 
rácter de suactividad cognoscitiva. Es por ello que su compren 
si6n y análisis posibilitará la construcción de marcos genera
les de explicación que vinculen los conocimientos derivados de 
disciplinas especificas. 

·De ahi que se afirme que el conocimiento es una producci6n esp! 
cificamente humana que no encuentra su objeto como algo ya dado 
y natural, En consecuencia, el sujeto de conocimiento solo PU! 
de ser concebido como un sujeto histórico, creativo y transfor
mador. 

ii) COMPONENTES 

Noci6n de práxis. 
Análisis de la relaión sujeto-objeto-práxis, 
Caracterización del proceso de conocimiento desde la pera~ 
pectiva histórica, 
Análisis de la relación práxis - objetividad del conocimien 
to, 
Análisis de la noción identidad parcial entre el sujeto y 
el objeto de conocimiento, 
Análisis de la implicación politico-ideol6gica del proceso 
de producción de conocimiento, 
Ubicación del origen sociohistórico de las disciplinas que 
apoyan a determinada carrera profesional, 
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Caractorizaci6n de la (s) disciplina (s) que apoyan el des! 
rrolo de una profesi6n, considerando: 

Las fronteras con otras disciplinas, 
El sentido o significaci6n social otorgada a la profeei6n, 
Los intereses de clase que definen la inserción social de 
la disciplina, Comprende el anAliais de un proyecto pro
fesional para elfuturo, 
Eldiscurso de la disciplina en su realidad social actual 
y futura, marcando o delineando sus fronteras, 
Las rupturas (social e hist6ricamente determinadas) con 
otras áreas de conocimiento, 

Oeterminaci6n de las estrategias metodológicas que permiten 
trasladar los planteamientos epistemológicos en el curricu
lum, 
Caracterizaci6n de los procesos de investigación que deben 

concretarse en la formaci6n profesional a tin de promover 
la producci6n de conocimiento, 
Análisis de la unidad teor!a-método-técnica, Incluyendo el 
análisis de su ubicación en el curriculum, 
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C, EJE METODOLOGICO - CATEGORIAL: HISTORICO 

1) CATEGORIA: Determinación histórica de la práctica cientifica, 

La actividad científica, es ante todo una práctica social que 
conduce a la producción de conocimiento, se gesta y se desarro
lla, en el contexto histórico, lo cual supone que la ciencia y 
la técnica estAn determinadas a partir de relaciones sociales. 

Este nivel de análisis plantea que son las prácticas sociales 
las que determinan la esencia y existencia del hombre, quien a 
trav6s de su trabajo ha transformado su esencia; es decir, ha 
modificado au conc1anc1a, sus pr6cticas y concepciones tanto de 
la sociedad como de la naturaleza, Es por ello que a él en ca
da etapa de su desarrollo le ha correspondido una forma de rel! 
clonarse en la producción de bienes materiales, en la forma de 
organizarse políticamente, en la ·manera de concebir la natural! 
za, la eociedad y el pensamiento, y en la particular forma de 
conceptualizar a la educación, 

El enfoque que se presenta supone fundamentalmente superar la 
concepción que ve en la historia la simple enumeración de aisl! 
dos acontecimientos, que no cosidera el papel de las condicio
nes hUtóricae "en las que se objetiviza la actividad de gener! 
clones humanas pretéritas mediante las cuales el pasado determ! 
na al presente, entonces es realmente imposible descubrir en la 
historia, repetición de hechos y las leyes que loe rigen, pues
to que la ley radica justamente enuna ligazón reciproca y cons
tante de los fenómenos 030 • 

En efecto, el proceso de producción de conocimiento no se real! 
za en un espacio vac!o, ni existe en estado puro, sino articul! 
do a otras formas de producción social, en particular a la prá~ 
tlca ideológica, Es as! como lo observable para la ciencia no 
resulta de las limitaciones de captación sensible inmediata, s! 
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no de lo que sus conceptos, hipótesis y teorias le permiten in
cluir dentro del campo de la observación, Esto es importante, 
sobre todo en el ámbito de las disciplinas sociales en las que 
los valores de los individuos y su ideologia están presentes en 
el proceso de investigación y en el uso de sus productos; y en 
donde, el sujeto y el objeto de conocimiento se constituyen en 
una unidad en la que la ciencia pura o neutra no tiene cabida. 

Es por ello que en la práctica científica la ideología condici2 
na no sólo la última etapa de la investigación referida a la in 
terpretación de los datos o a la formulación de teoría, La 
ideología determina desde la elección misma del objeto de estu
dio hasta la definición de lo que es esencial y de lo que es ª2 
casorio, de las preguntas que se plantean y de la problemática 
de la investigación. 

Por ende, el subjetivismo no puede entenderse fuera de la ideo
logía, ya que la ciencia tiene un matiz ideológico y no puede 
existir pura, ya que sólo es posible entenderla al interior de 
ln objetividad histórica como praxis en la que la relación entre 
el sujeto y el objeto de conocimiento permite la producción y 
construcción del mismo, Es asi como el hecho cient!Uco "se 
conquista, construye y comprueba rechazando el empirismo que r! 
duce el acto científico a una comprobación "simple de una hipó
tesis derivada de la imaginación creativa de un investigador"31 , 

Ahora bien, la formación económico social capitalista dependien 
to determina la conformación de concepciones especi!icas, según 
sean los fines latentes o manifiestos de las distintas clases 
sociales, Así, por ejemplo las clases en el poder justi!ican 
oetrntogia• que lu permitan decir "racionalmente" pero dletri
buir irracionalmente, Para lograr el 6xito de esta racionali
dad que se traduce en productividad hubo la necesidad de qus º! 
garan la propiedad para transformarla en propiedad capitalista, 
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En este marco de productividad se desarrolla la instrucción ca
pitalista que establece habilidades laborales muy especificas 
que se ajustan a las necesidades empresariales del capitalismo. 
Situación que conduce al diseno de programas conducentes a cap~ 
citar en forma cada vez más especializada a la fuerza de traba
jo a partir de los principios propios de latecnologia educativa, 

Lo que subyace en el fondo de esta situación histórica es la n~ 
cesidad de la clase en el poder de producir y reproducir la 
fuerza de trabajo que le garantice su permanencia, independien
temente de loe cambios que se presenten en los modelos de acum~ 
laci6n oapitalista y la tasa media de ganancia con la que hasta 
hoy cuenta, 

Ea importante hacer notar que para ello la clase dominante se 
vale de diversos medios que van desde la opresión más manifies
ta hasta estrategias que pretenden lograr el concenso, promo
viendo la identificación de sus necesidades con las necesidades 
de la sociedad en su totalidad. Uno de los mecanismos más im
portantes para lograr dicho concenso lo constituyen las politi
cas de Educación del Estado, que a su vez, apoyan la reproduc
ción de las relaciones de producción capitalistas en distintos 
niveles, 

De esta forma, el marco histórico en el que se mueve la Educa
ción Superior y la Universidad particularmente hace que su es
tructura y dinámica se encuentren intimamente ligados a la es
tructura y a loe cambios que se operan en la formación social 
de loe paises dependientes, Esto implica, no una determinación 
causal y mec6nica, sino sobre todo un complejo proceso en el 
que la Universidad refleja, traduce y matiza las condiciones 
que en lo social se presentan, según sus caracteristicas estru~ 
turales. 
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ii) COMPONENTES 

Análisis de la noción y determinación de las necesidades s2 
ciales asociadas a cada clase social y a las profesiones. 
Desarrollo histórico de la profesión. Comprende su ubica
ción dentro de proyectos políticos del Estado y de la clase 
hegemónica, 
Análisis histórico, social de la inserción de la profesión 
en la estructura ocupacional y en el mercado de trabajo. 
Configuración histórica de las estructuras ocupacional y 

profesional, asociado a la profesión. 
Configuración histórica de los segmentos del mercado de tr! 
bajo, Inserción de la profesión ellos. 
factores que determinan la din6mica social. 
Capacidad de la educación para promover la transformación 
social, 
Influencia de la educación en la movilidad social, 
Influencia de la educación en la regulación y distribución 
del poder político, 
Significado de las contradicciones sociales y su influencia 
en la educación. 
Proposición de nuevas formas de educación para el cambio ª2 
cial. 
Desarrollo o conformación del cuerpo teórico de la d1ac1pl! 
na. 
Problemas o áreas básicas que se deben atender en el paia, 
asociados a la profes16n. 
!,!neas de investigación que deben ser desarrolladas de 
acuerdo a las necesidades sociales, 
Ubicación de la Universidad dentro del modo de praducci6n, 
destacando su papel como instancia ideoló¡ica. 
Caracterizac16n del runcionamiento de la Universidad dentro 
del desarrollo de la formación social. 
Caracterización del desarrolloprospectivo del mercado, de 
acuerdo con la.evaluación del modelo de acumulación. 
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D. EJE METODOLOGICO-CATEGORIAL: SOCIO HISTORICO 

a) CATEGORIA: Sociedades Dependientes, 

i) FUNOAMENTACION 

La situación internacional determinada por la expansión capita
lista,. en su modalidad de capital financiero, se caracteriza 
por la polaridad de regiones con economías diferenciadas, De 
esta forma, desde los centros de dominación se establecen meca
nismos de intervención imperialista en los paises de la perife
ria (la mayoría de los paises de América Latina), Esta situa
ción es la que condiciona en América Latina: el desarrollo so
cioecon6mico dependiente, característico de todos los paises 
mal denominado& aubdeaarrolladoa; la multiplicación excesiva de 
gobiernos militaree; la inmenaa concentración del ingreso y con 
ello el incremento exo,rbitante de sectores con muy bajos ingre
sos; las injustas relaciones de explotación y políticas de sal! 
rio; el inadecuado o nulo florecimiento de los mercados inter
nos; y por último, la concentración y mediatización de sistemas 
educativos qua tienden a mantener por medio de la alienación 
cultural el "&tatuo quo", 

México, al igual que la mayoría de los paises latinoamericanos, 
es un pa!a dependiente cuya economía se funda en la división i~ 
ternacional del trabajo que permite el desarrollo industrial de 
unos paises y limita el de otros sometiéndolos a las condicio
nes de crecimiento inducido por los centros de dominación mun
dial. Eete punto de partida integra en un a6lo marco de refe
rencia la compleja relación dada entre paises dependientes y 
centros hegemónicos¡ superando con ello la viai6n ahistórica 
de~ problema educativo, que limita el diseno de metodologías 
edpcativae acordes a las condiciones sociales, económicas, poli 
tícaa y culturales del momento que vive el pais. 
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Ahora bien, la comprensión de los limites que imponen los cen
tros hegemónicos al desarrollo de las economias dependientes 
implica el reconocimiento de las relaciones de dependencia: 

l, El desarrollo industrial depende de la existencia de un aes. 
tor exportador que produce las divisas que penniten comprar 
los insumos utilizados para el sector industrial, 

2, El desarrollo industrial está pues, fuertemente influido 
por las fluctuaciones de la balanza de pa¡os, Eata tiende 
a sor deficitaria, debido a las mismas relaciones de depen
dencia, 

3, El desarrollo industrial está fuertemente influido por.el 
monopolio tecnológico que ejercen los centros imperialis
tas 32 

Esto es, el modo de producción capitalista dependiente y las 
formaciones económico-sociales que los conforman constituyen el 
sistema de relaciones económicas mundiales, Su base la consti
tuye ol control monopólico del gran capital que desde el exte
rior condiciona un tipo particular de desarrollo que produce b! 
ncficios a sectores muy limitados, obstaculizando con ello el 
crecimiento económico, impidiendo la consolidación de un merca
do interno e incrementando el déficit de la balanza de pasos, 

Ahora bien, las salidas planteadas para superar la condición de 
dependencia so enfrentan ante el dilema de cambiar desde su ba
so la estructura económica capitalista ó plantear retonnas que 
atenúen el problema sin resolverlo, 

Desdo luego, solo la más radical; ea decir la que plantea un 
cambio estructural permitirA alcanzar una real emanoipaoi6n de 
los pueblos y con esto, romper las cadenas de dependencia que 
atan a los paises dominados a los centros hegemónicos, que has

ta ahorn, se han encargado de exportar a nuestros paises, no a~ 
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lo tecnologia, sinoalgo más peligroso, su cultura alienante, 

En este sentido, el carácter de la formación social sobre los 
procesos educativos es claro pues es en este ámbito donde sur
gen las necesidades referidas ala reproducción ideol6gica, so
cial y t6cnica de la tuerza de trabajo, Lo cual no quiere de
cir que esta determinación tenga un carácter fatalista",,, la 
educación se constituye como una particularidad de la totalidad 
social concreta, manifestando, por lo tanto, la universidad y 
la singularidad de loa procesos sociales de las cuales forma 
parte, materializando la totalidad (abstracta) y mediatizando 
la sin¡¡ularidad (material concreto) 1133 , 

Ea importante hacer notar que este eje metodológico-categorial 
sólo ea el contexto sobre el que los procesos educativoa revia 
ten su acción, Por esta razón, el análisis de la dependencia 
aporta elementos económicos y sociol6gicos que constituyen el 
6mbito teórico que da sentido y coherencia al carácter especif! 
co de cualquier proceso de formación profesional y de su respe~ 
tiva práctica en momentos hist6ricos definidos, 

Asi mismo permite determinar de manera general las condiciones, 

estrategias, etc,, que deberán generarse para hacer de un pro
yecto pedagógico comprometido, un proyecto factible de ser im
plementado, 

11) COMPONENTES 

Análisis de la teoria de la dependencia, 
Caracterización de la sociedad mexicana como sociedad dopen 
diente, 
Caracterización aociopedag6gica del sistema educativo en el 
marco delcapitalismo dependiente, 
Análisis del sistema educativo en el marco del desarrollo 

desigual y combinado delpais, 
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Determinación de la naturaleza y funcionamiento del aiatema 
politice de la sociedad en México: sistema de poder¡ rela
ciones de dominación-dependencia interna, 
Análisis de la proyección social del deaarroilo: 

Bienestar social, Es el parámetro que mide:la relación e~ 
tre ol crecimiento económico y la equidad distributiva, 
Disponibilidad de bienes y servicios por los sectores ma
yoritarios, 
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D. EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: SOCIO-HISTORICO 

8) CATEGORIA: Dependencia cient!fico-tecnológica, 

i) FUNDAMENTACION 

La depsid9ncia como situación condicionante determina el carác
ter especifico que la producción cient!fica y la educación tie
nen en situaciones históric'as particulares, 

El origen de esta situación puede rastrearse en el impacto que 
produjo la organización internacional del capitalismo reflejada 
en la 'promoción' de procesos de industrialización basados en 
la nueva división internacional del trabajo y cuyo último fin 
era establecer uná serie de v!nculos que asegurarán la expan
sión del modelo capitalista, 

Tal propóeito determinó que el desarrollo industrial no se det~ 
viera en loa paises periféricos; sin embargo, se generó un fenó
meno de creciente dominación intersectorial; el aumento de la 
desigual distribución del ingreso; y, el surgimiento de nuevos 
fenómenos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, 

La dependencia económica se perpetúa y fortalece a través de la 
dependencia cultural, Los patrones culturales se 'importan' de 
los paises hegemónicos; son congruentes con el estilo de vida 
implantando por el modelo de desarrollo económico, 

De ahi que la educación al subordinarse a procesos de dependen
cia m•a amplios haya asumido la función de simple trssmisora o 
legitimadora de una cultura que le es ajena. 

En cuanto a la ciencia y a la tecnolog!a es claro que és~ss se 

desarrollan en centros de producción internacional, Lo que im
plica que las inst~tuciones de educación superior priviligien 
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la rcproducci6n y difusión del cuerpo cient1fico-t6cnico produ

cido enotros contextos, que se constituyen por su condici6n de 

hegemonia, en los centros de decisión internacional. Varsavsky34 

señala que ésta dinámica propicia que el quehacer cientifico e! 
té caracterizado por una combinaci6n de aspectos de politica 
cientifica neocoloniales con aquellos derivados de esquemas de
sarrollistas, tleocoloniales en cuanto que se estimula la acti
Vidud cientifica básica de acuerdo a estándares de alta sat1B
facci6n técnica, sin ninguna perspectiva contextual¡ su utili
dad e importancia so define desde los centros hegem6nicos con 
fuerza de trabajo intelectual barata, Y, por último desarro
llista respecto al manejo que se hace de las ciencias ap¡icadaa 
a la producci6n, cuya orientación engeneral consiste en lograr 
altas tasas de productividad para acelerar el desarrollo, 

En cote contexto, la ciencia y la tecnologia, en lugar de ser 

motores de desarrollo de las fuerzas productivas, son, en soci! 
dadco dependientes mecanismos de sujeci6n y control, La raz6n 
de ello es clara: la apropiación del bagaje c1entifico-t6cnico 
quo una sociedad produce se distribuye de manera desigual. 

Al respecto, Leff señala que la superaci6n de la dependencia no 
se limita ", • , a la transformaci6n de sus relaciones sociales 
de producci6n; es también emprender una politica tendiente a i.!!. 
cromentar su autonomia cultural y autosuficiencia c1entifica y 

tecnológica, único medio de acelerar el desarrollo de sus fuer
zas productivas con un cierto grado de autonomia nacional a la.!: 
go plazo"35 , 

Ello supone, la racionalidad de confol'!11ar modelos alternativos 
do praduaa~6n ahntlt1aa•Uaniaa qu• 1uper.n llllH •••• ia pr••• 
tica común de 'importar• estilos de ciencia y tecnolo¡ia gener! 
dos en los centros hegemónicos, Por otro lado, implica la rup

tura con la funci6n (h1st6ricamente determinada) de legitimar 

un orden socinl desigual, 
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Evidentemente, un proyecto de tal trascendencia debe ser gener~ 
do (y ¡enerar a la vez) sobre la base de una actividad politice 
.e~caminada a analizar lae contradicciones entre la producci6n y 

l~ distribución de los beneficios del •saber' y a promo~er la 
autodeterminación cient1fico-tecnol6gica enlas sociedades depen 
dientes. 

ii) COMPONENTES 

Caracterización del modelo de ciencia y tecnologia dominan

te. 
Determinación de los factores socio-históricos que condici2 
nan que la producción del conocimiento se produzca en los 
centros de dominación mundial, Incluye el efecto que aca
rrea sobre todo el estilo de producir conocimiento en soci! 
dades capitalistas, 
Anilisis de los efectos que provoca la importaci6n de tecn2 
lo¡ia enla generación de empleos y enla transformación del 
mercado de trabajo. 
Caracterización de la politica cientifico-técnica en México: 

Supuestos. 
Proyectos politicoe a los que responde. 
Efectos. 

Caracterización de la infraestructura de investigación con 
que se cuenta, 
Caracteri~ac16n del papel que las instituciones de educa
ción superior Juegan en el desarrollo cientifico-tecnológi
co. 
Determinación de los planteamientos pedagógicos que puedan 
orientar un creciente proceso de autodeterminación cientifi
co-t6cnica en las pr6cticas educativas. 
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E. EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: ECONOMICO-SOCIAL 

a) CATEGORIA: Noción de Trabajo, 

i) fUNOAMENTACION 

El trabajo, como actividad vital del hombre ea lo que los d1Ce
roncín del animal, Es decir, mientras que lo biológico consti
tuye el factor común entre el hombre y el animai, 36 lo social 
humnno {su carácter genérico) descansa sobre una actividad 11-
bre y conciente que es el trabajo, De hecho, "· •• el trabajo 
es ln relación histórica real del hombre con la naturaleza.,, 
es una actividad que se orienta a la satisfacción de necesida
des no directamente sino a través de mediacionea1137 , 

El hombre, por su parte, no sólo transforma a la naturaleza, s! 
no que además produce nuevas necesidades individuales cuyo ca
rhc tor os histórico y se diferencian de las que les dieron lu
gar tanto en su origen como en su contenido, El proceso de ti'! 
bajo nl generar nuevas necesidades origina objetos en forma 
constante y altera, con ello, su medio circundante, Ea aei co
mo losobjetoo producidos (producto del trabajo) algenerar a au 
vez una serie de normas que garantizan su uao adecuado, ee con• 
vierten de objetos de uso en valores de uso. 

De esta conclusi6n se desprende el seftalar que el hombre se 
transforma a si mismo por el proceso de trabajo, lo cual indica 
que éste nl npropiarse de los objetos nuevos, debe hacer suyas 
también aquellas potencialidades y capacidades que condicionan 
su uso adecuado; esto os, el hombre debe apropiarse ds nuevas 
potnnoialidadea y oapaoidadee, El trabaJo en todo oaao tranto¡ 
ma a la naturaleza {objeto producido) almismo tiempo que al su
.teto {naturaleza del hombre mismo). 

Por otro lado, a diferencia del animal, en ei trabaJo humano, 
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la acción orientada al objeto no es idéntica con la satisfac
ción de su necesidad, porque su apropiación (del objeto) implica 
la transformación de una materia prima original a través de una 
serie de mediaciones. Como lo aenala Hiebsch38 el hombre es el 
productor de los objetos que le son necesarios; él mismo se con 
vierte en objeto ó almeno& una parte de su individualidad, 

Por eeta razón es un error senalar que la adaptación simple del 
hombre a la naturaleza es un proceso común, éste crea los objetos y 

los medios necesarios para suproducci6n. Es el trabajo humano 
entonces, la tuerza,motriz que transforma la realidad objetiva, 
la realidad humana. 

Es Marx, quien al concebir al hombre como un ser activo y crea
dor, v6 en el trabajo la única posibilidad de que se humanice y 

humanice al mundo y a los objetos¡ lo que significa que se ex
prese en ellos y materialice sus fuerzas esenciales. 

"El trabajo crea un mundo de objetos a partir de una realidad 
dada¡ éstos objetos expresan al hombre; es decir, son objetos 

humanos o humanizados en un doble sentido: a) en cuanto que co
mo naturaleza transformada por el hombre se produce para satis
facer sus necesidades; y por tanto objetos útiles¡ b) en cuanto 
objetiva en ellos sus fines, ideas, imaginación y voluntad¡ o 
sea, en cuanto expresen su esencia humana, sue fuerzas esencia
les como ser humano039 , 

Es el trabajo, la actividad por la que la relación entre el ob
jeto y el aujeto se constituye en una relación mediata en la 
que el objeto es alterado por d proceso productivo y, los de
seos y necesidades del sujeto asumen en su contenido concreto 
un definido car6cter histórico-social, 

Bajo esta perspectiva conviene senalar que el nino al nacer lo' 
hace en un medio humanizado por el trabajo, Debe, durante su 
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proceso formativo individual, desarrollar aquellas capacidades 

y potencialidades que le permitan apropiarse de los objetos pr~ 

ducidos por la.s generaciones que le precedieron. Tal apropia
ción de objetos está referida tanto a los productos materiales 
como a la cultura en general. Sin embargo, "••• el individuo 
no puede apropiarse de las fuerzas materiales y espirituales 
históricrunente producidas si no es a trav6s de la colectividad 
huinnna1140 • 

Esto quiere decir, que el individuo al ser eminentemente un ser 
social sólo se humaniza en la medida en que se relaciona con 
los dernús y se apropia de sus capacidades, Su contormaci6n de
pendo en mayor parte de las leyes de desarrollo social e hiatór!. 
co y del tipo de relaciones especificas -mediadas siempre- que 
entnblezca con los demús¡ de hecho, la relación social ",.,con! 
tttuye ln condición necesaria para la formación en el nifto de 
lo actividad adecuada a aquéllos que al parecer, llevan en el 
los objetos y los fenómenos, que registran los avances del de
sarrollo de ls cultura espiritual y material de la humanidad" 41 , 

Con ello es claro que el hombre al nacer no lo hace con lo que 
Leontiev denomina las conquistas del desarrollo de la cultura 
humana y qua salo durante el proceso de apropiación de la heren
cia cultural de la humanidad adquiere el potencial aut6nticame~ 
te humano que lo ubica en un plano distinto y Euperior al del 
nnimal. 

Una de las implicaciones evidentes de esta situación es que el 

hombre nace en ccndiclales sociohist6ticas en las que no partic!. 
pó para su construcción y que le son ajenas, De ah! que la on

togénesis adquiera un papel preponderant~, pues a diferencia de 
la lenta evolución filogenética son los procesos socializantea 
los responsables de que el hombre asimile los objetos materia
les y culturales que fueron producidos antes de eu propia exis
tencia, f.n este sentido, se obvia el hecho de que la relación 
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aocial se constituye en la condici6n necesaria a través de la 
cualel individuo se apropia, hace suyos los avancea y contradi~ 

cionea que todo el desarrollo de la cultura material conlleva. 
S6lo mediante éate proceso siempre.activo"••• el individuo es
t6 en condiciones de manifestar su auténtica naturaleza humana, 

sus cualidades y capacidades que resultan de la evoluc16n hiat2 

rico-social de la humanidad" 42 • 

De lo anterior se desprende la conclusi6n de que la socializa

ci6n es un proceso dialético que sintetiza en una unidad orgánl 

camente integrada la objetivaci6n y la apropiaci6n¡ es un proc~ 

so activo que permite transformar los·objetos producidos en el 
desarrollo hist6rico de la humanidad. 

Por este motivo, la acci6n de las leyes social-hiat6ricas mar
can que elindividuo es producto de una sociedad que exiate bajo 
una forma concreta y en cuya dinámica y contradicciones trans
forma las condiciones de su existencia y se transforma a si mis 
mo como especie. 

Sin embargo, en lae sociedades divididas en clases el valor del 

trabajo se distorciona con el establecimiento de relaciones la

borales formales que al basarse fundamentalmente en la obtenci6n 
de plusvalia asume la forma estricta de empleo. El trabajo ae 

vuelve ad una relaci6n labo~a con características muy concre

tas y todas ellas, formalmente definidas y legisladas en todos 

sus aspectos: contrataci6n, salario, horario, prestaciones, etc. 
El empleo a su vez, se crea como inversión sólo en la medida en 
que reditúe m6s all6 del costo que implique el cumplimiento de 

las exigencias legales. El trabajo, de esta forma se constitu
ye como una mercancia medida en funci6n de la aatisfacci6n de 
criterios y niveles de productividad impuestos por el capital. 
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1i) COMPONENTES 

Caracterización de la distorci6n que sufre elproceso de tra

bajo en sociedades capitalistas dependientes, 
Noción do Trabajo, 
Participación do ln educación en la constitución de un plan
teruniento alternativo acerca de la noción •trabajo•, 
Dorivncionos de la noción de trabajo en las pr•cticaa educa
tivas, 

Análisis de la confusión trabajo-empleo en las sociedades 
capitalistas dependientes, 

Determinación de las implicaciones que la noción econom1c1a
tas de trabajo ha acarreado a la conceptualización de merca
do de trabajo, 

Cnracterlznci6n de la noción alienada y alienante de trabajo, 
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E, EJE HETODOLOGICO CATEGORIAL: ECONOHICO-SOCIAL 

b) CATEGORIA: Empleo, 

1) FUNDAMENTACION 

Aún cuando para fines de análisis al empleo se le ubica en este 
eje metodológico categorial, no se puede negar su determinación 
sociológica, 43 Por esta razón su abordaje implica la compren
sión de las determinaciones sociales e históricas en las carac
teristicas cuantitativas y cualitativas de la distribución de 
empleos, 

En este caso, el estudio del empleo deberé incluir la reflexión 
acerca de la manera en que la lucha de clases define, redefine 
o cancela espacios de dominio concretados en la determinación 
de 6mbitoa eatrat6gicos de empleo, Ambitos definidos en fun
ción de "••• su capacidad para crear riqueza, pero tambión de
penden del estado que guardan las luchas entre los diforontoo 
estratos socialea" 44 , 

Por otra parte, el carácter multideterminado del empleo se ob
serva en el hecho de representar el lugar común e inmediato en 

el que la lucha de clases se hace más evidente y donde la esco
laridad juega un papel fundamental enla legitimación do un ar
.den desigual, Esto es, debe quedar claro que la expresión par
ticular que la estructura de empleo tiene en una sociedad dete! 
minada se define en un lugar más amplio de lucha que trasciende 
a l• escuela, a las caracteristicas particulares del empleo y 

al carActer especifico de formación profesional, 

Este planteamiento, en consecuencia, lleva implicita la idea do 
que el empleo debe analizarse superando la estrecha concepción 
que lo mide exclusivamente en runción de horas-hombre-trabajo, 
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11) COMPONENTES 

Tasas de crecimiento de empleo, Asociado a la protesi6n, 
Composición orgánica del capital, 
Caracterización del nivel y tipo de actividad económica, 
Relaciones de poder entre las clases sociales, 
Concepción de fuerza de trabajo y su relación con'1a lucha 
por el poder, 
Nivel do correspondencia entre clase social y espacios de 
empleo (apertura, promoción y cancelación), Asociado a la 
profesión. 
Nivel de participación de la educación enla incorporación 

de la fuerza de trabajo educada en la estructura de empleo, 
Asociado a la profesión, 

Análisis de los atributos (clase, escolaridad, sexo,etc,) 

en la definición de posiciones ocupacionales, Asociado a 
la profesión. 

Análisis del proceso de acumulación en cuanto a su capaci
dad pura generar empleos, Particularmente, asociado a la 
profesión. 

Dcterminaci6n de los niveles de productividad e ingresos de 
los empleos asociados a la profesión. 
Caracterización de la calidad de la relación que el indivi
duo establece con la sociedad alponer en uso au tuerza de· 
trabajo. 

Participación del credencialismo en la obtención de empleo, 
Asociado n la profesión, 

Determinación de las posibilidades de la proteai6n para in

sertarse en los siguientes ámbitos: 

Autoemplearso como profesionista libre (considerando ras

gos adscriptivos, como relaciones de clase), 

Incorporarse al sector público o privado (segmentación iD 
trnorgnnizacional) ,· 

Desarrollarse profesionalmente como acad6micoa en inatitg 

cienes de educación superior. Participación del creden-



lll 

, Subempleados, con altos niveles de escolarización formal. 

Anllisis de la inserción de la profesión en la estructura 
de empleo, 
Distribución sectorial de la mano de obra. Asociado a la 
profesión. 
Anllisis de las pautas de comportamiento y actitudinales P! 
ra la obtención de empleo, Asociado a la profesión. 
Anllisis de la relac16n: nivel de empleo-mecanismos y crit~ 

rios de inserción laboral-estructura ocupacional, por seg
mentos del mercado de trabajo, Asociado a la profesión. 
Determinación de las contradicciones epistemológicas, soci! 
les e históricas entre las nociones de trabajo y empleo, 
Comprende el grado en que la distorci6n de la concepción 
acerca de trabajo afecta la construcción de un proyecto pe
dagógico alternativo, 
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E. EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: ECONOMICO-SOCIAL 

c) CA'rEGORIA: Noción de Mercado de Trabajo, 

i) FUNDAMF.NTACION 

El análisis de las características de funcionamiento del merca
do de trabajo, en una sociedad determinada, permite identificar 
como se definen y utilizan los recursos humanos en 'stM, El 
morcado de trabajo es, en la sociedad capitalista, la instancia 
a través de la cual se efectúa la estratificaci6n ocupacional 
do la fuerza laboral, se separa la estera de trabajo manual de 
la de trabajo intelectual, se determina la retribución diteren
ciRl al factor trabajo y se reproducen las relaciones sociales 
de producción dominantes45 , 

Ello supone desde luego que el mercado de trabajo tiene un fun
cionamiento heterogéneo que distribuye a la fuerza de trabajo 
de manera diferencial. En este sentido ea posible observa~ la 
coexistencia de diversos mercados de trabajo desiguales entre 
si, pero que se articulan estrechamente al tipo de estructura 
ocupacional que promueva una sociedad dividida en clases, 

En este contexto, los empleadores. ocupan un lugar de primordial 
importancia pues legitiman un orden social con el uso de crite
rios conductuales y actitudinales en la asi¡naci6n de' empleo, 
El empleador entonces tiene como misi6n el conformar una planta 
de empleados que a nivel actitudinal acepte las normas estable
cidas por la empresa o la instituci6n. Lo importante para el 
empleador no os tanto la productividad potencial del candidato 
ul empleo sino la seguridad de su grado de adaptaci6n al tuncig 
nnmiento de la empresa o instituci6n. Finalmente, la producti
vidad del trabajador ee garantiza con al adl11tram11nto m1dlan• 
te cursos o talleres de capllcitac16n extra escolar.es, Por tan
to, los requisitos de escolaridad formal para el empleo no se 
explican mediante ln contribución técnica y econ6mica de la ed~ 
cnci6n46 , Por esta raz6n el acceso a la mayoría de las ocupa-
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ciones se define por requisitos de tipo étnico, sexual, por 
edad, por caracter!sticas de presentación personal y por el st~ 

tus social de la institución acreditadora, Los requisitos edu
cativos para el empleo son sólo uno de los varios filtros soci~ 
les que Junto con otros de tipo adscriptivo y económico permi
ten conformar una ruerza laboral eficiente y disciplinada. 

En México, esta situación es particularmente grave pues el to
tal de empleos disponibles es desproporcionadamente reducido 
comparándolo con el creciente número de personas qu~ se encuen
tran en condiciones de integrarse a la población económicamente 
activa. Por otra parte, la clase social a la que un individuo 
pertenece determina que la mayor!a de la población delimite sus 
propias expectativas de formación profesional. Lo peor del ca
so es que cuando estas clases alcanzan niveles mús altoa do ed~ 
cación ésta ya no es suficiente ya que se ha dcvalundo. Se va 

conformando lentamente una clase popular más culta pero no máa 
acomodada. La brecha entre las clases se ensancha cada vez mún 

contra todas las previsiones de la planificación social, 

ii) COMPONENTES 

Análisis del discurso que apoya que la educación es factor 

central de movilidad social, 
Ubicaci6n del discurso de la movilidad social dentro dol m2 
delo desarrollista, 
Caracterización de los segmentos del mercado de trabajo en 
que se inserta la profesión. 
Caracterización de los segmentos intraorganizacionales (den 
tro de cada unidad productiva), Se refiere al análisis de 

la segmentación entre ocupaciones gerenciales, 
les, técnico-administrativas de control, etc. 

ci6~ de la profesión en ellos. 

profeslona
Partic lpn-

Caracterización de la segmentación interorgnnizacional (in

cluye diversos sectores de la producción). Ubicación de la 
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profesión en los diferentes sectores (monopólico, moderno, 
nacional competitivo, de baja productividad, informal, etc), 
Atributos no educacionales que condicionan el acceso a loa 
segmentos más privilegiados del mercado laboral y a las po
siciones mejor remuneradas dentro de éste, 
Participación de la acreditación educativa en el acceso al 
morcado laboral. 
Análisis de diferentes proyectos de formación profesional 

(referidos a una sola profesi6n) impartidos sn institucio
nes educativas públicas y privadas y su acceso a sectores 
y mercados de trabajo, 

Análisis del grado de "devaluación" de la protesi6n conaid! 
rando la demanda potencial de acceso a ésta. 
Curacterización de la fuerza de trabajo que in¡resa al mer
cado. 

Análisis do los niveles de desempleo y subempleo potencia
les de ln profesión. 
Anúlisis do procesos de selección y promoción laboral, 

Determinación del grado de movilidad ascendente en la pir6-
mlde social por segmentos del mercado, tipo de tormaci6n 
profesional, y atributos no educacionales. 
Cnractcriznci6n de los niveles diferenciales de salario, 

prestaciones oociales, condiciones de trabajo, srado de au
tonomía y responsabilidad social asociados al tipo de torm! 
ción profesional recibida (nivel y tipo) y atributos ads
criptivos no educacloanles. 

Participación del empleador en la determinación y asiana
ción del empleo, 
Caracterización de atributos actitudinales y de conporta

miento requeridos por el empleador para garantizar el acce
so almercado de trabajo, An,li•i• comparativo 1ntr1 todoa 
aquellos segmentos a los que puede acceder el proteaional. 
Determinación del grado de división de tareas productivas, 
Análisis do la organización social del proceso de trabajo 

por segmento, Incluyendo la participación de la protesi6n, 
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Determinaci6n de laa aepiracionea, expectativas y posibili
dades del eujeto por ascender au atatue social o mantenerlo, 
al menos, Comprende la ubicaci6n de la clase social a la 
que pertenece, 
Oeterminaci6n de loa tactorea que determinan la constitu
ci6n de mercados. de trabajo diferenciados en economias de
pendientes, 
Conti¡uraci6n hi~t6rico social del mercado de trabajo en el 
paia asociadas a la rormaci6n profesional, 
Comportamiento hiet6rico del mercado de trabajo, 
Prospectivas y tendencias de desarrollo del mercado, 
Determinaci6n del nivel de relaci6n del mercado de trabajo 
con las necesidades sociales de los sectores mayoritarios, 
Asociada a la formaci6n profesional, 
An6liaia del grado de correspondencia entre la demanda po
tencial de profesionales-necesidades sociales atendidas 
(vinculadas a loa sectores m6s desprotegidos de la socie
dad). 
Critica de la noción de movilidad social en el marco de la 
d~pendencia. 

d) CATEGORIA: Estructura Ocupacional, 

Se considera que la estructura ocupacional del empleo es la pro
porci6n en que las distintas ocupaciones participan en el em
pleo, total, En consecuencia se le interpreta como la resultan
te que interrelaciona dos fenómenos distintos: el sistema educ~ 
tivo y el proceso de producción. 

Dentro del discurso dominante en México, la escolaridad es un 
criterio que permite mayores ingresos y mejores posiciones ocu
pacionales, Sin embargo, !rente a ese discurso hay una doble 
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realidad evidente: 

El h~cho de que las diferentes condiciones sociales determ!· 
nan el acceso al sistema escolar y la pennanencia dentro 
del mismo en forma claramente diferenciada, 
El hecho de que las diferencias en cuanto a la escolaridad 
alcanzada determinan el acceso diferenciado a las posicio
nes ocupacionales, dentro de una estructura heteto¡6nea 
del mercado de trabajo, 

Al respecto cabe aclarar que tales situaciones son producto del 
csr4cter contradictorio del proceso de industrialización en la 
creación de oportunidades de empleo47 , 

De hecho, el desarrollo del capitalismo cuya posibilidad de de
sarrollo radica en proceso's de tecnologizaci6n cada vez mh ac! 
leredos, tiende e reducir la cantidad de trabajo aocialmante n! 
cesaria pare le producción. De ah! que no pueda constituirse 
como •productor' de ocupaciones, aunque es inne¡able que el de
sarrollo industrial repercute sobre la creación de empleos me
diante la expansión del sector de servicios, incluyendo loa •e! 
vicios sociales que deberA proporcionar la administración pQbl! 
ca, 

Lo importante radica en el hecho de que la creación de empleos 
por el desarrollo industrial de tipo capi taUsta dependiente ha 
sido inferior a la cancelación de espacios de empleo derivados 
de las actividades artesanales y agropecuarias y sólo por ello 
a la dinámica de crecimie~to demogrAfico del pe!s y a la din"11! 
ca de crecimiento edücativo. Internamente se conforma una din! 
mica en la que se observa un aumento de las relaciones informa
les, 

Cabe seílalar que si bien el Estado estdblece de manera predomi
nante relacioes formales de empleo, no sujeta tales relaciones 
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a una racionalidad de beneficio econ6mico sino a la racionali
dad del proyecto polltico que pretende legitimar, En este sen
tido, el Estado se vé obligado a otorgar empleos para el deeem
pefto de las funciones propias del Estado, pero también para: 

producir en todos aquellos renglones que implican más inver· 
si6n que beneficio (por lo que no atraen a capitalis priva: 
dos aunque sean indispensables para el desarrollo del sist! 
ma), 
reducir el desempleo que provoca el tipo de desarrollo, 
desempeftar las funciones sociales que permiten legitimar el 
car•oter aocial del desarrollo asumido48 , 

En cuanto a la modificaci6n cualitativa del trabajo, es eviden
te que la división técnica delimita una jerarqula laboral agud! 
mente piramidal, en la que el 'dominio sobre el trabajo de otros 
se da de manera autoritaria. Esta delimitaci6n se asocia al l~ 
gar de clase que ocupan los individuos que la integran, 

Cabe aclarar que a una formación capitalista dependiente puede 
corresponderle en·1a realidad más de una estructura ocupacio
nal y que ésta a su vez puede requerir más de una estructura de 
calificación, En erecto, es un hecho que la estructura de mer
cado de trabajo en México es heterogénea, lo cual no es casual 
pues dicha heteroaeneidad se relaciona con la heterogeneidad e! 
trüotural del pala, expresada por lainteracci6n de los diversos 
modos da producción en una relación históricamente determinada 
de predominio y subordinación. De esta forma, es posible en
contrar una contradictoria coexistencia entre empresas altamen
te moderhizadas y pequeftas industrias domésticas manufactureras, 

Debe insistirse, no obstante, que éstos sectores no son indepeE 
dientes entre si¡ asi como tampoco es factible marcar limites 
perfectamente definibles entre las relaciones formales y las iE 
formales, Es la compleja din6mica de la formación capitalista 
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dependiente la que lee da sentido y razón de su existencia¡ ea 
esta misma estructura la que, por ende, le otorga un car•cter -
desigual y combinado, 

ii) COMPONENTES 

Determinación de la estructura ocupa6ional por aegmentoa de 
mercado, 

Caracterización de la relación segmento de mercado de trab! 
jo-estructura ocupacional-estructura proteaional, Incluye 
el análisis de las contradicciones de loa tres elementos, 
Análisis de las tendencias de desarrollo de la estructura 
ocupacional, 
Caracterización de' la estructura ocupacional en el marco 
del desarrollo dependiente. Incluye el impulso u obstacul! 
zación de los siguientes sectores: 

Sectores con crecimiento mlnimo de empleo (agropecuario), 
Sectores con crecimiento intermedio de empleo (industrias 
de transformación). 
Sectores con crecimiento acelerado (servicios). 

Análisis de la tendencia de la devaluación del certificado 
escolar en cuanto a au valor para obtener empleo, 
Caracterización de la estructura ocupacional considerando 
los siguientes criterios: 

Propiedad de loa medios materiales de producción, 
Dirección y control de un proceso colectivo de producción, 
Trabajo fundamentalmente intelectual: protesioniata1 y 
técnicos, 
Trabajo intelectual subordinado: empleados, 

Determinación entre la estructura ocupacional dominante con 
las busordinadas, 
Ubicación de la profesión en la estructura ocupacional dom! 
nante y en las subordinadas. 
Determinación de las relaciones formales e intormales ••o

ciadas a la profesión. 
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E, EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: ECONOMICO-SOCIAL 

e) CATEGORIA: Estructura Profesional, 

i) FUNDAMENTACION 

El concepto de Estructura Profesiona149 , se refiere a la divi
ai6n total de trabajo de un pais, de acuerdo a la naturaleza de 
las profesiones y al número de personas que dominan cada profe
si6n. La fuerza total de trabaja incluye tanto a profesionales 
como a trabajadores no calificados. 

La estructura profesional dificilmente se modifica de un a~o a 
otro¡ y, aún en los casos m6s extremos, la transformaci6n s6lo 
puede llevarse a cabo dentro de limites muy estrechos, Por su 
misma naturaleza, este es un proceso en el que no se observan 
cambias súbitos y adem6s tiene la propiedad de que las transfo! 
maciones de dos décadas anteriores limitan el rango de las mod! 
ficaciones para los afies siguientes, 

Sin ernbarso, tanto el Estado como la clase dominante pueden pr~ 
mover la modificaci6n de una determinada estructura profesional 
que se ajuste a loa objetivos del proyecto que avalen, En este 
caso la estructura profesional puede modificarse a partir de d! 
versos mecaniamoe tales como: 

aquellos que ya han adquirido una profeei6n se encuentran 
en posibilidades de cambiar de profesi6n 6 de 6rea por me
dio de una ampliaci6n o modificación de los conocimientos 
profesionales 6 bien a través de otro tipo de estudios, en 
6reas afies, 
aquellos que anualmente se incorporan a la fuerza total del 
trabaJo, tienen profesiones diferentes a las que tenian ha~ 
ta ese momento quienes por su edad ~ienen que retirarse, del 
trabajo, 
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Ambos mecanismos se complementan, de ninguna manera son excluye~· 
tes entre si: de tal forma que el primero tiende a tranatormar 
las actividades individuales dentro de limites estrechos, mien
tras que el segundo actúa por medio del incremento num6rlco de 
actividades nuevas que se encuentran en aacenao contribuyendo a 
la declinación en la importancia de protestones no tunclonalea 
al modelo de desarrollo. 

llay que considerar, sin embargo, que la estructura proteslonal 
de un pa!s contiene en si misma un factor de tranatormac16n de
terminado por los dos mecanismos, a saber: la diatribuc16n de 
las edades dentro de la fuerza de trabajo de una protea16n estl 
determinada por su desarrollo previo: aai en aquellae ramas que 
se encuentran en expansión hay más fuerza de trabajo joven, E! 
ta distribución de edades caracteristicaa en las diterentee ra
mas profesionales, que depende del trabajo, "••• tiene por re
sultado que una transformación iniciada en el pasado, tenga un 
efecto sobre la transformación futura de la estructura proteaio
nal1150. 

De nhi que la transformación momentlt.nea ll'lla estructura proteslg 
nnl está determinada por medio de la distribución de edades, por 
los procesos de transformación del pasado, Un tactor agre¡ado 
es ls elección de la profesión, la cual se lleva a cabo, en ¡en!. 
ral varios a~os antes de iniciar formalmente su estudio, 

ii) COMPONENTES 

Análisis del ritmo de cambio en que la estructura protesio
nal se hn transformado en el pasado, Determinando loa tactg 
res sociales económicos e históricos que ae le asociaron, 
Análisis de la génesis, desarrollo y tranetormecione1 que 
ha sufrido una carrera en el marco general de la eatructura 
profesional asociado a factores sociales, econ6micoa e•hl1t~ 
ricos, 
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vo-eatructura proteaional, 
An'lisis de la relaci6n de necesidades del aparato product! 

i 
Determinaci6n general de la estructura proteaional en el 
merco de desarrollo dependiente, (Car6cter desigual y com-
binado). 
An'lisia de los !actores coyunturales y estructurales que 
le dan sentido a una detenninada estructura proresional. 
Ubicaci6n jer,rquica de la proteei6n en el marco general de 
la eatructura protesional, 
Determinaci6n de loe !actores que promueven o limitan, den
tro de una estructura protesional rigida, un ejercicio pro
teaional comprometido, 
.Determinación del •igrado de inercia" de la estructura pror! 
sional (el erecto de las modificaciones en el pasado sobre 
loa alloa venideros e incluso sobre las pr6ximas décadas). 
Impacto social, hiat6rico, econ6mico y personal de la tran! 
fonnaci6n en la importancia (mayor 6 menor) de una prore
ei6n dentro de la estructura proteaional. 
An'lieia de loe !actores que condicionan un creciente proc! 
eo de "invaa16n protealonal 11, asociado a la protesi6n, 
Determinaci6n del impacto y consecuencias de la "invasi6n 
protealonal 11 en la carrera que se est& analizando, 
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\ / E. EJE METODDLDGJCD CATEGORIAL: ECONOl4JCO-SOCIAL 

f) CATEGORIA: Recursos Humanos, 

i) FUNDAMENTACION 

La formación económico-social dependiente al ¡enerar nuevas con
diciones estructurales ha suscitado en la Educación Superior 
determinados volúmenes y tipos do demanda de recursos humanos 
que hacen evidente el desajuste de la Universidad tradicional 
con.~elaci6n .al mercado productívo, Tal problem,tica se agudiza 
aún·más si se analizan las presiones que se presentan tanto de 
la demanda objetiva (originada en el funcionamiento del aparato 
productivo y en la necesidad de justificar la formación cualita
tiva y cuantitativa de profesionales)¡ como la demanda subjetiva 
(presiones que se dan tanto al interior como al exterior de la 
Universidad que tiendan a ampliarla y democratizarla) 51 , El ob
vio, que el ajuste y'soluci6n de dicha problem6tica que permita 
responder a la demanda objetiva y subjetiva requiere de mayore• 
recursos, lo que propicia nuevamente que la ayuda con•tituya la 
salida más viable en la educación superior, • 

ii) COMPONENTES 

Análisis de las implicaciones sociopeda¡ógicas de concebir 
al individuo como un •recurso• adicional para la producción, 
Determinación de los supuestos epistemoló¡icos, económicos 
y sociales que subyacen a la noción de recursos humano•, 
Análisis de la contradicción: recurso humano para l• produc
ción sujeto histórico para la auto¡esti6n, 
Espscifi~idad histórica de la demanda de recursos humano•. 
Caracterización cualitativa y cuantitativa del recurso huma
no, asociada a la profssi6n, a los distinto• segmento• del 
mercado y al conjunto de atributos no educacionales que ~ac.! 
litan o limitan el' acceso al mercado, 
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Establecimiento del nivel de decisión de las clases socia
les (poder) en la determinación de un tipo particular de 
profesional, 
An611ais de las contradicciones que se generan en el proce
so adecuación-desajuste entre la institución educativa y el 
mercado de trabajo, 
An6lisis del binomio: demanda de recursos humanos/demanda 
social; necesidades del aparato productivo/necesidades so
ciales de las clases populares. 
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F. EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: IDEOLOGICO-HISTORICO 

a) CATEGORIA: Carácter ideológico de la Ciencia, 

i) FUNDAMENTACION 

La ideologia por su ámbito do significaci6n se encuentra presen 
te en cualquier tipo de discurso 11 ••• no es ••• una clase de 
discurso social, dentro de una tipologia de discursos, como lo 
serian el discurso científico, el literario, etc,, que manejan 
una especificidad propia• 52 , 

En este sentido es claro que la reproducci6n de la fuerza de 
trabajo es siempre la reproducci6n social-técn1co-ideol6gica de 
lila fuerzas sociales, Particularmente la ideolog!a implica pa
ra Marx y Engels "••• un proceso que se espera por el llamado 
pensador concientemente¡ en efecto, pero con la o una conoien 
falsa, Las verdaderas fuerzas propulsoras que la mueven, perm! 
necen ignoradas para él¡ de otro modo no seria tal proceso ide2 
lógico. Se imagina pues, fuerzas propulsoras fal1as o aparen
tes,,, el ide6logo histórico encuentra, pues en todoe 101 cam
pos cientificos, un material que se ha formado independientemen 
t9, por obra del pensamiento de generaciones anteriores y que 
ha atravesado en el cerebro de estas generscionee sucesiva1 por 
un proceso propio e independiente de evoluci6n,,, esta aparien
cia de una historia independiente de las constituciones polit1-
cas, de loa sistemas juridicos, de los.conceptos 1deol6gico• en 
cada campo especifico de investigación, es la que m6e fascina a 
la mayoría de la gente ,,,Con esto se haya relacionado también 
el necio modo de ver de los ideol6gos: como negamos un desarro
llo hirst6rica independiente a l .. dl•UMH ••teral &lll••~61&1H1 
que desempofian un papel en la historia, les negamos también to
do efecto hist6rico53 , 



Lo anterior determina que la asumci6n de posturas ideol6gicas 
tiene su origen en 1n existencia de clases, en la divisi6n del 
trabajo, en la alienación del hombre, 
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Lev Moscovichov, enriquece la concepci6n de ideolog!a de Marx y 

Engola al plantear que el concepto de ideolog!a se ha utilizado 
para designar un reflejo falso, deformado de la realidad, en el 

sentido de su concepción idealista, Pero, al calificar de ide2 
logfa la concepción idealista de la historia, los fundadores 
del marxismo luchaban contra la ideolog!a burguesa y no contra 
las posiciones de clase en las ciencias sociales como tales. 

Este planteamiento resulta do primordial importancia en el aná
lisis de la relación entre ciencia e ideologia, puesto que es 
evidente que la actividad cient!fica no puede existir al margen 
del condicionamiento de clase¡ por ello resulta una afirmación 
falsa el que la ciencia puede existir en estado puro, 1deol6gi
camente neutra, 

La ciencia no puede concebirse como una realidad "pura", libre 
de valores sociales que determinen su direcci6n¡ pues aun cuan
do el desempefto de 6sta difiera por intereses y alcances diver
gentes, no se podré negar el papel ideológico que la determina, 

La lucha ideológica por una ciencia también ideol6gicamente de
terminada es un espacio de confrontación entre las clases, Por 
esta raz6n la actividad cientifica no puede asumirse como par
cial, 

El car4cter ideológico de la ciencia se concretiza en el hecho 
.de que para estudiar un fenómeno de !ndole cualesquiera debe 
partirse de su concatenación histórica fundamental¡ esto es, de 
la unidad de lo lógico (grado de desarrollo de la teoría) y de 
lo histórico (movimiento delobjeto de estudio. 
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11) COMPONENTES 

Noción de ciencia, 
Noción de producción cientifica, 
Mecanismos y estrategias mediante las que los sectores dom! 
nantes difunden su ideologia a los sectores intelectuales 
dol pais, 
Caracterización de las estrategias curriculares que deben 
implantarse para que el aprendizaje sea un continuo y perm! 
nente proceso de producción y recreación del· conocimiento. 
Determinación de los supuestos ideológicos que subyacen en 
la puesta enmarcha de procesos de investigación institucio
nal. 



EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: IDEOLOG!C, 

b) CATEGORIA: Hegemonía Y concenso, Su articulaci.~ .. u• ¡:iuceso 
educativo. 

i) FUNDAMENTACION 

Las consideraciones que plantea Gramsci resultan de primordial 
importancia en el análisis de la hegemonía como relaci6n educa
tiva¡ en el papel de loa intelectuales como organizadores de la 
hegemonía¡ y, en la educaci6n como proceso de conformismo so
cia154, 

Gramaci, destaca la importancia de las nociones de hegemonía y 
consenso pues seftala que en el campo de la sociedad civil (con
junto de organizaciones da la sociedad civil) la hegemonía con! 
tituye la direcci6n de una clase que crea consenso en los sect2 
rea subalternos, De esta forma, la dominaci6n de una clase so
bre otra a6lo puede existir con una direcci6n ideol6gica que 
las cohesiona y lea dá sentido, 

La construcci6n de la hegemonía implica una relaci6n padag6gica 
por parte de cada uno de loa contendientes hist6ricos, donde la 
clase dominante s6lo será dirigente en obtiene el consenso ideol.é, 
gico de laa masas y de loa organismos de la sociedad, En el ª! 
no de la sociedad civil es donde se efectúa la lucha entre heg! 
monías y dende el intelectual juega un papel fundamental pues 
el conjunto de intelectuales de la sociedad es a quien corres
ponde la elaboraci6n de estrategias de consenso ideol6gico y 
quien administra el Eatado, 

Eetos dos tipos de intelectuales, cuyas características depen
den de su posici6n ideol6gica y de las funciones que ejercen 
en la div1si6n del trabajo y en el mantenimiento y reproducc

0

i6n 
de la hegemonia política y econ6mica del bloque dominante, a s! 
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ber: 

n) El grupo de intelectuales de clase integrados orgánicamente 
a los sectores empresariales, 

b) El intelectual orgánico cuyas !unciones consisten en dirigir 
políticamente a las masas y administrar el aparato del Esta
do, Este grupo se constituye en la burocracia política que l! 
gitimaal Estado al ser portavoz de los intereses y aspiraci~ 
nes de la clase dominante y de la fracción hegemónica y al 
formular proyectos históricos de desarrollo económico que l~ 

gren adherir a las clases dominadas y contribuir al cumpli
miento y satisfacción de los intereses de la burguesía me
diante su apoyo y aceptación, 

Asimismo, es en el seno de la sociedad civil en el que la lucha 
ideológica puede romper la articulación entre 6sta y la socie
dad política burguesa, allograr que la clase obrera en forma 
conjunta con sus intelectuales orgánicos transforme la superes
tructura burguesa y alcance el consenso para una nueva eoncep
ción del hombre y la sociedad, 

Es en este punto donde la Educación ocupa un papel central pues 
a través de ella el intelectual puede adquirir una visi6n gene
ral y una filosofía que le permita criticar a la sociedad divi
dida en clase y disonar estrategias encaminadas a su disoluci6n, 

Dicho proceso involucra principalmente al docente, como trabaj! 
dor cuya característica principal es su acción política en la 
que n la vez que educa puede generar consenso para lograr una 
conoopción propia de hombre, naturaleza y sociedad55 , 

En este sentido, el educador hace de la enseftanza un acto de li
bertad en el que el educando avanza la conquista de una concie2 
cia que le permita ubicar su papel hist6rico y desarrollar aua 
propias estrategias de acción para transformar la realidad, Pª! 
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tiendo de su an6lisls y contradicciones, Este enfoque da por -
terminada la tradicional bipolarldad educador-educando (domina
dor-dominado) ya que a la vez que transforma la realidad se 
transforman docentes y alumnos a si miemos. 

De•de aeta perspectiva la pr6ctica docente lejos de caracteri
zarse por la tranemis16n lineal de una serle de contenidos, se 
orienta hacia el an6lieis y critica de éstos en funci6n de la 
16¡ica y del contexto en que fueron producidos; ea decir, dese! 
tructura el contenido preestablecido bajo un esquema universal 
y ahistórico a fin de ¡enerar nuevas lecturas de la realidad 
(objeto de estudio) articuladas a una l6gica de descubrimiento 
que promueve la conetrucci6n de categoriae propias cuyo prop6s! 
to consiste en organizar el contenido de manera original pero 
en tunción del objeto de estudio, 

El quehacer docente se proyecta de esta suerte hacia la trans
tormación misma del saber asumiendo un carácter historizador 
que da cuenta de los múltiples factores que se conjugaron para 
producir conocimiento, superando con ello la dogmatizaci6n, re
sultado de la generalizaci6n abusiva del conocimiento, 

De esta terma, el proyecto educativo de Gramsci consiste en pr2 
plciar un tipo de intervenc16n educativa que d6 lugar a la tor
maci6n de hábitos intelectuales y psicol6gicos (rigor, esfuerzo 
y experiencias l6gicas) y deriven un hombre que sl insertarse 
en su pr6ctica sea constructor, 

Sin embarao, para que este objetivo pueda ser alcanzado se hace 
neceaario el an6lisla del tipo particular de tormaci6n ideol6g! 
ca que la escuela promueve y que de ninguna manera correeponde 
al imbito cognoscitivo exclusivamente, 

De acuerdo a este planteamiento la escuela no es una entidad 'de 
carácter neutral que cumpla una función de interés común en la 
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sociedad. La escuela se constituye como legit1madora de un or
den social desigual al introyectar la ideologia dominante y ge
nerar en la sociedad valores y actitudes que son a au vez tort! 
lecidos en las prácticas escolares, (nivel adecuado de subordi
nación, disciplina para el trabajo1). 

Dentro de este marco de referencia corresponde a la escuela in
troyectar aquellos aspectos que reproducen la tuerza de trabajo 
y las relaciones sociales de dominación, De eate modo, la for
mación educativa no es igual para todos; se diferencia de acue! 
do a la clase social a que se dirige, Por un lado se encuentra 
un grupo reducido de individuos, cuya formación va orientada al 
desarrollo do actitudes de dominio, iniciativa e independencia, 
etc, Por otro, está la formación de actitudes de sumisión, ob! 
dioncia, disciplina, etc. 

finalmente os conveniente sefialar que la trascendencia de la -
educación dentro do la sociedad sólo podrá alcanzarse en la me
dida que se entiendan las caracterfsticas y contrad1ccione• 
del momento histórico social enque se insertará un proyecto pe
dagógico alternativo, 

ii) COMPONENTES 

Determinación de las lineas de pensamiento hegemónico que 
generan, a partir do su apropiación ideológica una,sttua
ción do consenso en la sociedad civil. 
Determinación del contenido nocognoscitivo de la tormaci6n 
profesional. 
Participación del intelectual en la construcción de un pro
yecto pedagógico alternativo, 
Caractorizaci6n de la intelectualidad en la institución ed~ 
estiva donde se planteen planteamientos educativos trana~or 
madores. 

Caracterización de los elementos ideológicos que son promo-
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vidoa por las prácticas escolares a trav6s de contenidos, -
m6todos, etc, Comprende el análisis de elementos acordes y 
contradictorios al proyecto educativo hegem6nico. 
Detenninaci6n de las estrategias pedag6gicas que pueden 
orientar el ejercicio de la intelectualidad (critica y ere! 
tividad) tanto en docentes como en alumnos, 
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G. EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: POLITICO·IDEOLOGICA 

a) CA1'EGORIA: Noc16n de Educac16n. 

1) FUNDAMENTAC ION 

Las múltipleu contradicciones que hoy vive la educación en loa 
paises dependientes son resultado de la crisis social de carlc
ter estructural que vive la sociedad capitalista y que se cimen 
ta en la desigualdad de desarrollo entre paises, clases, secto• 
res e incluso mercados do trabajo. Tal seftalamiento ea impor
tante ya que para que la educación pueda orientar efectivamente 
un proceso de autogesti6n enel hombre debe contener pricipioa 
teóricos y filos6ficos que cuestionen las condiciones sociales 
desiguales que imprimen una dinámica particular a las socieda
des dependientes, Lo cual supone la necesidad de comprender 
las contradicciones y sus implicaciones del contexto histórico 
en que se desenvuelven 56 • 

En esto sentido la educación no debe seguir eludiendo loa pro
blemas sociales que afectan su ámbito de acción y que en defin! 
tiva no tienen su origen enla incapaoidad t6cnica para resolver 
loo, 

Cabe aclarar, sin embargo, que la propuesta de proyectos de ed~ 
cnci6n alternativos debe partir del anilisis de las condiciones 
hist6ricas que otorgan a la educación un caricter y !unción Pª! 
ticular. Esto supone la necesidad de terminar con la 'importa
ción' de modelos educacionales generados en contextos ajenos y 

de generar proyectos que vinculen efectivamente loa planea, pr~ 
gramaa, y eetratea1•a oon la problam&t1aa YLtal del oont••'º' 
do ahl ln necesidad de proponer alternativas que se orienten a 
promover procesos de autogestión en los actores y autores del • 
proceso pedagógico. 
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Ea impostergable, por lo antes anotado, la búsqueda de una nue
va conceptualizaci6n del proceso educativo; en particular de la 
educaci6n superior, ya que no puede eeguir siendo considerada 
como la inatituci6n que torma mano de obra el aparato producti
vo; ni mucho menee la estrategia del capital para legitimar un 
orden social denigual, 

Entodo caso lo·que·es tundamental reconocer ee que la·educaci6n 
es un proceso que devieh••de las relaciones que se.establecen 
entre los hombres y que debe ser analizada como parte de la so
ciedad en su totalidad, Lo que implica que independientemente 
de la estrategia que nea asumida, énta deberi articularse siem
pre a la situaci6n vital del sujeto, para dotarle de herramien
tas te6rico-metodol6gicas que determinen su propia capacidad de 
tranatormar la problemltica propia y la de la realidad en la 
que se inserta, 

De lo anterior se desprende que la educaci6n cumple con una tun 
ci6n trascendental de anlliaia, explicaci6n, y noluci6n de las 
condiciones sociales problemlticaa. A la vez, constituye un 
proceso de forma.ci6n social en el que loa hombrea pueden apro
piarse de su realidad e influir sobre ella, 

Por esta raz6n es que se plantea la necesidad aenerar una rupt~ 
ra pedag6gica con la concepci6n del curriculo basada en los si
guientes supuestos: a) en el plano epistemol6gico, el sujeto y 
el objeto de conocimiento son asumidos como dos entidades divo! 
ciadas; b) en el plano psicol6gico, la enorme complejidad del 
proceso de aprendizaje se reduce a una simple relaci6n estimulo 
respuesta; y. c) en el plano metodol6gicc, la t6cnica constitu
ye el elemento prioritario del curriculum dejando de lado la i~ 
portancia de la teoría y el método, 

Ahora bien, de ~na pedagogía tundada en nuevos principios te6r! 
coa han de derivarse principios que conduzcan al desarrollo de 
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estrategias educacionales alternativas, las que a su vez debe
rán caracterizarse por considerar que el aprendizaje implica un 
proceso de transformaciones continuas¡ lo que supone la intera~ 
ción directa entre el sujeto y el objeto de conocimiento en un 
contexto históricamente determinado, Esto implica la promoción 
de procesos educacionales basados en la comprensión y puesta en 
marcha de un método de investigación y de conocimiento, 

Actualmente, es realmente una necesidad el an611f!_1a de la educ! 
ción desde una perspectiva mAs amplia que cuestione aapectoa c2 
mo el impulso de una econom_ia exportadora basada en una 161ica 
de rentabilidad y eficiencia que influye todos loa llmbitoa de 
la sociedad, En este caso urgen criticas seriaa a la tunoi6n 
que se confiere a la educación de formar los cuadros t6cnicoa y 
profesionales cuya capacitación se ajuste a loa requerimientos 
que exige el nuevo sector hegemónico de la economia (el cual n! 
cesita una universidad funcional, acritica, apolitica y de 'al
ta calidad académica'). 

En consecuencia un proyecto de educación de carActer alternati-. 
vo deberá en primer término, aclarar el tipo de relaciones que 
establecen los diferentes agentes que intervienen en el proceao 
educativo y en su expresión particular mediante contenidos, pr2 
cedimientos, métodos y recursos, Dicho proyecto, tanto 11 ,,,por 
la elección de valores y objetivos, en tunoi6n de loa cuales 
una comunidad educativa se traza todo un conjunto de tareas, 
como por el marco sociopolitico de la eociedad en que eatA in
serto, es el que en realidad •••• determina la neceaidad de 
construir un marco teórico integra157 , 

11) COMPONENTES 

Caracterización de los factores contextuales que afectan a 
la educación, 
Noción de aprendizaje/rendimiento académico, 



Caracterización del proyecto innovador, 
An,lisis del proyecto educacional vigente: 
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Fundamentos teórico-metodológicos y técnicos empleados, 
Proyecto académico, 
Relación educación-sociedad, 
Posibilidades de cambio (institucionales, sociales y act! 
tudinalea), 

Concepción acerca de la noción: satisfacción de la demanda 
educacional (cualitativa y cuantitativa), 
An'lisis del concepto •calidad' de la educación. Caracter! 
zaci6n histórica y manifestaciones, criterios y justifica
ciones. 
Posibilidades de orientar la educación hacia la formación 
de h'bitos intelectuales, independientemente de la clase s2 
cial a la que pertenezca en individuo, 
An6lisis de la relación asimétrica (de poder) establecida 
entre educadores y educandos, 
Determinación de la particular expresión que adopta el ca
rActer desigual en educación (en función de la diferencia 
distribución de op~rtunidades que el sistema genera) y com
binado (que comprende la coexistencia de modelos educativos 
derivados de formaciones sociales anatg6nicas y de ideas, 
contenidos y prActicas educativas contradictorias al esque
ma de desarrollo dominante), 
AnAliais de la educación dominante y de los procesos que iU 
tenta dominar. 
Participación del sistema escolar en la formación de mano 
de obra, Repercusiones enla superoxplotación de la fuerza 
de trabajo no calificada o con muy baja calificación, 
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G, EJE METODOLOG!CO CATEGORIAL: POLITICO-IDEOLOG!CO 

b) CATEGORlA: Educación Superior. 

i) FUNDAMENTACION 

Rodriguez y Berna1, 58 seHalan que aún cuando el 90~ de la dem"!! 
da de educación superior se ha satisfecho, ea necesario hacer 
una interpretación seria acerca de los reeultadoa. Ea este ae~ 
tido, el análisis debe considerar los filtros que ae imponen P! 
ra que ésta demanda sea realmente resuelta. Por ejemplo, ae 
puede observar que las oportunidades de acceso a la educación 
superior se han concentrado en las áreas urbanas y más desarro
lladas del pais. Asimismo que los problemas que caracterizan 
al sistema educativo en su conjunto han impedido que las perso
nas de más bajos ingresos y provenientes de familias de obreros 
y campesinos, tengan un mayor acceso a la Universidaa. El in
greso familiar y la clase social están altamente correlaciona
dos con la posibilidad de asistir a la Universidad, infiri6ndo
se de ahi que la expansión del sistema de educaci6n superior d! 
be acompa~arse de una más igualitaria distribución de oportuni
dades entre las regiones del pais y de los distintos grupos ao
cisles. 

Lo anterior hace evidente que la existencia de una estructura 
de clases determina la producción de condiciones de desi¡ualdad 
social en el acceso a la educación superior. Esta misma estru~ 
tura de clases es la que provoca que a su egreso, a61o un redu
cido grupo de individuos alcance una posici6n ocupacional favo
rable. 

Esto implica que las distintas clases sociales encuentran usos 
particulares en la escolaridad superior, por lo que el acceso a 
este nivel del sistema se convierte en un espacio de lucha, · E! 
te espacio se encuentra dominado por el uso que se hace de la 
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escolaridad de nivel superior como mecanismo de selecci6n so
cial, en funci6n supuestamente de la mejor capacitaci6n para el 
desempefto de las posiciones ocupacionales más elevadas de la j! 
rarquia ocupacional y el uso que se hace de ella como medio pa
ra lograr el consenso,en torno a legitimidad del Estado, 

Por otra parte, debe seftalarse que son las mismas clases privi
legiadas y el Estado, los principales promotores de la idea de 
que la Educaci6n Superior es elmedio que por excelencia, incre
mentará la tasa de productividad, impulsará el crecimiento eco
n6mico y garantizará los procesos de movilidad y ascenso social, 

Esta panor6mica define con claridad el hecho de que la Educa
ción Superior en México se ha caracterizado en gran parte por 
su desvinculación con las necesidades de los sectores más des
protegidos del pais, Tsl situación se ha reflejado tanto en el 
Ambito deldiscurso como en la implantaci6n de medidas que gar"!! 
ticen el cumplimiento de los proyectos ideol6gicos-politicos 
del Estado y de la clase dominante, 

En este contexto, es evidente la privilegiada orientación hacia 
la formación de recursos humanos altamente calificados para sa
tisfacer los supuestos requerimientos del sector productivo, m! 
diante el creciente proceso de vocacionalizaci6n y tecn1fica
ci6n de la oferta educativa, Este planteamiento se apoya en la 
premisa de que la experiencia educativa escolar está directamen 
te relacionada con la mayor productividad y eficiencia de la 
fuerza laboral¡ en consecuencia defiende la idea de que los re
quisitos educativos para el empleo responden a las necesidades 
reales de la calificación laboral y se proyectan hacia la prom2 
ci6n del desarrollo económico y de una mejor remuneración del 
trabajador59 , 

Concretamente este manejo ideológico ha determinado la legitim! 
ci6n de una serie de proyectos educativos que se articulan a 
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don lineas fundamentales: 

- Ampliar las oportunidades de educaci6n formal, Esta estrat~ 
gia general en lo ideol6gico se plantea como la posibilidad 
de satisfacer la demanda social dela educaci6n, Sin embar

go, en ella se integran sútiles mecanismos de selecci6n (co
rrelacionados a la clase social) que definen el nivel, tipo 
y grado de escolaridad al que podrAn acceder los individuos, 
Promoción para realizar estudios universitarios, fundamental 
mente en aquellas carreras que estAn asociadas con el status 
y con los puestos mejor remunerados, 

Por otrn parte, Ibarrola60 plantea que el Estado, legitima su 

proyecto ideol6gico (modelo de sociedad altamente industrisliZ! 
da) a través de la cducaci6n, Para ello adopta tres estrate
gias: "Promoci6n" de igualdad de oportunidades para todos loa 

sectores (sobre todo aquellos que puede atender de manera dire~ 
ta); selecci6n y promoción escolar mediante el .empleo de proced! 

miento& y criterios supuestamente neutros y objetivos; y, gene-
1•aci6n de expectativas de movilidad ascendente a partir de la 
oducnci6n. 

Por su lado, el proyecto educativo de la burguesia, contradice 
la esencia del proceso de legitimaci6n del Estado al vigilar la 
inmovilidad social definiendo las pautas que abren, promueven o 
cancelan el acceso a los diferentes segmentos delmercado de tr! 
bajo, 

De manera general el panorama profesional en M6xico ha integra

do tres tipos de carreras: a) aquellas necesarias para el impul 
ao y doaarro11o de un aap1ta11amo d•p1ndiente1 b) aquella• qu• 
durante mucho tiempo significaron el acceso a las posiciones 
ocupacionales de la élite; y, c) aquellas que se insertan en 

proyectos nacionalistas y que den lugar al aumento de oportuni
dades de acceso a carreras como las agricolaa, Tal estructura 
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profesional fortalece tres procesos; legitima el proyecto del -
Estado; consolida el modelo de acumulaci6n dependiente; y, pro
mueve expectativas de movilidad social, 

ii) COMPONENTES 

An'lisia de la diversidad de concepciones acerca de la pla
neación educativa, 
Determinación de los factores sociohist6ricos que condicio
nan la deserción escolar en el nivel superior, 
An'lisis de las funciones que se asignan a la educación su
perior, comprende el estudio del papel que lo educativo de
ber' jugar en la sociedad, Asociado a la profesi6n. 
An,lisis de los supuestos ideológicos que subyacen en la r.!! 
cionalidad del proyecto hegemónico y le dan coherencia, 
Asociado a la profesi6n, 
Oeterminaci6n de la fuerza polltica con que el Estado y la 
clase dominante disponen para llevar a cabo su proyecto, 
Asociado a la profesi6n, 
Determinación de loe puntos en común y de las contradiccio
nes entre el proyecto ideológico del Estado y el de las el! 
ses hegem6nicas, Comprende la caracterización del proyecto 
de sociedad: modelo económico y mecanismos que emplea pura 
penetrar en ella, 
Determinación de la relaci6n mercado de trabajo-escolaridad, 
considerando las expectativas de movilidad social, 
An,lisis de la expansión particular que el credencialismo 
asume, Asociado a la profesi6n, 
Repercusiones para la profesión de la devaluación del cert! 
Cicado escolar y la exigencia de creciente grado de escola
ridad de ciertos grupos, 
An'lisis de la función de la Universidad enls sociedad, In
cluye la consideraci6n del grado que el sistema escolar de
be ajustar en los programas de formación profesional a las 
exigencias del aparato productivo, Asociado a la profesión, 
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Caracterización de la importancia que el Estado y las clases 

dominantes asignan a la profesión en la legitimación del 

proyecto ideológico y/o en la consolidación del modelo de 

acumulación de capital, 
Análisis y caracterización de la noción •autonom1a relativa. 

Nivel y tipo do educación superior asociado a loe diferen
tes grupos o fracciones de clase, Incluye un anAlieis de 
la relación que guarda con el poder, 

Determinación de las estrategias que propician una mayor 
participación social en la gestión de las instituciones un! 
vcrsi tarias. 
Impacto de las pollticas estatales en relación a: 

Creación de nuevos centros educativos dentro y fuera del 
sector urbano, 

Descentralización académico-administrativa. 
Financiamiento, 

Todas asociadas a la profesión, 
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G. EJE METODDLOGICO CATEGORIAL: PDLITICO·IDEOLOGICO 

e) CATEGORlA: Universidad, 

i) FUNDAMENTAClON 

La ruptura con la dependencia estructural emplea que la univer: 
sidad y sus productos (profesionalea, producción cientifica, 
servicios, etc,), fijen como uno de sus objetivos dar por ter
minada la continuidad con el modelo de desarrollo dependiente; 
¡enerando las condiciones para crear una capacidad cientifica 
autónoma al servicio de las necesidades de la sociedad donde 
actóa la Universidad, 

El hecho de que la Universidad en las sociedades capitalistas 
dependientes promueva fundamentalmente la socialización de las 
nuevas generaciones ligitimando un orden social desigual, ha 
provocado una serie de problemas sociales entre los que desta
ca el dificil manejo para regular las aspiraciones de asenso 
a través de ella, 

Pese a las consideraciones anteriores es evidente que la res
puesta a la •vieja• Universidad liberal ha sido el proyecto 
tecnocr&tico cuyos avances son a la fecha sustanciales, El h~ 
cho m&a evidente ha sido la gradual, pero se¡ura, pérdida de 
autonomia de la Universidad y su conversión en un apéndice de 
la moderna empresa capitalista, provocando en consecuencia, 
que su estructura y funcionamiento sean similares al de ésta, 

Prueba de ello es la creciente departamentalización cuya natu
raleza pragmltica (optimización de recursos) exige el empleo 
en el discurso oficial de la noción de eficacia¡ que e.n este 
contexto aignitica funcional de la mima manera que una empresa 
con un múimo nivel de racionalidad; esto a su vez implica el 
control de aquellos factores que contradicen tales propósitos, 
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como la creación do proyectos alternativos que cuestionen su 
esencia, 

Al proyecto modernizante y tecnocrAtico que caracteriza el pen
samiento universitario actual debe responderse con la propuesta 
de alternativas que al crear procesos formativos acordes a las 
necesidades concretas de los procesos sociales de la realidad 
histórica puedan coadyuvar a la superación de los estrechos m•r 
genes que el desarrollo dependiente impone a la Universidad61 ,-

Para tal efecto, os tarea prioritaria el rebasar los plantea
mientos positivistas de la praxis universitaria, cueetionando 
las nociones que justifican la puesta en marcha de programas y 
criterios do evaluación basados en la tecnologia educativa y la 
persistencia del biologicismo purista como modelos de quehacer 
y pensar ciontlfico, En el plano pedag6gico-ideol6gico deberAn 
por tanto, generarse marcos teóricos que permitan la integra
ción coherente de conceptos y teorias, 

La Universidad, por tanto, deberA sobrepasar la rigidez de loa 
sistemas educativos tradicionales, parti~ndo en primer t6rmino 
do los focos de atención (salud, educación, etc,), que la pro
pia problemAtica vital pl<llltea y qÜe exige respuestas tanto en 
lo intelectual como en la acción, 

Ello supone desde luego, la conformación de un proyecto de Uni
versidad que defina el sentido histórico de su proyecto social 
y su base epistemológica, Lo que a su vez, conducir• a auperar 
la tendencia común do 'innovar' mediante la enumeración y opti
mlzaci6n de t6cnicas de ensellanza, 

J,os aspectos desarrollados hasta aqui permiten sellalar que la 
crisis que actualmente vive la Universidad, expresada inicial

mente como un problema social interno, de ninguna manera pued& 

ser atribuida a factores individuales, de temporalidad reatrin• 
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gida 6 de errores técnicos en los procesos de planesción, 

La crisis de la Unive~sidad es expresión particular de la cri
sis de un modelo de acumulación dependiente y de la hegemonía 
de.una clase social sobre el gran conjunto de la sociedad, Sin 
embargo, debe seftalarse que esto no limita de ninguna manera su 
enorme posibilidad por construir modelos de ciencia y tecnolo
giatransformadores e históricos, 

11) COMPONENTES 

Impacto y expresión particular de la politica modernizadora 
al interior de la Universidad. Asociada a la profesión. 
Caracterización de lo• procesos de planificación. Asociado 
a la profesión. 
Vinculación de las politicas univer•itarias con los planes 
de de•arrollo nacional. 
Determinación de las modificaciones en politicas, estatutos, 
y reglamentos de la Universidad que normen su adecuación 
con el sector productivo. 
Búsqueda de proyectos y experiencias innovadoras, 
Anllisis y caracterización de la Universidad desde la ópti
ca de la dependencia. 
Examen de la forma en que la dependencia condiciona un tipo 
y carácter especifico en la función de la Universidad a Pª! 
tir del proyecto ideológico que el Estado quiera legitimar. 
Anilisis de los siguientes procesos. 

Las funciones generales que con respecto al sistema de d2 
minación cumple la Universidad en una formación social d! 
pendiente. 
Los requerimientos funcionales especificos (demanda obje

tiva), derivados del funcionamiento y desarrollo del apa
rato productivo de la sociedad. 
La acción de grupos externos e internos sobre la instÚu
ción a fin de poder acceder a ella (demanda subjetiva), 
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Los distintos grupos y la lucha de clases que se presenta 
al interior de la institución. 
La expresión de dependencia que tiene la Universidad, 
La caracterización general de la aituaci6n como contexto 
histórico en el que se desarrollan los procesos universi• 
tarios. 
Las particularidades, lineas y mecanismos de moderniza
ción de la Universidad, 
La definición del modelo de ciencia que se pretende alc92 
zar y de investigación que se desea desarrollar, conside
rando los limites que una formación social dependiente i~ 
pone, y 
La explicitación de las condiciones institucionales requ! 
ridns para el desarrollo de ciencia y tecnoloaia que se 
pretendo desarrollar. 

Caracterización de la estructura académico-administrativa, 
Análisis a partir de los supuestos fundamentales de la mo
dernización. 
Determinación de los diversos matices que ha adoptado la 
Universidad para legitimar e introducir a un proyecto tecn2 
crAtico, 
Uctorrninación de la correlación de fuerzas (poder) ·que pue
den limitar o promover el desarrollo de un proyecto innova
dor, 
Análisis do las principales contradicciones pol!tico-estru~ 
turalcs del proyecto modernizante en la Universidad, 
Determinación de factores estructurales que pueden limitar 
o promover el desarrollo de un proyecto universitario altet 
nativo. So refiere al conjunto de elemento• y de proce•o• 
regulares que configuran el modelo social de manera relati• 
vnmonte durable en un perlado h1•t6rioo determinado. 
Determinación de factores coyunturales qu' pueden limitar o 
promover la puesta en marcha de un proyecto universitario 
alternativo. Es la combinación de circunstancias - a VeQel 
momentáneas - que aparecen combinadas en un momento determ! 

nado y que definen a corto plazo matices inéditos. 
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G. EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: POLITICO-IDEOLOGICO 

d) CATEGORIA: Financiamiento, 

i) FUNDAMENTACION 

El cálculo de los gastos totales representa un prerrequisito que 
el Estado establece para la asignación de la partida de educa
ción, El criterio usualmente empleado coneiste en comparar el 
gasto prueupuestal con el producto interno bruto, En este sen
tido, el análisis de las fuentes de financiamiento se realiza p~ 
ra distribuir el monto global que el Estado asignar6 a diferen
tes niveles y tipos de educación. 

En M6xico, esta tendencia se expresa en el freno al crecimiento 
de las licenciaturas, en el énfasis de los estudios de postgrado, 
en la monopilización y concentración de la inveetigación y en 
las limitaciones impuestas a los programas de difusión y exten
sión entre otros. 

A lo anterior se suma el hecho de ejercer un control sobre la vi 
da acad6mica de la Universidad a partir del análisis y evalua
ción por programas efectuados por organismos ajenos a la propia 
institución educativa (ANUIES): de eeta forma aquellos proyectos 
que se insertan funcionalmente en la politica de desarrollo del 
Estado se financian; pero, retira el apoyo estatal de los que no 
cumplen este criterio (PRONAES), 

ii) COMPONENTES 

Análisis del financiamiento estatal por nivel y tipo de edu

cación. 
AnAlisis del tipo de calificación requerida por el sector de 

mayor crecimiento económico, 
Análisis del costo por alumno, nivel y tipo de educación, de 
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la carrera de ser evaluada. 
Participación de las instituciones educativas (nivel y ti
po) en la legitimación de proyectos politico-ideol6gicoa 
del Estado. Incluye la relación con el financiamiento que 
se proporcione a los diferentes niveles y tipos de educa
ción. 

Monto de financiamiento de que se dispone para la inveati&! 
ci6n. 
Apoyos financieros materiales y humanos para la investiga
ción. 
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H. EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: HISTORICO-PEDAGOGICO 

a) CATEGORIA: Práctica Profesional, 

i) fUNDAMENTACION 

Uno de los problemas fundamentales que se plantean al elaborar 
un curriculum es el referente a la determinación del perfil pro
fesional, Este problema ha sido abordado desde diferentes ángu
los, posturas y enfoques teóricos: sin embargo, de manera gene
ral es posible agrupar las posturas en torno a dos ejes: a) Per
fil profesional ó b) Práctica profesional, 

Asi para Arnaz, (1981), Diez Barriga (1981) y Mercado y cola, 
(1980), el perfil.profesional es el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes, resultado de haber cursado un dotermin! 
do sistema educativo, que servirán al egresado para su ejercicio 
profesional y la satisfacción de alguna o algunas necesidades s2 
ciales, 

Por otro lado, Glazman y de Ibarrola (1978), Villarreal (1980) y 

Olas Barriga (1984), opinan que la práctica profesional se con
forma enla práctica social y se enmarca en un modo de produc
ción especifico, s la vez que hace referencia a la determinación 
de las habilidades de trabajo que son propias de las carreras 
que se imparten s nivel universitario, lo que determina la deli
mitación del campo de la disciplina y el nivel de compromiso del 
universitario, 

A este respecto, es evidente que la definición de este nivel de 
análisis no es una tarea sencilla que pueda reducirse a ls sim
ple enumeración de una serie de caracter!sticas, áreas o funcio
nes proresioanles, Su formulación representa por tanto, la con
creción de un proyecto histórico-pedagógico, 
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Trndicionalmente la definición de perfiles profesionales61 ha -

obedecido o una lógica racionalista y pragmática que se ha pre2 

cupado fundamentalmente en la búsqueda de la eficiencia en ac
tividades de tipo profesional, De ahi la enorme preocupaci6n 
por definir objetivos, áreas, problemas, etc,, que aún cuando 

se plantea que se vinculan con problemas sociales, su relaci6n 
más estrecha se encuentra con el mercado de trabajo, Esta per! 
pectiva considera que la práctica de la profeai6n, el estudian

te, el docente, la Universidad, el campo disciplinario y el COE 

texto social son situaciones, instituciones y personajes esta
bles y ahistóricos. Por ende, se ignora el carácter ideol6gico 

del curriculum y se confirma, a su vez, la incapacidad de la& 
instituciones educativas para transformarse a si mismas y a la 
sociedad, 

El discurso que define al perfil profesional como la descrip
ción de actividades, funciones y áreas de conocimiento en cam
pos do acción que un individuo en formación ejercerá al e¡reaar, 
reduce la complejidad dinámica e hist6rica de la realidad y de 

ln profesión a la delimitación de rasgos inamovibles y de fines 
ahist6ricos, Incluso el aprendizaje es considerado como un pr2 

ceso simplista on ol que es posible acur.iular conocimientos, ha

bilidades, técnicas, etc, Con esto se provoca que el alumno 

sea pasivo, que contemple y refleje el conocimiento mediante el 
registro de estimules provenientes del exterior; además de ver 

a los textos y nl docente como generadores de la realidad; pero, 
una realidad dada y estática. 

La adecuación de la formación profesional con el aparato produ!:, 
tivo oo evidente, pues orienta el proceso educativo con la se
lección do oontonidoe, m6todos, objetivos, etc, La insistente 
vinculación con las necesidades de produoci6n ••Plica la neo••! 
dad de definir al profesional en función de una serie de crite
rios pragmáticos y utilitaristas, Por ejemplo, González det~ne 
al profesional en función de una serie de aspectos, entre lea 
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que destacan¡ tener una ocupación con la cual se está comprome
tido y es la principal fuente de ingresos; tener inclinación 

por una carrera que mantiene durante su vida; poseer y dominar 

a través de un proceso largo de educación ciertos conocimientos 

y habilidades¡ beneficiar al cliente a través del uso do sus c~ 
nacimientos; poseer un sentimiento e inclinación especial por 

el servicio, para lo cual debe hacer uso de sus facultades de 
experto; dominar sus sentimientos particulares para cumplir con 
responsabilidad; apegarse a una ética profesional basada en la 
autonom1a profesional; agruparse en asociaciones a fin do prot~ 
ger la autonom1a de la profesión; desarrollar formas de autogo
bierne; y, ser experto en el área especifica en que fue prepar! 
do, 

El resultado de esta práctica es desde luego, la creciente par
cialización del conocimiento, la reducción de la ensenan?.a en 

áreas reducidas y pretendidamente profundizadas; la desvincula

ción del contexto de las ciencias en general y del contexto so

ciohistórico. 

Al respecto, Guevara senala que la superación de este marco im

plica necesariamente el partir de los campos profesional y edu

cativo, En el primero coexisten do manera contradictoria las 
prácticas decadentes, dominantes y cmergentes62 • Esto requiere 
el análisis de las prácticas profesionales promovidas por el m~ 
delo de acumulación de capital; asi como los principales obstá
culos para ejercer una práctica alternativa, 

Esta forma de abordar la definición de un tipo de práctica pro
fesional se justifica en función de la evidencia do que una se
rie de aspectos económico-sociales se involucran enla determin! 
ción del ejercicio profesional; éste ni se promueve aislado, ni 

responde exclusivamente a politicas educativas; por el contra

rio, el ejercicio de una profesión se encuentra estrechamente 

ligado a la formación social de la ciencia condicionada en un 
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contexto socioecon6mico especifico. Ni el quehacer cientifico 

os neutral ni tampoco la práctica profesional. 

En esta perspectiva el análisis que se haga de la práctica pro

fesional tendrá que involucrar la interrelaci6n que guardan: el 
ejercicio do la misma, la conformación te6rica de la disciplina 
correspondiente y olmedo de producción imperante en el que se 

inscribe en un momento dado63 , lo que implica; a) la necesidad 
de ubicar con precisión los mútiples determinantes del proceso 
productivo que afectan a la práctica profesional y las distin

tas manifestaciones a que adopta (dominante, decadente o emer
gente), y'b) la promoción de procesos educativos basados en una 
práctica integradora, comprometida y realista que garanticen 
una articulación efectiva de la escuela con la sociedad. Nece
sidad que se hace cada vez más inminente, sobre todo en el caso 
de árcns problemas, en las que el énfasis en la solución inme
diata de los requerimientos del sector productivo, propicia que 

In formación profesional se reduzca a la capacitación para el 
trabajo. 

En este caso, la explicitación de la práctica profesional que 

un proceso de formación pretende generar, s6lo representa la 

síntesis instrumental que describe lo que se propone alcanzar 
un proyecto histórico-pedagógico. Esto conjugado a la manera 
en quo la inveotigaci6n, la docencia y el servicio se intearan, 
la formación docente y la participaoi6n del estudiante conatit,!! 
yon aspectos fundamentales que· el curriculum debe contener. 

Ahora bien, la especificación de las caracteriaticas de la pr6~ 

tica profesional más que referirnos al conjunto de habilidades, 

funcionen o aotlvidnden, debe contener lo• alaulentea •1•m•n'••• 

i. Operacional, referido al dominio y desarrollo de las es

tructuras conceptuales, metodol6gicas y operativas que de 

acuerdo al campo sociohist6rico de la proresi6n debe adqu!, 
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rir, 

ii, Simb6lico, Corresponde al manejo de sistemas de pensamie~ 
to y promoci6n de procesos de pensamiento complejo (rnzon~ 

miento, reflexi6n, análisis, sintesis), 

iii, Critico, Incluye procesos formativos que se orientan al 
desarrollo de procesos de autogesti6n dentro de un proyec
to académico-universitario. 

Todo ello concreta el ~arácter que asume el proceso de vida ne~ 
démica, la formaci6n profesional y la justificaci6n social (co~ 

promiso) que una instituci6n educativa tiene, 

En suma, a la práctica profesional le corresponde unn formaci6n 
profesional particular en la que se entremezclan y conjugan las 

diversas manifestaciones del curriculo (oculta, formal y vivida) 
Ello implica la definici6n precisa de la relaci6n de los reque
rimientos de dicha práctica con sus correlatos epistemol6gicos 
y sociales, En este sentido, la caracterización de éste nivel 
de análisis permite orientar el proceso de desarrollo curricu
lar dentro de un proyecto ideol6gico politico universitario que 
se dirija ante todo a la construcci6n de marcos anallticos más 
profundos 6 bien a la propuesta y puesta en marcha de solucio
nes a la problemática social, econ6micn, cientifica 6 tecnoló
gica de la sociedad, 

ii) COMPONENTES 

Concepci6n (impllcita o explicita) de la práctica profesio
nal que sustenta el currlculo, 
Anilisis del campo profesional, ubicándolo en ln totalidad 
social, Implica establecer el tipo de relaciones históri
cas que mantiene con el desarrollo cientlfico y tecnol6gico 

' del pala, 
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An611sis d~ la prá~tica profesional emergente dentro de la 

es.tructura. profesional. 
Caracte~ize.ción del tipo de práctica profesional (dominante, 

decadente ó emerge~Í:~). Se refiere al análisis de las ten
denc"ias::.-de: i~ ·profesión, fluctuaciones del mercado de trab.!! 
jo, nectÍsi°d~da·s sociales y vinculación con el desarrollo 

'e ient 1 fico · .. tecno
0

lógico. 

Análisis del marco legal de la profesión, Comprende el es
tudio de las politicas y filosofia que constituyen las li
neas directrices de laa acciones tendientes a una formación 
profesional particular, 

Determinación de los fundamentos filosóficos, sociales e 
.históricos educativos de la práctica social en formación. 
Orientación teórico-metodológica de la práctica profesional, 

Caracterización sociohist6rica de los factores que condici2 

nan que la práctica profesional responda a las necesidades 
del aparato productivo. 

Análisis hist6rico social y disciplinario acerca de la for

mación actual en la profesión. 
Determinación del desarrollo histórico de la profesión. 
Vinculación do las propuestas curriculares con las condi
ciones económicas, politicas e históricas en que surgie
ron (Análisis del proyecto politico-ideol6gico del Estado 
y de la clase dominante), 
Caractorizaci6n histórico social, epistemológica y econo
mica de la problemática de la profesión, 
Determinación del proyecto politice de la institución en 
que so pondrá en marcha la formación profesional, 

Análiais do los determinantes implicitos, explicites, re.!! 

los, ocultos ó formales de la concepción de práctica pro
roaional qu6 orienta el doa1u•r•al10 dt1 ourrlouio, 

Análisis histórico y politice de la problemática social y 

de las necesidades que en materia do práctica han existido 

Y sus tendencias futuras64 , 

Determinación do las condiciones sociohist6ricas y persona-
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les que pueden promover una práctica profesional alternati-

va. 
Caracter1zaci6n de las concepciones de práctica profesional 

de diversas instituciones de educaci6n superior. Asociadas 

a la profesi6n. 
Elaboraci6n de proyectos alternativos de práctica profesio
nal (asociados a la profesi6n). Incluye el anúlisis de: 

Supuestos epistemol6gicoe, sociales, hiet6ricoe, etc, 
Éstrategias pedag6glcas. 
Vinculac16n o contradicci6n con los proyectos educativos 
hegem6nicos, 
Implicaciones, 
Resultados, 

Posibilidades de implantaci6n en otras realidades. 
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11, EJE METODOLOGICO CATEGORIAL: HISTORICO PEDAGOGICO 

b) CATEGORIA: Curriculum, 65 

i) FUllDAMENTAC ION 

El desarrollo curricular se ha constituido en un aspecto de vi
tal importancia en las instituciones educativas de nivel supe
rior. En realidad la formulación de loa problemas en torno al 

desnrrollo curricular ha evolucionado en forma m6s amplia a Pª! 
t!r do ln Segunda Guerra Mundial, principalmente en E.E.U.u., 
donde surgen los primeros te6ricoa del curriculum, que acordes 
a la pcdagogia pragmática y utili tariata impone en caso todos 

loo paises latinoamericanos un pensamiento profundamente ligada 
a la tocnologia educativa, que s6lo hasta los últimos afias ha 
comenzado a ser cuestionado, 

Por otra parto, debe sofialarse que en la noci6n de curriculum 

so entremezclan un conjunto de concepciones te6ricaa sobre la 

sociedad, el conocimiento, la educaci6n y el aprendizaje; situ! 
ci6n que a su vez ha determinado que se generen distintas apro
xlmncioncs n la claboraci6n curricular, entre las que destacan: 

~l curriculum y la planeac16n. Esta aproximaci6n al desarr2 
llo curricular atiende más a loa aspectos relativos a la ad
minlstrac16n y organización de los procesos¡ enfatiza las 
funciones y los recurso~; y, establece etapas como planea-
c i6n y control, Su base la cona ti tuye el enfoque administr! 
tivo, 

El curriculum y los aepeotos social••· En eata aprox1maol6n 
el desarrollo curricular eat6 caracterizado por su base en 
las necesidades sociales, De hecho, plantea que la elabora

ción curricular s6lo se justifica en la medida que se art~c~ 

le con la problemática vital de la sociedad, 
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El curriculum y los procesos educativos. Bajo este enfoque 
el desarrollo curricular tiene sentido sólo si promueve la 

excelencia académica y motiva el aprendizaje en un ámbito e~ 

cluaivamente institucional, 

De loa tres enfoques, el segundo es el que proporciona una con
cepción m6a acabada del curriculum, pues considera la necesidad 
de generar prácticas educativas que cuestionen y den solución a 
la problemática vital del pais. 

El curriculo escolar e,e considera como una instancia que organ.!, 
za y reproduce implicita y explícitamente, dentro de la escuela 
el conocimiento diaciplinario, los valoree, creencias, etc., de 
la cultura hegemónica dominante66 , 

El curriculum es ante todo un proceso que d6 sentido a un pro

yecto pedagógico. Por ello reune un conjunto de prácticas de 

carácter académico-político que coexisten en una institución 

educativa; en esta entidad se concretan las múltiples contradiE 
clones se producen entre un proyecto politico global de la so
ciedad y un proyecto institucional (sea emergente, dominante o 
decadente), 

En este sentido, el planteamiento explicito de contenidos, mét2 
dos, objetivos, fines y prácticas educativas, docentes y proe
aionales, debe ser contrastada con sus correlaciones vivencia
les y ocultas, En el currículo se cristalizan las contradicci2 
nea que dos dimensiones generan al ponerse en marcha un proyec

to educativo, 

La formal vinculada sobre todo a la elaboración explicita de la 
prlctica profesional, su proyección social y su articulación 
teórica, Determina por ende, la definción de contenidos, obje

tivos, estructura curricular, sistema de evaluación, etc, La' 

implícita referida a la articulación estrecha entre el curricu-
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lurn y un complejo sistema·CUltural que incluye desde aspectos -

ruos6ficos hasn elemento~ v~lorativos, 

Por ello la evaluaci6n d~·. ~ste nivel implica el análisis de los 

aopoctos estrúét6r~les C!eÍ .currlculo en sus tres dimensiones: 
l'ormnl, real y oéul.ta :\ 

' En eato caso no es prioritario y valorar la eficacia, la efect! 

vidud ola congruencia; interesa ante todo la determinación de 

las contradicciones que se presentan enlas diversas dimensiones 
y concepciones que coexisten enel curriculum y que en última 

instancia pueden obstaculizar la implantaci6n de proyectos más 

congruentes e innovadores, 

f.l plnnto11111iento anterior lleva implicita la idea de que ningún 

doonrrollo curricular debe prescinder de una reflexi6n seria S,!?. 

bro ln releci6n educaci6n sociedad, manifestada en la fundamen

tación ideol6gica del plan de estudios y que éste proceso por 

su mismo carácter no se efectúa a partir de la aplicaci6n ins

trumental do una serio de técnicas previamente validadas, 

no nhi que puado afirmarse que s6lo una aprox1maci6n pedagógica 

totalizadora contribuirá a promover soluciones realistae en el 

actual mnrco hiat6rico de nuestro pais. La propuesta que se g! 

nora deberá entonces contener planteamientos concretos dirigi

dos nl análisis se la ubicaci6n hist6rico-social del curr!culo. 

En por ollo que debe ser concoptualizado como la sintesis que 

nrticul11 el total do elementos que se insertan en la realidad 

oducativn; paro realidad que tiene que ver con un conjunto m6a 
t•r:iplio de Jll'ooanoe do car6oter t1001a1, eocn6miac, poHUoo, 
ideológico (el curriculum) s6lo tiene sentido dentro del marco 

dclproyccto hist6rico de la sociedad, Esto, a su vez, implica 

que el curriculo se organiza y define a partir de una pos1ci6n 

opistomo6uica que lo vincula estrechamente con corrientes de i~ 
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terpretaci6n del conocimiento. 

ii) COMPONENTES 

Caracterizaci6n de la concepción de curriculum (fundamentos 
epistemológicos, pedagógicos y sociales), 
Análisis de la expresión formal, real y oculta de los si
guientes aspectos: 

Relación teórica-práctica, 
Relación investigación-docencia-servicio, 
Interdisciplina. 

Sistema Instruccional, 
Estructura Curricular (Fundamentos teórico-metodológicos; 

caracteristicas; coherencias teórico-metodológica), 
Práctica profesional que promueve. 
Enfoque teórico,metodol6gico del contenido, 

Fundamentación de la carrera, 

Necesidades sociales que satisface, 
Marco legal, 
Mercado ocupacional, 

Filosofia dela disciplina (s) que·apoya (n) ccnceptualmen 
te a la carrera. 
Programa, 
Interprogramas, 
Temas básicos-temas de apoyo, 
Temas-programas, 
Temas-niveles. 

Metas t objetivos. 
Estructura curricular y sistema de evaluación. 

Sistema instruccional y sistema de evaluación, 

Desarrollo histórico de la práctica docente en la instit~ 
ción, 

caracterización de la docencia en la institución (concep

ciones sobre didáctica), 

Revisión de programas de formación docente, 
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, Perspectivas reales de la aplicaci6n de un programa de 

formnci6n docente de carácter emergente, 
caracterizaci6n del alumno: expectativas, actitudes, valo

res, rormaci6n, etc, 

Caracterizaci6n del docente: formaci6n, expectativas, com
promiso, etc, 

Analizar si los planteamientos curriculares: 
Integran efectivamente el conocimiento, 
Contienen las implicacioes de tipo filos6fico, metodol6g! 
co y social que inciden en el conocimiento particular, 
Articulan aspectos te6rico-prácticos y epistemol6gicos i~ 
vestigativos que guien elnivel instrumental de la invest! 
gaci6n, 

Propicia la formaci6n de alumnos capaces de resolver pro
blemas a partir del análisis critico y creativo de la re! 
lidad, 

Caractori?.aci6n de lae estrategias que se proponen para in
tegrar el conocimiento, 
Caracterizaci6n de la noci6n do investigsaci6n, Comprende 
el análisis de su participaci6n en la forma~i6n profesional, 
Dctorminuci6n do los criterios do financiamento: 

Programas, proyectos, investigaciones, 
l'ucntes, 
Implicncioos, 

Caracterización do la estructura académico-administrativa. 
Número y tipo de unidades académico-administrativas, 
!'unciones, 

Asiunaci6n crediticia de cada una de ellas, 

Asignación de horas frente a grupo de c/u, 

Tomn de decisiones sobre actividades curriculares de cada 
unidad ncnd6mico-ndministrativa en relao16n a: 

Objetivos, 

Contenidos y materiales. 

Procedimientos, técnicas y métodos instn.accionales, . 

Sistema do evaluaci6n, 
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Número y tipo de personal de cadn unidad, 
Mecanismos de comunicaci6n entre unidades ncadémlco-ndml
niatrativaa. 

, Comprenda •1 an611•1• de runoioenn, nivn!en dn dool.ai6n, 
relaciones de poder, etc, 

AnAlisia de los recursos, Incluye finnncinmlento, dr.tcrmi
naci6n de prioridades, relaciones de poder, vinculnc16n con 
el proyecto acadEmico, etc, 

Recursos humanos. 
Acad6mico-administrativas. 
Docentes. 
Apoyo acad6mico. 
Servicios generales. 
Adminatrativos • 

• Recursos F!aicos (número, condicioes y mantenimiento). 
Aulas 
Laboratorios. 
Bibliotecas. 
Clínicas. 

,Recursos materiales, 
Materiales instruccioneles. 
Materiales audiovisuales. 
Cartas descriptivas. 
Materiales de evaluación. 
Moviliario. 

Precisar la concepción de aprendi7.aje individual y grupal. 
(Comprende los fundamentos epistemológicos y psicopedag6gi
cos). 
Analizar loa principios políticos, filosóficos y científi
cos de la institución. 
Analizar la naturaleza de los contenidos, m6todos y proced! 
mientoa. 
Determ1nac16n de las diferencias, contradicciones y puntos 
de convergencia entre la acreditación y la evaluación, 
Ubicación del proyecto en el contexto de ln política moder-
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nizndora del Estado, 

Caracterización del proyecto acad~mico a partir de la teorla 

del conocimiento que sustenta el desarrollo del curriculum. 
tnoluyo la del1m1tao16n de las relacione• entre hombre y re! 
lidnd; y entre hombres. 
Determinación del nivel do dominio conceptual, metodol61ica 
e instrumental que el sujeto en tormaci6n debe alcanzar. 
0P.finici6n del estilo (pensar/hacer) educativo: problematiZ! 
ción, transformación y creativo. 
Ootermianción del consenso (docentes/alumno•) acerca de loa 
métodos, materiales, alcances y desarrollo del proceso eduC! 
tivo, 

Concepto de hombre, sociedad, educación y aprendizaje que 

yacen en el currículo, 

Vinculación de las prácticas educativas con la prActica pro

fesional promovida, 

Determinación de la concepción de rendimiento escolar: no
ción; factores que lo promueven; car6cter de la evaluaoi6n 
del aprendizaje, etc, 

Análisis de ln coherencia entre la prActica profesional y 
los sistemas de evaluación institucional. 
Determinación de los criterios con loe que se determina la 
solccci6n, organización, vigencia y jerarquizaoi6n de conte
nidos y métodos educativos, 
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CONCLUSIONES/ 

La elaborac16n de considernciones crJ ticas ncorcn del trnbnjo -

ha pennit1do la retlexi6n do un importnnte conjunto 'Je elemento~ quo 

aunque se encontraban presentes en el momento en que ln propuesta fuó -

construido no estaban claramente definldoo, 

Uno de ellos lo constituye el ric~r.o de mnntcncr tn ton<lcncln de 

considerar el planteamiento que intcp,rn la propueol.n de or11nnl1.nclón -

(o partir de ejes metodol6gico-categorinlcs y de cntrP,odno) como el -

ideal ahist6rico y universal cnpaz de sobreponerse n cunlqu.lcr circnna

toncio, proyecto 6 grupo de trabajo. En este cnso es Jmporlnntn r,ciln-

lar que aun cuando la propuesta no so clnbor6 n pnrt.tr rfe In Jór.Jcn que 

ve al modelo como una entidad plenn de orden y nrmon{n, r.c hnco nrconn

ri~ en este momento continuar avnnzando bnJo ln pcrspcctlvn crltlcn n -

fin de involucrarse en auténticos procnnos de rupturn que fnvnrn7.cnn In 

comprensión y transtormnc16n del objeto nlrrdcdor del quo ne conr.truyc 

lo cotidiano: el curriculum, concebido como el eje nrticulndor de lnn -
prActicas educativas que sintetiza el cnrnctcr de los vinculor. rlc lo "2 
ciol con lo Universidad, 

El curriculum es por ello unn unidnd cuyn dlnl1mlcn, frecurnt.cmcn 

te contradictorio, es elaborada por los personnjco etc ln crlucncl6n, -

quienes o su vez, generan culturas ncad6mico-po1Hlcnn pnrt!culnrcr, qur 

definen lo enorme dificultad de encontrar exprcsionco currlculnrM id/i!} 

ticas o los mismos disel\os de formaci6n profesional. Ell zondo nl rcnpcs 

to sel\olo que "La demostración de la existencia entre \o plnnnndo y lo 

vivido ha conducido a diferenciar entre lns nocione" rfo Plnn de f.r.t.udios 

y de Curriculum, a reconocer la existencin dol curriculum oc11lt.n y n rE. 
soltar lo cond1ci6n del sujeto, tnnto del educando como del rloccnt:r"~ 
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De ahí que el curriculum represente lo concreto pero, como con

creto su complejidad. es mayor al ser como Marx plantea, síntesis de múl 

tlplcn dotorminnciones, Por oso, pensar en el curriculum significa pe~ 

Rnr t'n dimcnsion·es ·y:. 6mbi tos (epistemol6gico, pedagógico, eociohl, st6ri

co, ideológico, ct"c:fque se proyectan de manera no prevista har.·ia la -

conformnción de ·prhcticas formales e informales espec!ficM, 
. . : . 

'n.!ljo e·~te ·ninrco, ln evaluación curricular es un proceso de in-

vcstignci6n cnractcr.lzndo por mantener relaciones dinMilcas (en movi-
miento) _ ontre_ el obJoto y el sujeto; situnci6n que determina que loa o!! 
Jetos d~ :in ¡;~al~aci6n no se encuentren sometidos a regularidades estl

tlcno. La O~~·lÍiadión atiende, entonces, R realidades objetivas e inte! 
sub,J.ctivns mi.it~bles o imprecisas, pero sobre todo eepec!fic11s, 

.·,·, 
·, ."•••'., 

Lo anto'r'ior. exige el abandono de la perspectiva centrada en plan-

tcnmiont~s economicistns preocupados fundnmentalmente en el anllisis del 

rendimiento de los recursos para dar paso a ln apertura de espacios 

ele refloxión. en torno n lo social, lo epistemológico, lo institucional 

o intersubjetivo que subyacen a la elaboración formal del curriculum 

(cllmenoión conocida como Plan de Estudios), 

Eote acercamiento a ln evnluaci6n d~flne, desde luego, que la -

primero tarea en procesos de análisis curricular sen la construcci6n-

dc nocionns propias aceren del conocimiento,el aprendizaje, la profesión 

y. portlculnrmento del sentido de la Universidad en un contexto de cri-

nln, Por ende, el campo de problemas de ls evaluaci6n curriculsr no 

en nuceptlblo de ser privilegiado por disciplinas aisladas; al contra-

rlo, ex1p,c ln pnrticipaci6n conjunta de las ciencias de la educar.ci6n, 

Dobo soílalnrsc, sin embargo, que elasumir la necesidad de una -

nmplla participación do diversas disciplinas no justifica la estrate11la 

de Incorporar al· proceso una personalidad particular: el sujeto experto, 

qui en njono !Í ln dinlunicn del quehacer institucional, pretende le11i timar ' 

con au imnp,en de "portndor de ciencia" un arbitrario ordenamiento al -



170 

total de acciones derivadas de la puesta en marcha del Plnn de Er-tu--

dios, 

Por esta raz6n , y debido al hecho de que ln evaluncl6n cont:len" 
1a posibilidad de orientar el an/llisls n los plnnofl y rclncioncn que el 

curriculum mantiene con la idcologin, el poder, lo Aocial, ln culturn, 

etc,, no tiene cabida la presencia de ilustres expertos que nl trnnnmi

tir lae ventajas del saber hacer, dejan de lndo elemcnton qur pormlten 

entender el car/lcter indudablemente politico de nogoclncloncs intorp.ru

pales que definen el sentido de cualquier propuor.tn <Ir formncHin profr.
sional, 

La congruencia con lo arriba dicho, demnndn que lon protnp.onln-

tas pasivos asuman el compromiso de producir mnrcoo nnnl ltlcos nccrcn 

de su propio proceso, Compleja taren para cani todon . "llOR, puoR 

aunque Escolano2 considera que las ciencias de ln cducncl6n como ln mn

yoria de las ciencias del hombre, hnn nlcnnzndo en los \11 tirnon nílon un 

desarrollo impresionante tanto a nivel de inveatip.nci6n como n nivel -

de producción teórica, en México, esta situnci6n no cn compnrtidn por -

amplios sectores de trabajadores acndémicoa que tienen que ver 11\rcctn

mente con la aplicación y oporaci6n de los prop,ramns de entudlo, llon -

los grupos de investigadores, ubicndos en pocnr, inntltuc loncr. (c1,r,u, 
CISE, DIE, entre otros) quienes aclemlis ele r,ntrnr en contacto con 

planteamientos alternativos n. la tecnolop;1n cducntivn, hnn contrlbulcto 

a la construcci6n conceptual de las m(1l tiple o dimcnaloncn qur. mnntlcncn 

relac16n con el curriculum y con au evaluaci6n. 

Ello define un gran vac1o en los constructorcn del quehnccr ctlucn

tivo pues sin m(ls herramientas que el empirinmo, el sentido común y ln 

tecnologia educativa disenan, instrumentan y cvnlunn pror,rnmnn, cnrtnn 

descriptivas y planes de estudio, 

Al respecto, conviene aclarar, que esta ca6tlca nituoci6n no l!r. 

responsabilidad exclusivn de los docentes yn que uno de lon prlnclpn-

les obstáculos que se le oponen n ln npcrturn lo conntituye ln dlfl-

cultad de establecer distancia con los plnntcnm.lcntor. de ln r>slcolor,1n 

conductista, la filosof1a prap,mhtica y ln soclolor,ln funclonnll~tn. 
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En esto marco, una de las tareas que dan lugar al cuestionamiento de -
los propuestas tccnocráticas es el cuidadoso examen de eue origAnee, 
puoa on ellos se deposita una esencia que no •e tran•!orma a pe•ar de -
revestirlos de discursos que hablan de sectores mayoritario•, de necee! 
dndoR aocinlcs y de dialéctica. As!., un importante !actor común que l! 
gn la rncionalidad tecnocrática con sus disenos de e•tMJcturaci6n curr! 
culnr es ln enorme preocupaci6n por eficientizar los proce•o11, con la 
consecuente cnncelaci6n de la discusi6n en torno a lo• valore•, y a los 
problemas inherentes a la constituci6n de grupos de trabajo. 

En evidente pues, que la modernizaci6n ha producido cambios no. 
solo en ln esfera polit-ico-econ6mica; sus erectos se han dejado oentlr 
en cnmpor, como el educativo, en el que las formulaciones tecnocrAticas 
do corte positivista han constituido la columna vertebral de un sinnúm! 
ro ~e plnncs rlc estudio. En relaci6n a esto, Duvignaud seftala que la -
tccnocracin es " ••• unn forma i,deol6gica que aeume el aparato de poder 
del Entndo, bnsada en la competencia de un' grupo de servidores que eje! 
con funcionen de control de la organizaci6n y que permite la leRitlma
ción de las decisiones poll.ticas"3• De lo que se deduce que la tecno-
crncin se liga orgánicamente a la noción de control y amba• ee geetan -
en Jn conoolidnción do sociedades industriales para la• que el hombre -
º" un inr.umo mf1s, ouceptible de ser adaptadao autom&ticamente a 1•11 ne
ccnidnden de ln producción, 

La evaluación aparece as!., como el mecanismo encargado de vlgi
lnr el orden del sistomn, el logro de metas, el aju•te de comportamien
t.oo y el eotnblccimionto de procedimientos dirigidos a manejar 6ptima-
mcntc los recursos. Tal perspectiva, completamente coherente con la que 
rrrlucc el curriculum al listado de objetivos que solucionen necesidades 
oporntivllr. inmediatas, tiene como tarea central el producir estrategias 
admlnlstrntivas de manejo de recursos basadas en los criterios estable
cidor. por ln empresa capitalista. No obstante, el peor reoultado de 
el lo hn nido un manejo ideológico, que basado en premUas tahas~ hace 
creer que ln crlucnci6n, por si misma, es motor de crecimiento econ6m1co; 
n:nne,\o, que por otra parte, ha favorecido la formulación de pollt

0

ica11 -
e~t.nt.nlen que intentan ligar sin mediación alguna la tormaci6n prote1112 
nnl n lnr. dcmnndas del aparato productivo (particularmente del •ector -
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empresarial), 

Los trabajos de evaluaci6n de programan que "º hnn producido 

desde mediados de la declida pasada tienen mucho que VP.r con lo cxpunsto. 

Baste ejemplificar lo plantendo por Astin y Panoa5 , qulonrn juAtificnn 

la reducción de la compleja dinámica de ln evnlunción n un simplo procs_ 

dimiento de recolección de datos que muestra nl efecto de un pror,rnmn -

educativo, Abordaje que cancela toda posibilidnd de incluir informnclón 

relevante para los protagonistas y legitimo ol que laR elncclonon ccl11c!.! 

tivas sean elecciones meramente admlnistrntivnn bnnndno en rcsultnrloa -
cuantificables, 

De esta forma, la ficticia relnci6n entre el evalundor ( fip,urn -

ahlst6rica que pretente cancelar el problema un los vnlorcr.) y el tomn

dor de decisciones tiene su base en ln negnci6n de que son Ion su,1otor. 

del curriculum quienes determinnn el curRo de su dosnrrollo, Por rRto, 

es claro que uno de los errores fundamentnles de la rncionnl \rlnd tncno

crUica es la pretendida sujeci6n de ln renlldnd a un proccdiminnto de 

verificación que concibe al lnntrumonto como un sistema ccrrndo y efi-

ciente dotado del poder suficiente parn conducir al hombre n un eolndo 

mbimo de bienestar y progreso. En resumen, la rncionnlldarl tecnoc rhtl 

ca al dejar en manos de un bagaje cient1fico-t6cnico el destino del 

hombre y de su sociedod, cambia un orden religioso por otro que ndorn -

un corpus te6rico provisto de vcrdRdes nbsolutan, 

En el pais, una de las expresiones mhn clarns quo cnrnctoriz6 -

el optimismo de lo rocionnlidad tecnocrnticn rué ln cfervoconcin de pr2 

puestas de desarrollo curricular quo bajo el siP,no de la innovación pe.!: 

dieron de visto su propio ·sentido de losocial, lo hintórico, lo ncnM--

mico, Proyectos, que como los de lns ENEPá pusieron de mnnlflesto -

una obvia continuidad con aquellos que pretendieron supernr y quo por -

principio de cuentas ni siquiera habían sido evaluados. 

La innovación rué entendida como el mejor diseílo técnico, njcno 

a toda reflexión abstracta; no consider6, por ende que, " ... ol proble

ma metodológico incluye lo consideración de funclnmcnton te6ricos";' de -

abstracciones que como el instrumentnllsmo constituyeron el común dono-
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mtnndor sobre el que se edific6 la innovaci6n en el disefto y evaluaci6n 

del curriculum, Las propuestas implantadas7 en el marco de este ento
qllQ (e pesar de sus intenciones) fueron mfls congruentes con el an6Usill 
aistémico que con la perspectiva que que ve en la educac16n niveles de 

nutonomln rolntiva, generadores, a su,vez, de amplias poSibilidades de 
rcsJstonciR. 

lloy din, la entradn a la últimn decllda del siglo XX y el con-
tundente frncnso de ln racionalidad tecnocrlltica en los campos del cu
rricutum y de la evaluación marcan como un imperativo viable la trans
formnción de su sentido 

Prop6nito que no desconoce la enorme complejidad de la tarea, -

sobre todo, porque no es reciente el reclamo relativo a la necesidad de 
cntnblccer profundas rupturas con el pensamiento positivista, 

l,n continuidad conceptual ne encuentra confirmada, entre otros 
nspccton por la carencia de formaci6n teórica en los protagonistas; -
condición que ha definido que el discurso hegemónico desde Tyler. (1949), 

no observe cambios en el esquema general por ~l planteado, En eteoto, 

",,. unn primera aproximación al campo de la evaluaci6n muestra un CMI• 
po en el que hay un nltoy confiable desarrollo instrumenta1 118 y una e11-
cnnn prcsencin de perspectivas crltico-constructivistas cuyos elementos 

u~ nrt:lculnc16n son el carácter histórico sociRl de la educaci6n y su -
nnt.urnlf"!7;n profundamente contradictoria. 

ne tnles elementos se deduce que el pensar la realidad crl-

tlcnmcnte, implica dejar de lndo la exigencia de responder eficaz y di

rcctRmente a los requerimientos de la producci6n para poder insertarse 

~n unR dinámlcn de reflexión proyectada hacia la comprensión da todo -

el con,Junto de ''.,.formas vigentes, de la estructura de la inst1tuci6n, 

clo roles entre sus miembros, del significado ideol6gico que se escorid11 · 

t.rn~ de todo ello119 , Vista as! la evaluac'i6n del curriculum no puede -

reatrin~ir"e nl análisis del rendimiento escolar (medido mediante cali

flcncloncr. numóricns) desconociendo las dimensiones pollt1co-ideo·161i·

co" d9 ln definición de proyectos educativos. 
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En este caso el grado de aplicabilidad, ln utilidad y el nnf•l!. 

sis costo-beneficio, cuya base es fundamentalmente economiclntil, de,lnn 
de ocupar un lugar central en la evaluación, para abrirle pnso n In l.!! 
••ro16n de proo••oe oritico-reflcxivo en torno n lo oculto, 

Lo expuesto hasta este momento determinó que ln propuestn dn -
evaluación curricular que en este trabajo se presenta buncarn, entre 
otros aspectos, presentar un ordcnnmlento de nlvoles de nnhllsin (n -
partir de los ejes metodológico categorialcs y dn las ctcp,or(nn) ori~!! 

tados al esclarecimiento de las nocioncs oculta~, lnn filORoffas indi
vidualistas y los imperativos instrumentalistns que hnn cnrnctnrlzndo, 

en su mayor parte los trabajos producidos por los protnp,onistns-oncu
cha, Est.a es la razón de que su punto de p11rtidn aen ln consi<lnrnci6n 
de que s6lo amplios proceso de participación ejcrcldospor lon "cctorno 

a los que involucra, pueden gestar los fundamentos nn la connt.rucc 16n 
del sentido del futuro individual y colectivo, Este punto de nrrnnciuc 

en el fondo parte de la aceptación de que todo proyecto poli tico-pNln
g6gico se constituye en el seno de trAbnjos p,rupalon, nvident.cmrnl.r 

permeadoe por diversas relaciones, lcngunjos, VRlorca e 1mnv,éncr., 

Ello quiere decir que los individuos establecen contncto con 

lo real bajo un einnumero de comple,Jns dimensiones, no limltndaR n Jo 
teórico, La participación de lo subjetivo ao nmalP,nm11 en unn mr.zcln, 

generalmente contradictoria, que combina ideolog!11, posiciones de cln
ae, intereses, los sentidos de la acción y loo limiten dnl proy~cl.o e
ducativo. De esta forma, un proceso de outoconor.1mJr.nt:o (nutoovnlun-

c16n), debe iniciar con el cxrunon aceren do cuftlcs r.on " ... 1 nn cnt~1~2 

rias intelectuales (del grupo oocinl) fundnmontnlos, ~¡ nnrccto onr~c! 
fico de loe conceptos de espacio, tiempo, bien, mal, hiotorin, cnur.nl! 
dad, etc., que estructuran su conciencia¡ en quó mcdidn ~non cntcp,orlnn 

ee encuentran vinculadas a su existencia; quó l!mitoo del cnmro do co!! 
ciencia engendran y finalmente cu6les son las informaciones nit.undns -
mb allA de esos limites y que no pueden ner reclbldns r.ln 1mn t.rnnn-

rormaci6n social fundamental". 1º 
Bajo este marco de referencia queda claro porque lon proccnon 

de evaluación son atrapados por múltiples perspectlvas dorivndnn do -
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ln formn en que cada alumno, docente y directivo vive el proyecto 

crlucnUvo, Tnl condici6n. involucra los esquemas petrificados que 

bloquean, en general, ·1as ·posibilidades de generar formas de razona-

mlonto y de acci6n realmente transformadoras, 

1:sto reconocimiento condujo a plantear una propuesta que con

tribuyorn o lo superaci6n del planteamiento que supone a la técnica o 

ni instrumento como los portadores do un poder capaz de coordinar de 

mnncrn Rinteml\tica el rumbo de vida que ha de tener cada individuo, -

r.rupo o colectividad, Por este motivo, la perspectiva de evaluaci6n 

que se ofrece se liga mlis hacia la estructuraci6n de procesos anal! t! 

cos que haciR aquello quo en un intento por negar la personRlidad de 

cnda curriculum, propone un gran instrumental disef'lado, incluso, con 

lmtopcndoncln total del objeto a ser estudiado, 

En .este sentido', la evaluaci6n no solo se circunscribe ol 

nnáliain acl posado; por· ol cont~~rio, tiene una funci6n troscenden-
tol al servir. de ·pla.taforma ·en la construcci6n del futuro, 

En relación a esto, cabe sef'lolar que el énfasis dado a lo ev! 

luoci6n como estudio retrospectivo dirigido a determinar los facto-

ron que definen el fracaso o éxito del ideRl ino sujeto a ninguna his-

toria), revitaliza la noción de control dirigido a la supervisión 

del logro do objetivos y o la eliminoci6n de aquello que no funciona, 

que nltorn, que desequilibro, Por ende, esta racionAlidad de orient! 

clón ponltivinta.muestra la falta completa de comprensi6n acerca do la 
pnrUcl pnc t6n d•• lo poli tic o en las decisiones educativae, 

DÓbo 'sei'lelarse que el análisis del pasado que subyace a los -
pl nntcnmientos · goncralos de la propuesta de evalunci6n, tiene su ori-

gen nn 0'1 hecho de que ln comprensión del pasado es lo que alimenta la 
construcci6n del ·futuro, Esto es, el nnfllisis del pasndo como la re--

rlexi6n d.o .1ns ideos y de sus mediaciones en el marco del desarrollo 

hist.6rico en el que tienen su origen, El análisis del pasado implica 

comprender ol presente, porn construir el futuro, 
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' Ahora bien, la recuperaci6n dn ln noción de futuro pool ble per-

mite superar diversos planteamientos lip,odon n un determinismo rntnl 

de lo externo hacia el individuo; determinismo que por su corñcter unl
ll"eai niega toda ponibilldad de reconocer"º como oonntructor, no s61o 

del presente, sino del futuro. Como Zemelman, lo planteo, "·,, Ln npr2 
piaci6n del presente deviene en un modo de construir el futuro, 6 en 

o tiros términos, un proyecto de futuro se trnnsformn en un modo dn npr2 

piaci6n del presente • , • conocer el presente dnl devenir aocinl como 

el aqui y el ahora hist6ricos, que es el plano propio de lo prnxio n -

trav~s de la cual el hombre transforma n tn rcnlidnd" 11 • 

Sin embargo, y a pesar de que este snílnlamiento, pormite pensar 

a la evaluaci6n como un proyecto posible de construcción soclnl, en -

tiempos y espacios definidos por sujetOA nocinles¡ no cl'l ponlhlc mipnncr 

que el establecimiento de tales prop6si tos son ouficl ente pnru ni en!! 

zarlos, Es decir, la evaluaci6n del currlculum doaclo cntn pernpoctlvn 

implica la articulaci6n de ln realidad en un contexto pnrticulnr, cstr!.! 

turando (como lo intenta la propuestn que on ente trnbnjo no preMntn) 1 

un conjunto de relaciones tendientes 11 comprendP.r ln dlnl1micn rlr proyP.E_ 

tos de formaci6n profesional particulares. 

En este punto, resulta importante acMnlnr que ln nocl6n dP. tota

lidad que se inserta a esta aproximaci6n tiene que ver con ln formo con 

que se organiza el conocimiento, n partir del eotnblccimlcnto do re

laciones posibles (hist6ricas y en movimiento), y de aus nrticulncionea 

con múltiples procesos, ABi, lo totalldnd n!ude nl reconocimiento ele -

que la realidad no es eat6ticn; al contrario, so complcji?.n "··· por un 
amplio conjunto de relaciones posibles (que no estn dndns) y cuyo cent~ 

ni.do es desconocido" 1 ~ 

Con lo anterior, es claro que lo totnlidnd, al bien inherente nl 

objeto, representa, ante todo, en el sujeto un enorme potencinl de nrtl 

culaci6n de dicho objeto, De esta formn, os factible plnntcnr riuc el -

sujeto se encuentra en condiciones de pontcncinr nccioncn polltlcns, on 

el marco de proyectos académicos renlmcnt~rnnccndcntnleA, 

En este sentido, los ejes mctodol6Rico-cntop,orlnlílor. y !no cnt~ 
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Ror!ns que se proponen constituyen un primer intento por reconstruir -

el ohjcto de trabajo de loa docentes, 6 sea el curriculum y de vincular 

a loa protaRonistns con las implicaciones de sus propias acciones, Ze
rnolmnn~'1 indica que construir categor!as exige pensar en nociones de -
incluaividnd y de apertura de los limites te6ricos;;es decir, pensar en 

ortlculncionna de procnsoR. 

Cnbc aclara, que el ordenamiento que en la propuesta se otrece, 
no rc•pondc a criterios de jerarquía, Su elaboración tu6 producto de 
la b1'1aquedn por encontrar relaciones entre diversos procesos que atectan 
y non nfcctndos, a su vez, por proyectos educacionales y por iniciar un 
t.rabAjo nnal!tico-constructivo, que se rundamenta en la aceptaci6n de -
quo ln formnción profesional no es producto de factores aislados, Al -
rcapccto, es ilustrativo mencionar que es tarea de primer orden en pro
ccnoo de ovalunción curricular, apuntar hacia la comprenfti6n de la base 
rlnl lccborp,, puco lo que la primera imagen nos presenta, e" muestra -
rlc ln carn mhosupcrficlal; no de la aut~ntica esencia de la propuesta -
currlculnr. 

Por ello, el anhlisis en la organización del proceso exige par
l:ir de cnt:cgor!as puesde 6stas depende el 6n!asis de cada objeto,· di-

mcns!ón ó ámbito, pero distanciado de aquellos con loe que mantienen r! 

lnci6n a fin de centra la atenc.16n en los aspectos esenciales a cada C! 

t~p,or!n, Ln síntesis, por su pnrte se construye sn la medida en que l! 

cntcr,or!n se nrticula con las otras que integran los ejes metodol6gtc2 
cnt.r.1:orlnloo; lo que implicn la comprensión del conjunto total de rela
cloneR y proporciona la base de producción del concreto en el pensamien 
t.o, 

lle estn mnnera, las nociones de hombre, de eociedad, univerei-
rlncl, erlucnción, aprendizaje, curriculum y prllctica proteslonal, entre -
mur.hnn ot.roa, ni bien son construidas en forma individual, al inicio 
<lnl proceso, poco a poco deben ir articulAndose a partir de su11 elemen
t:on cnenclnlcs (desde luego, en movimiento), 

Este interjuego, que combina anlisis y s!ntesis, 11e expres11 en 

In propu~ntn como una posibilidad de eotablecer ruptura11 con las 
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aproximaciones atomistas que suman elementos y olvidnn que ln con•tr11c

ci6n de la realidad tiene en su base en ln construcci6n dn rcl ncloncn -
mutuas, 

Es importante destncar, sin embargo, que lo que nqu! ne proponr. 
no representa el "deber scr 11

• Verlo asi, significnr{n reducir lo rcnl 
a un conjunto de elementos aislados cuyn moclinicn no sufro cnmhlos en 
el tiempo y en el espacio, 

Esto quiere decir, que la propucstn de cvnJunci6n currlculnr de
sarrollada en el presente trabajo, constituye únicnmcntn, unn prlmern -

organizaci6n al estudio del curriculum, y no tiene como propónito -

imponerse a los sujetos, a los proyectos 6 n ln vldn do lno lnntl~1olo

nes donde, tanto los unos como los otros, mnti:>:an su evolucllon, ror "!! 
ta raz6n se sustenta en la idea de que los c,jes metodol6P,ico cntr.p,orl!! 

les asl como las categorins permi tirltn ubicar nl currlcutum nl cr.nt;ro -
de múlti ples relaciones bidireccionales y contrndlctorlnn; condición 

que define el que cada una de lns catop,or1as propucntnn tenr.n In mlr.mn 
importancia en la medida en que todas ellas articulan enpnc Ion 11"1 tml I:,!! 

dos en esa entidad llamada curriculum, 

Por lo anterior, resulta claro, que la propucstn no Intenta de
linear los mecanismos que permitan un gran acopio de datos y vnlorro nQ 
m6ricos aislados¡ no se trata de maRnificar el uno de lno tócnicnn 
Bino de iniciar una serie de reflexiones que inserten nl protnp,oniotn -
en procesos de des.estructuración-construcci6n en torno al currlculum. 

La evaluación, s6lo representa, entonces, el intclo tlr nivelr• 

de participación politice más amplios y trasccndentnles dirlp,ldo" a lo 

que Zemelman1511ama la ruptura con el horizonte histórico, Tlupturn que 

implica la construcción de opciones orientadas a crear y consolidnr 
rormas alternativas de convivencia humana y donde ln evnlunción er. unn 

estrategia más, que de entre otras muchas, permite ln conformnci6n -
de proyectos propios que otorgan otro sentido n ln ncci6n. 

Por último sólo resta seílalar que la propuesta clr. ovnlunc lón 

curricular descrita en la presento tesis, n pr.3ar do cnntoner un plnn--



179 

tcnmionto complejo, ha permitido llevar a cabo dos procesos de evalua-

cl6n y desarrollo curricular en la ENEP-Zaragoza16 , lo que no slgnlrica 

desde luogo que so asuma, que la propuesta sea la panacea que resuelva 
los diversos problemas a que se ha enfrentado la evaluación curricu-
tnr den do l 9R?. en esta i nstituci6n, Creerlo aei supondrfa continuar 
con In noción de curriculum y de evaluación curricular que solo se pre2 
cupn por ln instrumentac16n de estrategias operativas y por el cuidado
"º mnnr.,10 de los recursos, En resumen, impl1caria pensar la realidad -
como unn cosa suceptible de ser manipulada al antojo del "evaluador", 

Ln lógica que sirvió de marco A ambos procesos planteó el partir 

ele d!mnnslones Rcnorates pnra articular de manera gradual la compren

alón rle In expresión particular de un proyecto espec!rico, de una din! 
mtcn propin, En este sentido permitió establecer una distancia importll!! 

tn te con ln tendencia de partir de aspectos particulares al runciona

micnto del Plnn de Estudios (por ejemplo los rereridos a la evaluación 

!nternn cuyo objetivo consiste en valorar aspectos como con11ruencia, -
vlr,encin 6 fnctlbilidad entre programas, objetivos, sistemas de evalua
r.Ión, etc,) parn de aquf entender su vinculación con otros sistemas aj! 
nos n ln innt1tuc16n, 

En cato oent!do lo más importante ru~ el prorundo reconocimien
to rl~ que el problema en torno a la evnlunci6n no e• t~cnico; loe pro-

r.rmmt bnnndos en innovaciones formales y mecllnicas lo han demostrado. -

Pnra poner un punto final a ente trabajo puede concluirse que -

hoy d!n el cnmpo de la evalunci6n curricular, •i bien mucho mh comple-. 
,lo qu~ hnr.e unns decádas, es mlls rico en perspectivas de an'1iei11 y en 
po"Jbll!dndca de construcción te6rico-metodol6gica, 
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M, TYLER 

l. Ano de publicación 1949, 
2, Preguntas y criterios -

para estructurar el cu
rriculo: 

2,1 Establecimiento de 
los fines que desea 
alcanzar la escuela: 

A. Fuentes de infor 
mación: Estudiaii 
te: Medio ambieñ 
te: Filosofía -
educativa: Psico 
logia del apren= 
dizaje. 

B, Filtros para el~ 
gir los objeti
vos (amplitud de 
funciones, valo
res materiales y 
de éxito, condi
ciones de apren
dizaje), 

2,2 Selección de expe
riencias de aprendi 
zaje, (practicar la 
conducta, que el 
alumno esté en posi 
bilidad de prac~i--

T A B L A 

JOHNSON 

1, Afto de Publicación: 1967, 
2, Definición de curriculo: 

Serie estructurada de re 
sultados de aprendizaje7 

2.1 Contenidos de apren-
dizaje: Conocimiento 
técnica y validez. 

2,2 Determinaci6n de la 
intención implícita 
de la ense~anza den
tro del curriculo, 

3, Selección del contenido, 

3,1 Fuente: Cultura, 
3,2 Determinaci6n del 

contenido cultural: 
disciplinario y no 
disciplinario. 

3,3 Criterios para selec 
cionar el contenido
de la cultura dispo
nible: lo que es su! 
ceptible de ense~anr 
y la cultura dominan 
te, -

4, Estructura del curriculo, 

4,1 Ordenamientos neces! 

VILLARREAL 

l. Año de Publicación: 1980, 
2. Derinici6n de earriculo: 

Contempla desde la implan 
taci6n de un modelo mate= 
rial de captac16n de nece 
sidades y demandas del -
pais en materia educativa 
hasta la integraci6n de 
los planes de estudio, 
con base en un 110delo de 
integraci6n curricular, 

3, Etapas para dise~ar el cu 
rriculo: -

3.1 Definici6n del proble 
ma (sistema), -

3, 2 Marco Te6rico, 
3,3 Definición de la es

tructura del sistema. 

4, Plan de Estudios: Disposi 
clones sistemáticas y co= 
herentes de contenidos 
académicos y metodologias 
educativas. 

s. :·!arco Teórico, ~lantea
ción educativa integral 
como modelo y como método 

6, Binomio: necesidades del 
pais-carr~r3s n~cesarias. 

7, Temporalidad diacrónica y 
sincr6nica, 

... 
"' "' 



M, T'lLER 

car la conducta, -
satisfacción de 
practicar la con
ducta, que permita 
alcanzar los obje
tivos, 

2,3 Organización de 
las experiencias 
de aprendizaje, 

A. Continuidad, 
B. Secuencia, 
c. Integración, 

2.4 Evaluación de las 
Experiencias de 
aprendizaje (juz
gar la conducta 
global del alumno), 

JCHNSON 

rlos para la enseñan 
za. 

4,2 Relaciones taxonómi
cas en la estructura 
del contenido, 

5, El currículo guia la en
señanza, Esta es consi
derada como: a) la inte
racción entre un agente 
que enseña y otro que es 
t~ dispuesto a aprender; 
b) un compromiso que li
ga a los estudiantes con 
un contenido cultural; y 
c) un proceso episódico, 

6, Evaluación del currlculo, 
Implica la validación de 
la selección y la estruc 
turac16n de los temas, -
Sirve para identificar 
los errores estructura
les y la selección de 
los temas mediante un 
conjunto de mbtodos (co~ 
sensual y de enjulcia
mlento), 

7, Consideraciones genera
les: El currlculo es el 
crlterlo para 1• selec
ción de la enseftanza, 
Asimismo, la efectividad 
de la enseftanza est' re
presentada parla campar! 
c16n entre resultados e! 

VILLARREAL 

8, Etapas para establecer la 
estructura del sistema: 

8. l Diseño de la red se-
cuencial y tos mode-
los particulares, 

0.2 Elaboración de tas m! 
trices de investiga-
ción de las necesida-
des del país. 

8,3 Definición del perfil 
de las carreras sele~ 
clonadas a partir de 
los requerimientos c~ 
rriculares concretos. 

8,4 Determinac16n de re-
querimlentos curricu-
lares de apoyo, 

0.s Distribución de cent! 
nidos. 

8,6 Derinlci6n de objetl-
vos. 

8,7 Diseño de proyectos 
pedagógicos, 

8,8 Diseño de programas, 
8,9 Distribución de pro-

gramas dentro del 
Plan de Estudios, 

9, Red Secuencial: es una de 
las partea medulares del 
sistema, se define como 
el conjunto de actlvlda-
des, grupos de participa- .... 

"' ci6n, submodeloa de trab! "' 



M. TYLER 

... 

JOHNSON 

perados y obtenidos. F! 
nalmente, las compsraci2 
nea entre planes y prof! 
sores puede hacerse sólo 
en función del curriculo. 

VILLARREAL 

Jo y eventos que con bi
se en un determinado or
den racional construyen 
la meta a seguir en el 
disei'lo de planes y pro
gramas de estudio, 

10. Determinación de las e:
tividades que deberá nia 
lizar el equipo de di81t= 
i'lo, 

A. Investigación de las 
necesidades de educa
ción que requiere sa
tisfacer el pa!s, 

B, Definición de las ca
rreras necesarias. 

c. Definición de perfi
les. 

D. De Cinic ión de áreas 
académicas y asignat~ 
ras. 

E. Definición de objeti
vos, 

F, Integración de plar.es 
de estudio, 

tl, Método para el disei'lo y 
aplicación del proyecto: 
Métod~ Dialéctico Estru.s 
tural, 

+Es un método cualitativo; 
au propósito es dar a cor.o
cer los elenontos generado
res como resultado de la de 
tección de los opuestos 1n= 
ternos propios de los pará
metros que determinan el 
sis tema. 

... 
·~ " 



M. TYLER JOHrlSOll VILLARREAL 

12, Parámetros Categoriales, 

12.1 Responsabilldad so-
cial, 

12,2 Responsabilldad 
sonal. 

pe;: 

12,3 Responsabilidad ªº! démica, 

13, Entradas del sistema: ne 
cesidades sociales, par= 
sonales y académicas, 

14, Salida del sistema (Plan 
de Estudios), 

... 
<O 

"' 



TA B L A 

GLAZMAN Y DE IBARROLA ARNAZ ENEP-IZTACALA (UNAM) 

1. Afio de Publicac16n: 1. Afio de Publicación: 1980. 1. Afio de Publicación: 1976, 
1978, 2. Elementos para el desa- 2. Elementos que contempla el 

2. Etapas de disello de rrollo curricular: proyecto curricular: 
Planes de Estudlo: 

2. l ObJetlvos currlcula- 2,1 Justif icac16n de la n! 
2.1 Oetermlnac16n de res. Propósitos Ed!!, cesldad de cambio de 

objetivos genera- cativos Generales Plan de Estudios. 
les. que se persiguen con 2,2 Descripción del Plan 

2.2 Operacionalizaci6n un sistema de ense- de Estudios que se pr! 
de objetivos gene- !lanza-aprendizaje, tende cambiar, 
ralos, 2.2 Plan de Estudios, 2,3 Estrategia de de!ini-
a) Definiclón de Conjunto de conteni- ci6n de objetivos pro-

objetivos espe- dos seleccionados P! fesionales, 
cificos, ra el logro de obje- 2.4 Especificación de acti 

b) Organización de ti vos; asi como la vldades profeslonales7 
organización y se- 2,5 Características acadé-objetivos espe-
cuencia en que deben mlcas del modelo. cificos, 

2,3 Estructuración de ser abordados 1 su lm 2,6 AnAlisls de costos, 
objetivos interme- portancia y el tlem~ 2.7 Doacripción del proye~ 
dios: Jerarquiza- po previsto para su to, 
ción, ordenamiento aprendizaje, 2,B Perspectiva de la pro-
y determinación de 2,3 Elaboración de Car- festón como ciencia y 
metas de capacita- tas Descriptlvas, como actividad profe-
c 16n gradual, Formas operativas en atonal, 

2,4 Evaluación del que se distribuyen y 2,9 Determinación de nece-
Plan de Estudios, apoyan los conteni- sldades, 

dos seleccionados, 2.10 Curricula y objetivos 
A. Evaluac 16n del 2,4 Sistema de Evalua- profesionales, 

Plan vigente, ción. 2, tl Organizac16n y objeti-
e. Evaluac i6n del ·1os curriculares. 

proceso de dis~ A. Organización con 2, 12 Descripción del nuevo 
ño. respecto a la ad- Plan de Estudios. 

c. Evaluaclón del mlsi6n, evalua-
'" c16n, promoci6n y "' 



GLAZ:-!All Y DE IBARROLA 

nuevo Plan. 
3, Criterios metodológi

cos para la elabora-
do un Plan de Estudios. 

3,1 Verificabilidad Se 
refiere a la funda 
mentaci6n, -

3,2 Sistematlcidad, 
3,3 Continuidad, 

4, Selecc16n y determ1na
ci6n de resultados a 
alcanzar, Depende de 
las condiciones exter
nas a la lnstitucl6n 
educativa: prActica 
profesional, campo de 
la disciplina, necesi
dades soles, leglsla
ci6n educativa, etc, 

s. Organización de recur
sos, procedimientos y 
formas administrativas 
a partir de las cir
cunstancias propias de 
la 1nstitucl6n: No. de 
alumnos. recursos, mar 
co legal, etc. 

ARllAZ 

acredltaci6n del 
alur:mo, 

B, Regulación del 
ingreso, proceso 
y egreso del es
tudiante, 

3, Consideraciones Genera
les. 

A. El currlculum -
puede funcionar 
como un sistema. 

B. El curr1culum es 
un instrumento 
elaborado para 
e laborarse como 
insumo operador. 

EflEP-IZTACALA (UNAM) 

3, Determinac16n de objeti
vos profedlünales a par
tir de la problemAtlca 
de la comunidad, 

4, Determinar las catego
rías degenéricas de la 
actividad profesional a 
partir de las siguientes 
dimensiones: 

A. Objetivos de la acti
vidad, 

B. Areas generales de la 
actividad, 

c. Condiciones socioeco
n6micas en que se de
senvuelven la Univer
sidad. 

o. Número de personas 
que afecta la activi
dad. 

... 
"' ~ 



T A B LA 3 

ENEP ZARAGOZA (UNAM) 

1, Afto de Publicación: 
1979, 

2. Fases del Desarrollo -
curricular: 

2,1 AnAlisis previos: 

A. Evaluac 16n cu-
rr1cular: Des a-
rrollo de la 
profes16n, com-
parac16n de cu-
rrlcula de dis-
tintas 1nst1 tu-
clones y disefto 
de indicadores. 

B. Análisis de ne-
cesidades y me.!: 
cados de traba-
jo, 

c. Análisis del 
Perfil Profes12 
nal. 

D, Análisis de re-
cursos 1nstitu-
cionales y de 
la población ª.!!. 
tudiantil. 

2.2 Detecc16n de nece-
sidades nacionales, 

2,3 Elaborac16n del 
perfil profesional. 

2.4 Doterm1naci6n de ... 
recursos institu- '~ 

"' 



ErlEP ZARAGOZA ( U!IAM) 

~tonales: presu
puesto de opera
ción; personal do 
cente¡ instalaciO 
nes; ~ateriales¡
programas exlsten 
tes¡ sistema aca:
démlco-admlnlstra 
tlvo; y, anAlisis 
de la población 
estudlantil (per
fil, demanda, de
serción). 

.. 
"' "' 



ANEXO 2 

ENFOQUES GENERALES DE EVALUACION 
CURRICULAR CFUNCIONALIDAO TECNICAl. 

BASADO EN PASTRANA, N, CLASIFICA
CION DE MODELOS DE EVA
LUACION, ED, CEUTES, 
MEX ICO, 1981. 
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ENFOQUE 

l. La evaluación con
siderada como Jui
cio de expertos, 

2, La evaluación con
siderada como modi 
oión. 

3, La evaluac16n como 
comprobación de la 
con¡ruencia entre 
resultados y obJe
t1vo11, 

E1/FOQUES DE EVALUACION 

DEFillICION DE 
EVALUACION 

- Se considera al 
Juicio una valo
racion subjetiva 
emitida por un 
sujeto (profesio 
nal con dominio
en alguna disci
plina), 

- Evaluar es sinó
nimo de cons
truir instrumen
tos y de inter
pretar resulta
dos. 

CARACTERIST!CAS 

- Se le liga a pro 
cedimientos admT 
nistrativos: su= 
perv1s1ón y acr~ 
ditación. 

- Es un enfoque 
instrumentalista 
que se deriva de 
la teoria psico
métrica, 

- Solo se evalúa 
lo que se puede 
medir. 

- Las variables 
que no se pueden 
medir se caracte 
rizan como intañ 
¡!bles, -

- H1st6r1camente 
se ubica como un 
escuerzo sistem4 
tico para abar-
dar el d1sello y 
la evaluación cu 
rricular, -

REQUISITOS 

- No se requiere co
nocer el campo de 
la evolución sino 
conocer el objeto 
a evaluar. 

- Partir de la curva 
normal de distribu 
ción en el análi-
sis y valoración 
del objeto de la 
evaluación, 

"' o ... 



ENFOQUE 

4, La evaluación co
mo insumo a la to 
ma de decisiones7 

DEFINICION DE 
EVALUACION 

- La evaluación es 
únicamente de ob 
jetivos y resu1= 
tados, 

CARACTERISTICAS 

- Proporciona da
tos válidos, 
confiables y ob 
Jetivos para ti 
evaluación, 

- .La evaluación 
es un proceso 
consubstanciado 
al proceso ense 
i1anza-aprendiza 
Je, -

- Desventajas: el 
establecimiento 
de objetivos es 
un proceso lar
go y tedioso, 
la evaluación 
se considera co 
mo un acto ter= 
minal, 

- Se orienta "ar
ticularmente a 
servir a las de 
cisiones a tra= 
vés de la pre
sentación de in 
formación útiC 
para juzgar las 
alternativas de 
decisión, 

REQUISITOS 

N 
o 
N 



ENFOQUE OEFINICION DE 
EVALUACION 

CARACTERISTICAS 

- Propone estrat~ 
gias para faci
litar la toma 
de decisiones. 

- La func16n de 
los evaluadores 
es la recolec
ción de informa 
ción y su pre--
sentaci6n a las 
decisiones, 
quienes determi 
nan el valor -
del programa, 

REQUISITOS 

"' 3 
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A N E X O 

MODELOS DE EVALUACION <FUNCIONA
LIDAD TECNICA>. 

BASADO EN: PASTRANA, N, 
CLASIFICACION 
DE MODELOS DE 
EVALUACION, 
EO, CEUTES, 
M~XICO 

1981. 



E:IFOQUE 
MODELO 

t. Modelos sustenta
dos en el juicio 
de expertos, 

MODELOS DE EVA~UACIOll 

PR!NC IPALES 
REPRESENTANTES 

Scriven ( 1967): 
Stake (1967); 
Forenand (1971) y 
Knox ( 1969). 

DEFillICION DE 
EVALUACIOtl 

- La evaluación 
tiene una fun
ción en el desa
rrollo cuI"ricu
laI' en la toma do 
decisiones, en 
el mejoramiento 
de un curso, 
etc, 

- La evaluación 
formativa tiene 
como propósito 
el mejoramiento 
del pt"ogt"ama a 
tI'avés de su I"ea 
11mentac1ón, -

- La evaluación su 
mat"1a t!ene como 
propósito, es la 
deteI"minac16n 
del mérito del 
programa, 

- En suma la eva
luac16n es La de 
teI"m1nac 16n de -
méritos, 

- Entoca los datos 
de la evaluación 
en dos dimensio
nes: 

CARACTERISTrr.AS 

- Ha aportado recomen 
dac1ones generales
más que constituir
se como modelo. 

- Diferencia la eva
luación sumaria de 
la evaluación forma 
ti Va, -

N o 
UI 



ENFOQUE 
MODELO 

2, Enfoques basados 
en la igualación 
de medición y eva 
luaci6n. -

3, Modelos que enfa
tizan el logro de 
resultados, 

PRINCIPALES 
REPRESENTANTES 

Tyler ( 1942); 
Hammond ( 1969); 
Popnan ( 1971); 
Bloom (1971); 
Morgan ( 1970) , 

DEFINICION DE 
EVALUACION 

- Consiste en de
terminar el gra 
do de relaci6n
y acuerdo entre 
varias clases 
de datos. 

- Grado en que 
las r.ietas son 
alcanzadas, 

- Concibe a la 
evaluación un 
término de efec 
tividad de un -
programa educa
tivo para alean 
zar los objet(: 
vos. 

CARACTERISTICAS 

a) Dimensión I: 
- Descripciones. 
- Juicioa, 

b) Dimensi6n II: 
- Antecedentes. 
- Transacciones, 
- Resultados, 

- No existen modelos 
de evaluación como 
tales. 

- Es una situación 
común en educación, 

- Incluye la formula 
ci6n cuidadosa de
las metas educati
vas de acuerdo al 
análisis de: sacie 
dad, estudiantes y 
contenido, 

- Se evalúa al final 
al alumno para ver 
en que medida se 
alcanzan las motas. 

ETAPAS: 
a) Aislar los aspee- · 

tos a ser evalua
do, 

b) Definir las varia 
bles relevantes.-

e) Especificar los 
objetivos en tér-

,,, 
o 

"' 



Erlf'OQUF: 
MODELO 

PRINCIPALES 
REPRESEllTAllTES 

DEFUIICIOrl DE 
EVALUACION 

CARACTERISTICAS 

evaluación de insu
mos es proporcionar 
información para la 
determinación de có
mo utilizar los re
cursos para alcanzar 
las metas del progra 
ma (Stufflebeam, = 
1971). 

EVALUACION DE PROCE
SOS, 
La evaluación de pro 
cosos estA !ntimameñ 
te relacionada con -
el concepto de eva
luación formativa, 
ya que la informa
ción que da la eva
luación formativa es 
proporcionada por da 
tos producidos por -
actividades en la 
evaluación de proce
sos, La evaluación 
formativa en este 
contexto se puede de 
tlnlr como "la reco= 
lección de intorma
c i6n que pueda ser 
usada por los disefta 
dores y evaluadorea
con el objeto da de
terminar el arado da 



:1'' 
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ENFOQUE 
MODELO 

PRl!ICIPALES 
REPRESENTANTES 

DEFINICION DE 
EVALUACION 

CARACTERIST:r.rAS 

EVALUAC ION DU. CON
TEXTO, 
La evaluac16a del 
contexto se .. Cine 
como la provts16n de 
1nformac16n -'alca 
que describe el Ambl 
to de lnter~, las -
condiciones .:tuales 
y deseadas, ccrres
pondlentes al amblen 
te, ldentltlca nece= 
sldades no satlste
chas y oport..,ldades 
desperdiciadas y 
dlagnostlca los pro
blemas que lapiden 
que las necesidades 
sean satisfechas y 
que las oportunida
des no sean aprove
chadas (Stutflebeam, 
1971). De ac¡ui que 
una e•1aluac 1án de 
contexto adecuada 
apunte a la detec
ción de problemas 
que requieren solu
ción, ya sea esta 
mediata o irutediata. 

EVALUACIOll D!i: rnsu
MOS. 
El propósito de la "' o 

"'· 
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ENFOQUE 
MODELO 

Modelos que apoyan -
la toma de decisio
nes, 

PRINCIPALES 
REPRESENTANTES 

Alkin ( 1969) ¡ 
Sturr1ebeam (1971); 
Fellin y Epstein 
(1971); Linvall y 
Cox (1970), 

DEFINICION DE 
EVALUACION 

- La evaluación 
es el proceso 

'·' 

de averiguación 
de áreas de in
terés, la aelec 
ci6n de informa 
ci6n apropiada
y la recolec
ción y ané.lisia 
de la misma pa
ra organizar re 
portes útiles a 
las decisiones 
en la selección 
de alternativas. 

- Proceso de deli 
neaci6n, obten= 
ci6n y provi
sión de informa 
ci6n útil para
juzgar alterna-

CARACTERISTICAS 

minos conductua
les, 

d) Analizar los re
sultados, 

AREAS DE DECISION 
- Selección del pr2 

blema, 
Selección del pro 
grama. -
Operacionalizaci6n 
del programa, 
Seguimiento del 
programa. 
Certificación del 
programa. 

TIPOS DE EVALUACION 
- Determinación de 

necesidades. 
- Planteamiento del 

programa. 
- Evaluación de la 

implementación. 
- Evaluación del 

progreso, 
- Evaluación de re

sultados, 

El modelo más aca~a 
do es el de Stur·t1e 
beam en el cual: -
- Se plantean c•Ja-

tro tipos dP. eva
luai6n: (+i. N .... 

o 



ENFOQUE 
MODELO 

PRINCIPALES 
REPRESENTANTES 

DEFIN!CION DE 
EVALUACION 

CARACTER!STICAS 

éxito de sus accic
nes iniciales, de 
tal manera que pue
dan hacerse modifica 
cienes" (Cunninghara";° 
1972), La evalua
ci6n formativa inclu 
ye recolectar infor= 
maci6n de tipo des
criptivo que se re
fiere a los datos ob 
jetivos que se pue-
den generar mediante 
la inspección de par 
tes de versiones pre 
liminares del produc 
to final del proceso 
final, 

EVALUACION DE PRODUC 
TOS, -

La evaluación de pro 
duetos se utiliza pi 
ra determinar la = 
efectividad de un 
proyecto una vez que 
6ste ha alcanzado su 
etapa final (Stu!!le 
beam, 1968), El ob= 
jetivo es relacionar 
los resultados con 
los objetivos y con 
las evaluaciones de 
contexto, insumos y "' .. .. 



ENFOQUE 
MODELO 

PRINCIPALES 
REPRESENTANTES 

-------·~;.~..-~ .... ~----·--·-· 

DEFINICION DE 
EVALUACION 

CARACTERISTICAS 

procesos. El proce
dimiento general in
cluye establecer de
finiciones operacio
nales de los objeti
vos, medir los crite 
rios asociados con -
las actividades y 
con los objetivos, 
comparar estas medi
ciones con standares 
absolutos o relati
vos, y hacer inter
pretaciones raciona
les de los resulta
dos usando la inf or
maci6n proveniente 
de las evaluaciones 
de contexto, insumo 
y procesos. El pro
cedimiento general 
incluye establecer 
definiciones opera
cionales de los obje 
tivos, medir los cr! 
terios asociados coñ 
las actividades y 
con los objetivos, 
comparar estas medi
ciones con standares 
absolutos o relati
vos, y hacer inter
pretaciones raciona
les de los resulta
dos, usando la infor. 

N .... 
N 



EllfOOUE 
MODELO 

PRillCIPALES 
REPRESENTANTES 

DEFINICIO!I DE 
EVALUACior: 

CARACTERISTICAS 

mación provenientes 
de las evaluaciones 
de contexto, insumos 
y procesos (Ssuffle
beam, 1971). La eva 
luación de productos 
está fuertemente re
lacionada con el con 
cepto de evaluaci6n
sumaria cuyo propósi 
to es ayudar a tomar 
decisiones respecto 
al futuro de un pro
grama, su continua
ción, terminación, 
repetición, etc. Co 
me se describió ante 
riormente, cada tipo 
de evaluación se re
laciona con determi
nado tipo de deci
sión. 
+Tomando de: CARPIO, 
M.; HERRERA,A; PALA 
CIOS,P; DIAZ,M.; = 
BASTAR,S, Proposi
ción de un modelo 
de evaluación curri 
cular para la carri 
ra de Psicolog!a eñ 
la ENEP-Zaragoza 
(UNAM), 
Documento de circu
laci6n interna ENEP 
Zaragoza. 1982. 

N .. .., 
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ETAPA 

Objetivo 

MODELO GEUERAL DE EVALUACIO!I 

TAREAS Y AllALISlS 
ESPEClflCOS 

- Deterr.'linaci6n 
- Especificación 
- Jerarquizaci6n 
- Tipo de modificación 

buscada. 
- Conexiones 
- Compatibilidad 
- Fuentes de conflicto 

en la determinación 
de los objetivos. 

UIDlCAClOllES 

Esta etapa comprende las siguientes ta
reas diagnóstico de la situación dentro 
de la cual opera el programa; justifica
ción para la puesta en marcha; estima
ción de resultados y consecuencias proba 
bles. Estas constituyen el marco de re= 
ferencia de partida donde ubicar algunas 
de las principales variables a medir. 

Implica preguntarse qué es lo que se de
sea producir o cambiar. 

Los fines se agrupan en tareas, las cua
les se vinculan con alguna meta final o 
superior de tal modo que salvo esta últi 
ma, los otros juegan un papel instrumen= 
tal o de intermediarios. 

La clarificación de objetivos se debe ha 
cer de tal forma que pern11 ta la se lec- -
c16n de indicadores objetivos. Son es
tos, los que harfln posible la descrip
ción o medición de los resultados. 

Esta etapa implica la definición del con 
junto de personas a quienes el programa
pretende llegar, 

Definir las metas marcando eu alcance 
temporal: corto, mediano y largo plazo, 

"' .. 
"' 



!TAPA 

!atructura adlll
nl•tratlva '1 11a
dloa lnatl'Ullenta 1••· -

ApUcaci6n 

Diseno Metodol6-
11ico aeneral. 

TAREAS Y ANALISIS 
!SPECIFICOS 

- Recuraoa financiero• 
(orlaen, mo•ntoa, di• 
ponlbilidad, ri&idez; 
•dmlniatrac16n), 

- Recurao• fl•lcoa (In
ventarlo, ut111zaci6n, 
caracterlatlcaa, etc, 

- ftecur•o• humanos (or-
1anlzacl6n, comunlca
ci6n, control, número, 
callficaci6n, motlva
ci6n, etc,). 

- Estrateaiaa y tlctica 
de laa acciones. 

- Crono¡ramaa, 
- Universo de aplica-

ci6n (usuarios), 

- Def1nic16n de objeti
vos. 

- Operacion•l1zac16n de 
loa objetivos, 

- Def1nici6n del univer 
so de referencia -
(muestra), 

- Recolecci6n de infor
maci6n, 

- Anilisis e interpreta 
ci6n de resultados. -

INDICACIONES 

Implica la especificaci6n de lo• medio• 
inatl'Ulllentales (medios radial••• pellcu
la•, diacuaiones, folletoa, 11anualea, 
etc,), y la estructura adminiatratlva, 

Mucho• de lo• criterios de adminiatra
c16n de empreaas son de utilidad en la 
1valuaci6n de pro¡ramaa aoclalea, Entre 
ellos •• puede mencionar: 

1. Formaa y mecanlamoa para la toma de 
decisiones. 

2, Naturaleza y contenido• de comunica
ci6n, 

3, Siatemaa de control. 
4, Costos de funcionamiento, 

Las etapas implican: 
Definir loa objetivos. 
Derivar indicadores objetivos para medir 
las variables involucradas. 
Determinar las variables independientes, 
Determinar los erectos en las variables 
dependientes. 
Determinar las variables intervinientes. 
Distinguir variables individuales de co
lect1 vas, 



ETAPAS 

AnlUeie • H• 
eultadoe. 

TAREAS Y ANALISIS 
ESPECIFICOS 

- Disenos de evaluación 
- Disenos experimentales 
- Disenos cuaei-experi-

mentales, 
- Disenos no experimenta 

les. -

Lo aro• 
Etioiencia 

- Calidad 
- Peraietenoia 
- Impacto 

INDICACIONES 

Son disposiciones metodológicas destina
das a establecer relaciones entre varia
bles cognoscitivas, valorativas, actitu
dinales y conductuales. 

Su aplicación tiene sentido cuando se de 
sea evaluar programas cuyos objetivos -
consisten en lo¡rar cambios o modi!ica
c iones en una o mls de estas caracteris
ticas. 

Implica reco¡er información de diversas 
ruente11. 
a) Individual: Obaervsci6n; entrevistas¡ 

auto-evaluaci6n; evaluaci6n por Jue
ces¡ t6cnicaa sociom6tricas; medición 
de conocimientos, valorea, actitudes, 
conductas; historia de vida, 

b) Colectivo: Documentos 11stadisticoa¡ 
1ntormaci6n cenaal; re¡iatroe inatitu 
cicnalea; inrormaci6n hi•t6rica, da-
toa colectivos, etc, 

La evaluaci6n de un curriculum pueda 
uaar cualquier• de lo• diaeftoa •ea6n 
eean lo• prop6aitoa que ae tenaan y la• 
naceaidadee eepeoiticas. 

· Loaaroa ee ntiere a la m1dioi6n de loa 
etecto1 producido• por el proar .. a cuan-· 
t1tioac16n. 

Etioiencia: Tiene que ver co la produoti 
vidad del proar .. a. -

111 ... ... 



ETAPA TAREAS Y AllALISIS 
ESPECIFICACIONES 

INDICACIONES 

Calidad: Su valorac16n supone t6cnicas 
no cuantitativas. 

Per•istencia: Durac16n temporal de los 
ca111bio1. 

Impacto: Ponceraci6n del impacto, 

:! • 
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