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INTRODUCCION

El Ministerio de Educación Nacional, consciente de la necesidad de 
contar con un Currículo más acorde con la realidad nacional y regional 
ha planteado una metodología de trabajo escolar que permita la parti
cipación de maestros, alumnos y comunidad en el Diseño Curricular.
Esto se logra a través de la aplicación, con carácter experimental, 
de unos materiales curriculares que se elaboran en la Administración 
Central, teniendo Siempre como fundamento un diagnóstico situacional 
de la educación a todo nivel.

El Patrimonio Cultural de cada pueblo, no es estático, la ciencia pro
gresa y los pueblos intentan competir mediante una formación capaz de 
integrar al hombre a la realidad del momento histórico.

Es evidente entonces, que la Reforma del Currículo efectuada desde 1978, 
y las razones que l levaron a dicho cambio, hacen urgente la evaluación 
del Programa de la Renovación Curricular en el Departamento de Antioquia.

La Ejecución del programa de Mejoramiento Cualitativo, implica una tec
nif icación y modernización del Sistema Educativo, una integración de 
servicios y una racionalización de los recursos de que se dispone.

La integración de estos aspectos darán origen a una serie de programas 
básicos, resultando de ellos: el Mejoramiento del Currículo, ajustándolo 
a las necesidades y características de las diferentes regiones del país.

La Renovación Curricular en la etapa: Diseño Curricular, implica una 
permanente revisión, captar y prever los vertiginosos cambios que se

van generando en nuestros conocimientos y en la dinámica social.



El Diseño Curricular se fundamenta en una nueva concepción educativa 
que pretende ajustar el desenvolvimiento del proceso educativo, a la 
evolución del hombre, la sociedad y la cultura, a los intereses, posi
bil idades y características de los alumnos.

Este subproyecto desarrolla un estudio comparativo entre la propuesta 
curricular inicial en sus l ineamientos conceptuales y operacionales, 
traducidos en programas curriculares, materiales de apoyo, metodolo
gías, formas de implementación (Diseños de Administración, capacita
ción, relaciones escuela-comunidad, evaluación curricular) y las po
sibil idades mínimas de éxito, frente a la realidad del medio en donde 
se aplica.

Los resultados del estudio, enmarcados dentro del proyecto general, 
han permitido elaborar alternativas y proposiciones, que hagan el Di
seño más aplicable a nuestra realidad y persigue servir a quienes

toman las decisiones en educación a diferentes niveles en la orienta
ción futura del proceso educativo en el Departamento de Antioquia.
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1. PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES ESPECIFICOS DEL PROBLEMA

Podemos remontar la historia de la actual reforma educativa a la
década de los años 60, la que se ha l lamado "la década del desarrollo"

(aunque también podríamos l lamarla la "década del subdesarrollo") en 
la que en los Estados Unidos se sintieron amenazados por dos hechos 
importantes: el lanzamiento del Sputnik por los Soviéticos en 1957 y 
la victoria de la Revolución Cubana en 1959* El tr iunfo científ ico de 
los rusos, hizo dudar a los norteamericanos de su propio sistema educa
tivo, y por eso empezaron a desarrollar diferentes técnicas que les 
permitieron realizar un proceso mas eficaz en la formación intelectual 
de sus ciudadanos, especialmente en Ciencias Naturales y Matemáticas.
La Revolución Cubana les hizo ver la importancia de acelerar los proce
sos de desarrollo en los países 1atinoamericanos para evitar revolucio
nes, que como la Cubana, afectarían sus intereses en el área.

Así se volcaron sobre América Latina, incidiendo en los aspectos: eco
nómico administrativo, mil i tar e ideológico. Dentro de este últ imo 
campo, quisieron influir en la educación impulsando algunas técnicas 
que ellos estaban aplicando a sus propios estudiantes y en particular, 
urgiendo el empleo de la Tecnología Educativa, como la panacea contra 
una de las causas del subdesarrollo: la ignorancia.

De otra manera comenzó a realizarse una revisión de la mayoría de los 
programas educativos en toda Latinoamérica, se enviaron misiones a al
gunos ministerios y universidades.

En Colombia, podemos recordar los debates sobre el plan Básico y sobre 
la Reforma Universitaria. A nivel secundario se iniciaron los trabajos
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de los INEM para lograr una educación de tipo tecnológico; en todo el 
sistema se trató de implementar la Tecnología Educativa de corte con
ductista, en boga.

En la década del 70,tenemos un período de auge del conductismo del 
cual estamos recogiendo los frutos: en las Universidades se dan cursos 
de tecnología educativa y en las facultades de educación, se dan cursos 
de tecnología educativa: un nuevo diseño instruccional con redacción de 
objetivos específicos, análisis de tareas y selección de medios.

En los años 1974-75 comenzó el debate sobre el mejoramiento cualitativo; 
se reunió un grupo de trabajo para tratar sobre polít icas de adaptación, 
adecuación y transferencia de tecnología educativa a nuestro país. La 
conclusión de este seminario fué la siguiente: la mejor solución para 
el mejoramiento cualitativo de la educación era uti l izar modelos tecno
lógicos que optimizaran el funcionamiento del sistema educativo.

La necesidad de la Renovación Curricular f igura en los tres últ imos 
planes nacionales de desarrollo. Ellos enfatizan: el mejoramiento cua
l i tativo de la Educación Básica Primaria "Plan para Cerrar la Brecha"; 
ampliación de la necesidad del mejoramiento cualitativo y la Renovación 
del Currículo a la Educación Básica Secundaria y Media Vocacional "Plan 
de Integración Nacional"; necesidad de reorientar la inversión hacia 
los aspectos cualitativos de la educación "Plan de Desarrollo Nacional 
y Cambio con Equidad 1983-1986 sector educativo"; todos tienen en co
mún el planteamiento de la Renovación Curricular.

El Diseño Curricular corresponde a lo que comúnmente se denomina Plan
de Estudios: Es el conjunto de actividades y tareas para las cuales 
se formulan objetivos curriculares en concordancia con los objetivos
de la Educación Nacional y que conducen, además a la selección y orga
nización de áreas, cursos, proyectos y programas, que permiten lograr
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1.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

De todo lo anterior se desprende la necesidad de confrontar el 
Diseño Curricular total (entendiendo el concepto de currículo en la 
forma amplia expresada en el Decreto 1419 de 1978), con los supuestos
o fundamentos que le sirven de sustento y la necesidad de efectuar un 
análisis de congruencia y consistencia interna y la necesidad de mira' 
ese diseño en tanto respuesta de la realidad nacional y regional.

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La necesidad de evaluar permanentemente el currículo se justif ica 
entre otras razones, por las siguientes:

- La velocidad y la intensidad con que ocurren los cambios en el mundo 
actual a nivel científ ico y cultural, polít ico y social, exigen la 
revisión y actualización permanentes del sistema educativo; en parti
cular, exigen superar cada día más el modelo fundamentalmente en la 
recolección y almacenamiento de información.

- La cantidad de datos que continuamente se generan en el campo de la 
ciencia, las nuevas situaciones que surgen todos los días en materia- 
económica y polít ica a nivel de nuestro país y del mundo, requieren 
para su comprensión y manejo, de un sistema educativo que desarrolle 
actitudes y valores que permitan enfrentar el reto del desarrollo: 
un sistema que enfatice especialmente en los métodos, que proporciona 
al alumno los instrumentos adecuados para buscar, sistematizar y uti- 
l izar la información y que favorezca el desarrollo integral del hombre 

y del grupo social.

- Los diagnósticos de la problemática educativa que se vienen realizó' 
coinciden reiteradamente en dos puntos:
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los objetivos. Una selección de los contenidos, implica a su vez, la 
selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje, de materiales y 
ayudas didácticas y de los instrumentos y sistemas de evaluación, tan
to del rendimiento de los alumnos, como el de la eficacia del proceso 
educativo y de los recursos humanos que deben implementar este proceso.

Dando cumplimiento a las funciones asignadas en el Decreto 088 de 1986, 
a partir de la revisión de los diferentes intentos y experiencias de
Renovación Curricular hechos en el país y con base en los l ineamientos 
generales establecidos en el Decreto 1419 de 1978, la División de Dise
ño y Programación Curricular de Educación Formal, diseñó el Currículo 
para Educación Básica.

Este diseño se hizo con base en los siguientes componentes:

- Diseño de un modelo curricular basado en los f ines del Sistema Educa
tivo.

- Determinación de una metodología, la cual se implemento a través de 
un modelo de instrucción.

- Los programas curriculares, material de apoyo para docentes y alumnos 
criterios de evaluación, programas de trabajo con la comunidad y las 
pautas de administración curricular.

Es necesario considerar todas las actividades anteriores para definir 
y ubicar la Renovación como estrategia para el mejoramiento cualitativo 
de la Educación y como compromiso inscrito dentro de los planes de de
sarrollo nacional y los consensos internacionales en materia educativa, 
e introducir los cambios que se consideren convenientes.

6



No obstante las características de este diseño, conocidas por medio de 
los documentos del MEN, que indican un replanteamiento en: contenidos, 
metodología, formas de educación; que plantea una nueva forma de rela
ción entre los componentes agentes del proceso educativo, se conocen 
diversas observaciones y objeciones a este diseño y por parte de exper
tos en educación, así por ejemplo, se cuestiona:

- La no correspondencia entre los fundamentos y los productos curricu-

lares.

- La no correspondencia entre las mismas teorías de los programas y el 
desarrollo de los mismos.

- El diseño de los programas a través de un esquema basado en objetivos 
instruccionales que dejan de lado comportamientos muy deseables en la 
formación del niño.

- El diseño de la evaluación basado en el mismo esquema de objetivos 
instruccionales.

- Las estructuras programáticas en relación con los procesos que deben 
desarrollarse en el alumno.

- La respuesta real que el diseño dió a las necesidades del alumno y de 
la comunidad colombiana.

- La no aplicación de los fundamentos del currículo en el diseño de la 
administración.

Todo lo anterior l leva a pensar en la necesidad de evaluar el diseño 
total con el f in de proponer las modificaciones que fueran necesarias
para que se acerque más a las características y fundamentos de la re
forma .

7



La necesidad de garantizar la cobertura al sistema.

La necesidad de mejorar la calidad de la educación.

Los avances pedagógicos: la necesidad de la evaluación curricular 
surge también de la necesidad de incorporar al proceso educativo 
los avances que en materia de concepciones educativas y metodolo
gías pedagógicas se han dado en los últ imos tiempos.

Una de las principales funciones del administrador educativo es: 
evaluar los planes y programas puestos en marcha; los resultados de 
esa evaluación le permitirán saber, el grado de acierto o desacierto 
con el que se están cumpliendo para tomar decisiones como: conti
nuarlo o descontinuarlo; mejorar su funcionamiento y determinar en 
qué aspectos agregar o suprimir algo; ampliar su cobertura; aceptar
o rechazar algún enfoque; continuar como entonces, etc.; decisiones 
que no podrá tomar si no se evalúa el trabajo realizado.

Lo anteriores más que suficiente motivación para realizar una investi
gación de tipo evaluativo sobre la Reforma Curricular en Básica Prima
ria del Departamento de Antioquia, sector oficial, puesto en marcha 
desde 1978; o sea que cuenta con más de 10 años sin que se conozcan 
los primeros resultados, producto de un análisis serio que permita de
tectar y comprobar hasta qué punto el programa se está desarrollando de 
acuerdo a las herramientas propuestas y hasta qué punto nos hemos ale
jado de el los.
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3. OBJETOS A EVALUAR

3.1 METODOLOGIA SEGUIDA EN EL DI SEÑO DE LA RENOVACION CURRICULAR

3.2 FUNDAMENTOS GENERALES DEL CURRICULO

3.3 CARACTERISTICAS DEL DISEÑO CURRICULAR

3.4 PROYECTO PADRES DE FAMILIA

3.5 ADMINISTRACION CURRICULAR

3.6 DISEÑO DE LA EVALUACION CURRICULAR

3.7 EXPERIMENTACION DEL CURRICULO

3.8 ELEMENTOS DEL CURRICULO

3.9 CAPACITACION DOCENTE

k. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Para la evaluación del Diseño Curricular nos proponemos los siguien
tes objetivos:

Evaluar la correspondencia de los programas curriculares con los l i
neamientos generales del Currículo y la adecuación de los mismos a 
las necesidades e intereses de los alumnos y de la comunidad.

Generar y suministrar información úti l  acerca de los componentes de 
la nueva programación curricular en Educación Básica Primaria, en el 
proceso de experimentación y expansión de la Reforma del Currículo,
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con el f in de proporcionar recomendaciones sobre alternativas de ac
ción para la toma de decisiones.

Elaborar juicios acerca del Diseño Curricular que constituye el insumo 
en la Renovación Curricular de la Básica Primaria desde el punto de 
vista teórico y práctico.

Constatar si el diseño de la Renovación Curricular en la Básica Pri
maria es una respuesta que está acorde con las necesidades plantea
das y que deben ser satisfechas.

Presentar a las autoridades educativas interesadas, un estudio serio 
sobre el diseño implementado en la Renovación Curricular.

Proponer alternativas de solución a las dif icultades detectadas en 
el Diseño.

5. LIMITACIONES DEL TRABAJO

Dada la escasa experiencia en este t ipo de investigación en nuestro 
medio y la consiguiente ausencia de elaboración teórica, de no ser las 
que se encuentran en los l ibros que sobre currículo se han introducido 
unos pocos trabajos elaborados en el país y los documentos que se pro
dujeron en el Ministerio de Educación Nacional, constituyen dif icultades 
para estructura un marco teórico coherente y profundo.

En nuestra cultura, hablar de evaluación produce ya prevención entre 

las personas que en uno u otra forma van a estar implicadas en el pro

ceso de nuestra investigación: los maestros y administradores., en
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en algunos casos, se mostraron renuentes a suministrar información.

A esto debemos agregar la circunstancia socio-polít ica por la cual
atravesaba el país y por ende el Departamento, lo cual influyo en el
proceso de recolección de la información.

6. MARCO TEÓRICO

6.1 REVISIÓN DE LITERATURA

6.1.1 Análisis del Diseño Curricular de los preescolares en Medellín.

Por: Arenas Agudelo Rosmary 

Bastidas Díaz Mariela 

Giraldo de Rendón Sofía, otros

Presentado en el CEIPA en 1982

Propósito: Realizar un análisis del Diseño Curricular délos pre

escolares que funcionan en Medellín.

Metodología: La investigación es de tipo descriptivo combinada 
con un análisis de contenido de programas y docu
mentos educativos, con base en la observación di

recta de un determinado número de preescolares, 

del sector oficial y privado de Medellín.
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Conc1us¡ones:

- Lós procedimientos uti l izados para el desarrollo de los niños 
se da todavía fraccionado.

- El proceso educativo debe basarse en la acción propia del 
n i ño.

- El alcance, la secuencia, la continuidad y la integración son 
los problemas centrales de la organización del currículo.

- Existen pocos análisis de la metodología del planeamiento de 
currículos y menos claridad acerca de los elementos que pue
dan constituir un plan.

- No se cuenta con una teoría coherente del aprendizaje y lo 
poco que se conoce no ha sido combinado y aplicado por los 
planif icadores del currículo.

- La elaboración del currículo es una empresa compleja que compren
de diferentes t ipos de decisiones que deben ser concebidas

sobre los objetivos generales que han de perseguir los prees
colares y sobre los más específicos de instrucción. Las prin

cipales materias de currículo t ienen que ser seleccionadas, lo 
mismo que el contenido específico que abarca cada una de ellas.

- El currículo debe tener presente que: lo importante del niño 
no es el resultado, sino la experiencia que el niño gana con 
su propia acción.

12



6.1.2 Evaluación del elemento metodológico en el proceso de la Reno
vación Curricular en el Municipio de Amaga en 1985.

Por: Libardo Alvarez 
Orlando Grajales

Presentado en la Facultad de Educación de la Universidad de An
tioquia en 1985.

Propósito: Evaluar la metodología que se sigue en la Renovación 
Curricular.

Metodología: Fué empleada la observación directa, entrevistas, 
aplicación de encuestas a profesores y alumnos.

Conclusiones:

- La Metodología, según las directivas y el profesorado ha lo
grado en alto grado, una adecuada aproximación al ideal plan
teado por el MEN.

- Profesores y alumnos encuentran en un elevado número, que 
las actividades metodológicas con las cuales se viene labo
rando desde el inicio de la Renovación Curricular, responden 
en mejor forma a los requerimientos de una educación que, 
procura integrar al estudiante con su realidad, mediante el 
cult ivo de su propia personalidad.

- Las condiciones socio-económicas de los alumnos influyen en 
el rendimiento académico, aunque esta variable no fué analizada.
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- El proceso de Renovación Curricular iniciada en Amaga (1979) 
no está brindando los resultados esperados.

- SEDUCA y la Universidad de Antioquia deberán tomar oportuna
mente la decisión de concluir el estudio que se inició en 
esta investigación.

6.1.3 Efectividad del Diseño Curricular aplicado al proceso enseñanza- 
aprendizaje.

Por: Angela Inés Cadavid M.
Cecil ia Restrepo Jiménez 
Ramón Tamayo García

Presentado en el CEIPA en 1984.

Propósito: Descubrir la efectividad del Diseño Curricular en 
el proceso enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones:

- Mayor efectividad en todas las áreas desempeñadas por los

alumnos en el currículo, ya que presentan una media más alta 
a excepción de sociales cuya diferencia no es tan signif ica

tiva.

- A pesar de las muchas dif icultades presentadas en el desarro
l lo y desempeño del nuevo diseño, encontramos que los alumnos 
han mejorado en su calidad de aprendizaje, ya que este es un 
diseño fundamentado en la investigación científ ica que tiene
en cuenta como centro del proceso enseñanza aprendizaje al 
mismo alumno.
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Las reseñas presentadas constituyen los trabajos más relevantes encon
trados en el medio, en relación estrecha con nuestro objeto de investi
gación y nos muestran la escasa investigación existente al respecto.

Realmente la evaluación curricular es un componente demasiado pobre en 
nuestra educación en todos los niveles.

Se evidencia pues la necesidad de evaluar la Renovación Curricular en 
la Básica Primaria.

El trabajo realizado por Rosmery Arenas y otras (1982) referente al 
Diseño, muestra la carencia de estudios al respecto y nos muestra aspec
tos crít icos que como la secuencia, continuidad e integración deben 
analizarse a fondo en la investigación del Diseño. Igualmente nos plan
tea la necesidad de completar el diseño con las teorías del aprendizaje.

El estudio realizado en Amagá (1985) aunque fue enfocado más hacia la 
ejecución, permite ver la importancia del diseño de actividades signi
f icativas que constituyen respuesta innovadora a los requerimientos del 
esquema educativo imperante. Es de resaltar la conclusión general, de 
que el proceso de Renovación no ha arrojado los resultados esperados y 
sugieren dar continuidad al estudio, por lo tanto se considera oportuno 
la ejecución de la presente investigación.

6.2 MARCO CONCEPTUAL

Recogemos en esta parte del trabajo los aspectos teóricos fundamen
tales que fueron elaborados por los grupos de trabajo del Ministerio de 
Educación Nacional como preámbulo del diseño y puesta en marcha de la 

Renovación. •

Algunos conceptos aparecen en documentos preparados oportunamente y que 
trascienden tales conceptualizaciones.
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Igualmente forma parte de este marco conceptual el resumen de la confe
rencia dictada en 1978, por el Doctor Severiano Herrera Vásquez, Jefe 
de Currículo del Ministerio de Educación Nacional, sobre Fundamentación 

y Metodología del Diseño Curricular.

Como se observa la mayor parte del marco conceptual está conformado 
por aportes de diferentes aspectos del Diseño Curricular que caracte
riza el de la Renovación Curricular y que contienen los elementos de 
confrontación en el análisis de la información.

6.2.1 Currículo: es múltiple la conceptualización existente acerca 
del Currículo hasta tal punto que se puede afirmar que cada

autor ha acuñado su concepto personal. Tal dif icultad se debe a la 
ausencia de una sól¡da teoría curricular. No obstante y dada la natu
raleza y propósitos de esta investigación se adopta como definición 
fundamental la que se elaboró en el Ministerio de Educación Nacional 
para la Renovación Curricular y que manejan todos los educadores del 
país.

El currículo se concibe como el conjunto de actividades de aprendizaje 
planif icadas y organizadas en participación de docentes, alumnos y 
padres de famil ia1.

6.2.1.1 Diseño Curricular: corresponde a lo que comúnmente se deno
mina elaboración del plan de estudios. Conjunto de activida

des y tareas para los cuales se formulan objetivos curriculares en con
cordancia con los f ines de la Educación Nacional y que conducen además,

1 Minister io de Educación Nacional .  Decreto 1^19 de 1978, Art .  3-

16



a la selección y organización en areas, cursos, proyectos y programas 
de los contenidos que permiten lograr los objetivos.

Una selección de los contenidos implica a su vez la selección de estra
tegias de enseñanza-aprendizaje, de materiales y ayudas didácticas y 
de los sistemas e instrumentos de evaluación tanto del rendimiento de 
alumnos como de la eficacia del proceso educativo y de los recursos

humanos que deben implementar este proceso2

Las etapas del diseño intentan organizar los aspectos principales en 
los cuales se adoptan las decisiones del currículo, las consideraciones 
que se aplican a cada una de ellas, las relaciones que deben existir 

entre estos aspectos y los criterios.

Organización de objetivos que deben alcanzar y estar determinados por 
el análisis de:

- La cultura y sus necesidades.

- El estudiante, los procesos y principios del aprendizaje.

- Campos del conocimiento humano y sus funciones particulares.

- Ideales democráticos, clasif icados por: t ipos de conducta, ramas de 
contenido, campo de necesidades, etc.

- Niveles de: metas generales de la educación, objetivos de la escuela, 
objetivos específicos educativos.

- Selección de las experiencias del currículo, determinada por:

2. MORA M. ,  Jul io.  Característ icas Curr iculares de Programas de Edu
cación Pr imaria en Colombia:  Anál is is.  Descr ipt ivo y Comparat ivo.
p.  19.
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- Lo que se debe conocer sobre : la naturaleza del conocimiento, 
   el desarrollo, el aprendizaje, el estudiante.

 -Dimensiones del contenido: el contenido,

 -Las experiencias de aprendizaje, afectadas por: los recursos de 
  la escuela, el papel de otros organismos educativos.

- Selección de posibles núcleos para la organización del currículo.
Esta selección esta determinada por: la continuidad del aprendizaje.

- Núcleos de organización: materias, aspectos de la vida, necesidades, 
experiencias, actividades infanti les, ideas esenciales, etc.

- Afectadas por y afectando a: la organización escolar, los métodos 
de administración de personal, los métodos para l levar a cabo el 
aprendizaje.

- Estructuración del alcance y secuencia, determinada por: exigencias 
del alcance del aprendizaje, exigencias de la continuidad del apren- 
dizaje.

- Dimensiones de: alcance y secuencia del contenido, alcance y secuen
cia de las operaciones mentales, afectadas por: Núcleos de organiza
ción del currículo.

6.2.1.2 Características del Diseño Curricular

Integralidad: Un currículo es integrado si responde a la forma

como conoce el hombre, porque la realidad no está fraccionada, el mundo
es un todo estructurado, donde los diversos elementos físicos, bioló
gicos y humanos no se entienden sino como un gran conjunto donde estructu
ras 'y elementos se interrelacionan cambiando y evolucionando permanente
mente. Esta manera de ver la realidad da lugar a profundas variaciones
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cuando l lega el momento de afrontar el proceso educativo. Desde el 
punto de vista metodológico se va tej iendo progresivamente la trama
para que el niño se mueva desde los primeros años dentro de esta vi
sión integradora.

La integración del currículo debe considerar que el proceso del cono
cimiento es uno. Por lo tanto las distintas áreas tendrán una metodo
logía que permitan al alumno, realizar el camino que va de lo abstracto 
a lo concreto y viceversa y en el cual los procesos de inducción y de
ducción se complementan3

- Especif icidad: determina normas y parámetros dentro de los cuales se 
conseguirán los objetivos.

- Consistencia: es la secuencia del desarrollo del currículo. Los estu
diantes no deben ignorar conocimientos y destrezas anteriores.

- Equil ibrio: es prever el t iempo adecuado para desarrollar las diferentes 
áreas.

- Precisión: los contenidos curriculares deben ser veraces y exactos.

- Implicaciones: es la l imitación de efectos potenciales de largo al
cance, por ejemplo excesiva y temprana especialización.

- Factibi l idad: que permita satisfacer demanda, recursos y necesidades 
del sistema educativo.

3 FRANCO DE M. C. Pensar y Actuar.  Colección Mesa Redonda. Coope
rat iva Edi tor ia l  Magister io.  Bogotá,  1988.
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- Propiedad: es la adaptación a la edad, capacidad y experiencia de 
los alumnos.

- Signif icado: es la motivación para la participación de los alumnos.

- Carga de prerrequisitos: requisitos necesarios para adquirir destre
zas y conocimientos.

- Evaluabil idad : posibil idad de apreciar los resultados a diferentes 
n i veles.

- Flexibil idad: que permita ser modificado y ajustado con el t iempo,a 
medida que la ciencia, la tecnología y la cultura imponen nuevas con
diciones y a medida que los agentes educativos se involucren en el 
desarrollo conceptual y metodológico de la propuesta curricular ini
cial.

- Dinamicidad: que el currículo estimule, mantenga y desarrolle una 
permanente actividad del alumno, como también del maestro y de la 

comunidad.

- Currículo prescriptivo: determina al docente y al alumno lo que deben 
hacer, sin que tenga oportunidad de participar. Aquí los objetivos

del currículo operan a manera de hipótesis que se plantea el diseña
dor4 .

Currículo descriptivo, l lamado también naturalista, es aquel que par
t iendo de una plataforma ideológica establecida por el Estado permite

4 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Plan de Mejoramiento Cual i tat ivo 
de la Educación. Renovación Curr icular.  Bogotá,  Div is ión de 
Documentación e Información Educat iva.  1979, p.  "19 (N2  2) .
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la participación consciente y deliberante de las bases comunitarias, 
las cuales presentan las necesidades y soluciones que deben darse a 
través del currículo. Con base en esto los grupos técnicos de diseño

curricular proceden a formular los objetivos y a efectuar el diseño 
correspondiente

6.2.1.3 Propiedades del currículo

- Abierto: porque permite la participación del alumno, del 
maestro y de la comunidad, en todas y cada una de las etapas del de
sarrollo curricular. Esta propiedad favorece en gran medida la ade
cuación del currículo al medio en el cual se está aplicando y faci
l i ta la consecución de las metas que se pretenden alcanzar con él, 
como una respuesta al mejoramiento cualitativo de la educación y 
que ésta esté acorde con los f ines del Sistema Educativo Nacional.

Por ello se plantea la unión de esfuerzos para que todos aquellos 
estamentos que intervienen directa o indirectamente en el desarrollo 
de la Renovación, tenga claridad sobre la misma y sobre la partici
pación que a cada uno de ellos les corresponde para beneficiar el 
desarrollo integral del alumno.

- Dinamizador: permite estimular, desarrollar y mantener la actividad 
del alumno, como del docente y de la misma comunidad, con la premisa 
de encaminar la actividad de todos y cada uno de los aportes mencio
nados, en el logro de los objetivos formulados y en el replanteamiento 
de otros nuevos si es necesario para el desarrollo de nuevas estrate
gias, facil i tando nuevos aprendizajes y los mecanismos de transmisión 

social.

Debe además, esta propiedad facil i tar la creatividad en las personas 

en todas sus formas. De ahí se deduce que es la fuente de toda la
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construcción cultural, la cual permite el seguimiento de nuevas 
soluciones, quienes benefician en ult imo termino el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las personas que se benefician de él.

Integrado: se parte de la concepción de que el hombre y en especial 
el niño, no obtiene el conocimiento en forma fraccionada e indepen
diente, sino que concibe la realidad como un todo estructurado donde 
los diversos aspectos (físico-sociales) son independientes y en ese 
funcionamiento constituyen un todo.

El Decreto 10025 de 1984 recomienda que se desarrollen las areas aten
diendo a los principios de integración y a las orientaciones de los 
programas curriculares.

 - Factor de Educación permanente: Esta es una consecuencia de la pro
piedad dinamizadora del currículo, ya que plantea que, quienes se en
cuentran involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje, puedan reno 
var y actualizar sus conocimientos con el f in de que el proceso curri^- 
cular, corresponda a las necesidades y al r i tmo cambiante de la socie
dad, a los avances científ icos que posibil i tan nuevos descubrimientos 
y a la invención de nuevas tecnologías6 .

Centrado en los alumnos: esta propiedad es un aspecto fundamental que 
merece ser resaltado puesto que se diferencia del método tradicional 
uti l izado en la educación donde las funciones eran asignadas solamente
al docente. Con este método de enseñanza (renovado), se considera al 
alumno, el centro del aprendizaje donde este adquiere

5 Documento Minister io de Educación Nacional .  P.  3.

6 BELTRAN PEREZ, Luis.  Teoría del  Curr iculum. Medel l ín:  Universidad de
San Buenaventura.  Profesional ización a Distancia.  P.  20.
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mayores responsabil idades, se le facil i ta la participación activa , 
es decir, que puede hacer sugerencias y obtener más conocimientos 
a través del trabajo en grupos.

Al docente solo se le asigna el ser orientador y gufa del aprendi
zaje del alumno, el cual asimila conocimientos para ponerlos en 
práctica en la vida diaria, en la satisfacción de intereses vitales 
y sociales; además de estimular el pensamiento reflexivo y diver
gente, desarrollar la capacidad crít ica y analít ica para un mejor 
conocimiento de su entorno social y l legar a la adecuada formación 
en los planos intelectual, socio afectivo y Psicomotriz.

Por lo anterior, se define que la Renovación está planteando el me
joramiento de la educación para estar acorde con el contexto social 
en la que se realiza y para propiciar la unión de todos los estamen
tos involucrados en la Renovación.

6.2.1.4 Fundamentos del Currículo

Como fundamentos conceptuales se determinaron:

- Fundamentos Filosóficos: presentan al hombre como un ser Social, 
creador de cultura, protagonista de la historia, responsable de su 
destino, trascendente como persona y como miembro del grupo social.

El hombre como ser cultural y producto de la cultura puede a su vez, 
crear cultura, conservarla, transformarla y perfeccionarla; es el

único que en forma dialéctica es simultáneamente "creador y criatu
ra", es el único que puede decir cómo se organizará socialmente, - 
qué instituciones le regirán, el conjunto de valores que 
orientarán su comportamiento y las ciencias que fortalecerán sus es- 
peranzas.
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El hombre como ser histórico: en esta historicidad del hombre radica 
su grandeza y su dignidad. En el pasado se pensó que el carácter 
de inacabado del hombre, era expresión de su inferioridad. Hoy día, 
la toma de conciencia del signif icado, de la historicidad, el saber 
que el futuro está en sus manos y que a partir de su l ibertad puede 
moldear su ser individual y social y es la base de su signif icación 
y de la dignif icación de todo trabajo humano.

El hombre como ser social: no sólo porque necesita de esta para so
brevivir, sino también y de manera especial porque su capacidad para 
crear cultura y crearse a sí mismo a partir de ésta, supone la exis
tencia de la sociedad, como depositaría de toda la experiencia cultu
ral del hombre. El proceso educativo, en cuanto medio uti l izado por 
la sociedad, para moldear a las nuevas generaciones, necesariamente 
tendrá que ajustarse a esta historicidad del ser social y a las exi

gencias de la cultura en su devenir histórico.

Fundamentos Epistemológicos: se refieren a la producción social del. 
conocimiento a partir de la realidad y de la reflexión. Con Kant se 
inicia la elaboración de la epistemología en sentido estricto, es de
cir con la reflexión crít ica sobre las condiciones que hacen posible 
el conocimiento científ ico, así como su validez y sus límites.

Hoy día la reflexión epistemológica, no sólo se orienta hacia la ex- 
plicación del conocimiento científ ico, sino también hacia la toma de 
conciencia del papel que le corresponde desempeñar ala ciencia en el 
mundo actual. El conocimiento, la ciencia y la tecnología que posee 
y produce la sociedad influyen sobre la organización y proyección de

la estructura económica, cultural y polít ica.
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Fundamentos sicológicos: conciben al hombre en un proceso constante de 

desarrollo sensomotor, socio-afectivo e intelectual, en etapas diferen

tes .

La pedagogía siempre se ha basado en las ideas que la sociedad tiene 
sobre la infancia y el desarrollo humano en general. Dicho conocimiento 
ha generado una cultura pedagógica que oriente el diseño del currículo 
y el proceso enseñanza-aprendizaje. Hoy día por razones de l imitación 
de los estudios e investigaciones hechas en la sicología, el desarrollo 
humano se trata en relación con los siguientes aspectos de la actividad 
sicomotricidad, inteligencia, socio-afectividad.

Fundamentos pedagógicos: recogen los principios y planteamientos de la 
escuela activa, en la cual el maestro es orientador y el niño protago
nista del proceso, a partir de experiencias concretas de aprendizaje.

Los antecedentes y características de la Pedagogía Activa, se encuentran 
en el movimiento renacentista que en el campo de la educación se carac
terizó por una actitud crít ica frente a la pedagogía tradicional, enten
dida esta, especialmente como el proceso de transmisión de conocimientos, 
muchas veces sin la debida comprensión. La pedagogía activa desplaza su 
centro de interés hacia la naturaleza del niño y t iende a desarrollar en

él el espíritu científ ico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin 
prescindir de los aspectos fundamentales de la cultura. Debe formar un 
hombre que investigue, reflexione, busque soluciones a los problemas y 
proponga los nuevos caminos para mejorar y transformar la realidad.

En cuanto a los métodos educativos contemporáneos no son obra de una 
persona aislada, sino el resultado de varias condiciones sociales, 

científ icas, las cuales han ido conduciendo poco a poco, 

tanto a planteamientos teóricos como a estrategias didácti

cas específicas orientadas por principios o



postulados que ven el aprendizaje como un proceso unido a la acción
o actividad del educando.

- Fundamentos Sociológicos: visualizan la acción educativa como fenó
meno social, como factor y producto de la sociedad y se detiene a 
analizar la realidad social colombiana para comprometer a la educa
ción en la comprensión, manejo y transformación de la realidad so
cial.

El proceso educativo no solamente presupone una concepción del hom
bre, sino que debe tener en cuenta la sociedad en función de 
la cual deberá organizarse dicho proceso.

6.2.1.5.     Elementos del Currículo.

6.2.1.5.1 La fi losofía del sistema propuesto: (Principios. Fines y 
objetivos). Toda actividad humana se realiza en función de 

una fi losofía y de unos objetivos que responden por ella. En la edu
cación frecuentemente, estos objetivos se sobreentienden, porque apa
recen de una manera implícita, sin embargo es de capital importancia 
que al elaborar el currículo, se establezcan los objetivos inmediatos

de cada área en forma clara y terminante.

En el diseño del currículo se formulan los f ines de la educación colom
biana (Decreto 1419 de 1978 articulo 3) que concretan los fundamen
tos y a partir de estos se formulan objetivos de nivel, grado, área, 
etc.

6.2.1.5.2   Los objetivos marcan los cambios que deseamos lograr en
los alumnos, como consecuencia de la enseñanza y deben ela

borarse para producir cambios de conocimientos, habil idades mentales, 
destrezas y actitudes.



Los objetivos señalan o dan pié para determinar las areas del conoci
miento, su distribución y equil ibrio dentro de un plan de estudio y

debe contemplar los fundamentos y características anteriormente mencio
nadas .

6.2.1.5.3 Plan de programas de estudios curriculares: los programas
de enseñanza primaria aplican el concepto de programa curri

cular como el conjunto de objetivos generales y específicos; temas, pro
cedimientos y actividades que deben desarrollarse para cada grado, en 
cada una de las areas, de contenidos seleccionados y algunas indicacio
nes generales sobre estrategias metodológicas. Los programas publica
dos por el Ministerio de Educación Nacional se presentan en folletos 
para cada uno de los cinco grados de educación primaria.

Para lograr los objetivos es necesario determinar un plan y un programa 
de estudio que integre las diferentes áreas de la cultura, en sus aspee 
tos humanísticos, científ icos y técnicos, con carácter informativo, de 
suerte que satisfaga las necesidades de los educandos y de la sociedad 
y se ajuste a las tendencias educativas modernas.

El diseño se inicia o se origina en una plataforma o directriz polít ica 
para resolver la crít ica a los programas tradicionales que para nada 
tenían en cuenta esa realidad.

La directriz se elaboró con base en dos componentes:

- Los fundamentos legales f i jados por el Estado (Decreto 088 de 1978 
y Decreto 1419 de 1978) para orientar el desarrollo del sector educativo.

- Los fundamentos del orden fi losófico, sicológico y sociológico, ela
borados para sustentar el diseño y que previamente fueron esbozados 
en este trabajo.
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6.2.1.5.4 Contenidos Curriculares: A partir de los fundamentos, se 
seleccionaron las Ciencias Naturales y las Ciencias Socia

les como áreas fundamentales del conocimiento. La primera como reali
dad objetivo correspondiente al aspecto natural del hombre y el mundo 
en que vive, y la segunda como realidad objetiva correspondiente al 
mundo social o de interacción entre los hombres.

Como necesidad de comunicar los conocimientos, aparecen el Lenguaje en 
sus diferentes manifestaciones y la Matemática constituyéndose así las 
cuatro áreas básicas del conocimiento.

El Arte y la Religión como áreas curriculares forman parte de la es
fera de la comunicación; la primera como producto natural y como medio 
para desarrollar la capacidad creadora, y la segunda como hecho social 
que busca explicarse el origen del mundo y de la vida y como dogma o 
sistema de creencias religiosas. La selección de contenidos en ésta 
área se le deja a las autoridades eclesiásticas en virtud del Concor
dato celebrado entre Colombia y la Santa Sede.

La Educación Física entra a formar parte del currículo para contribuir 
al desarrollo físico del hombre y a mantener una buena salud mental
íntimamente relacionada con la salud física y el bienestar social.

Las Lenguas Modernas se toman como área del conocimiento que contri
buirá al establecimiento de relaciones culturales y medios de conoci
miento de otras realidades objetivas.

El plan de estudios prescribe el modelo de organización de los conte
nidos: a partir de las áreas del conocimiento seleccionadas, se dise
ñan programas para cada una de ellas; a partir de los programas se di
señan unidades didácticas que van tomando una modalidad diferente a

medida que avanzan los niveles y etapas del sistema educativo.
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6.2.1.5.5 Estrategias Metodológicas: es necesario diferenciar entre 
la estrategia metodológica uti l izada en el diseño curricu

lar y la estrategia metodológica a través de la cual se conduce el pro
ceso de enseñanza y se propician los aprendizajes. En el documento: 
"Lineamientos para el Currículo" M.E.N., 1977, se estipulan los siguien
tes principios básicos que sustancian el método en la Renovación Curri- 
cular:

- El proceso educativo t iene como eje al alumno.

-Los recursos parten y se destinan al alumno, como individuo y miem
bro de un grupo.

-La labor del maestro se reforzará en cuanto a: motivación dentro 
del proceso educativo, orientación del proceso y evaluación del pro
ceso.

-Los objetivos generales y específicos están referidos a los logros 
en los conocimientos, actitudes y habil idades del alumno.

-La evaluación será un instrumento formativo y elemento de motivación 
del alumno.

-El alumno establecerá relaciones posit ivas con el medio ambiente na
tural socio-cultural.

    - La aproximación del niño a la realidad se da dentro de una forma 
integral.

Los alumnos colombianos serán formados para el trabajo en grupo, 
como forma básica de su comportamiento social.

29



El alumno participara activamente en el proceso educativo y para 
ello se hará énfasis en el desarrollo de sus habil idades motoras y 
de su comunicación verbal.

6.2.1.5.6 Materiales y ayudas didácticas: Los materiales de apoyo y 
las ayudas audiovisuales y otros materiales de instrucción 

constituyen, con los programas curriculares y las unidades didácticas 
los productos curriculares.

Sistema de Evaluación curricular, el plan de estudio menciona como re
quisito fundamental, la existencia de un sistema de evaluación perma
nente que ofrezca retroalimentación y con base en ella hacer posible 
el reajuste de los programas curriculares y por ende de las unidades 
didácticas. Se deja la evaluación del aprendizaje para ser especif i
cada a nivel de las unidades didácticas.

6.2.1.5.7 La Administración del programa de Renovación Curricular, en 
concordancia con el Decreto Ley 088 de 1976, por el cual se 

reestructura el sistema educativo y se reorganiza el M.E.N., corresponde 
a la Dirección General de Capacitación, Perfeccionamiento Docente, Cu
rrículo y Medios educativos; diseñar, desarrollar, asesorar la ejecución^, 
evaluar permanentemente los programas curriculares durante todo el pro
ceso de ejecución y desarrollo; capacitar al personal docente, técnico 
y administrativo requerido para la implementación de los programas y 
en coordinación con la Dirección General de la Administración, estable
cer las normas y guías para la ejecución y desarrollo de los programas 
curriculares y para la administración de los servicios educativos en 
las instituciones docentes, oficiales y privadas.
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6.2.2 Aspectos Relevantes de los Programas Curriculares

En el diseño de los programas curriculares se distinguen una 
organización general y una organización específica, la organización 
general define el enfoque del área, la estructura de conocimiento, 
los objetivos de área y el método entre los cuales debe existir con
gruencia y en general debe reflejar la f i losofía del currículo.

La organización específica está definida por la traducción de las es
tructuras de conocimiento y los objetivos generales en objetivos espe
cíf icos, indicadores de evaluación y sugerencias de actividades y mé

todos.

Este últ imo esquema es el mismo que se uti l iza en las unidades didác
ticas que como principal material de apoyo buscan la integración del 
conocimiento.

En consonancia con los aspectos generales y con la nueva concepción ex
puesta en la Renovación Curricular, los diversos programas han introdu
cido igualmente modificaciones de tipo conceptual y metodológico que se 
presentan en la Educación Básica Primaria, sus rasgos más fundamentales 
y predominantes.

6.2.2.1 Area de Ciencias Sociales: esta área aborda la formación del 
alumno según los principios y valores que se constituyen en 

el ser de la sociedad como son: la solidaridad, la cooperación, el sen
tido de autoridad, la responsabil idad en el sentido de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes, sobre la base del respeto por la
persona humana y el desarrollo del sentido de pertenencia al grupo so
cial.



De acuerdo a lo anterior en esta área, se reafirman los valores y acti
tudes requeridos para una participación democrática, l ibre y responsa
ble7 .

Metodológicamente se parte de las experiencias que favorezcan el proceso 
de socialización del alumno y le permitan al conocimiento, el análisis 
crít ico y constructivo de su realidad.

6.2.2.2 Area de Ciencias Naturales: Conceptualmente esta área plantea 
una estructura que permite el tratamiento integral de las di-

versas disciplinas que conforman el área8
: Biología, Química, Física, 

Salud y las Ciencias de la Tierra.

El programa está diseñado para estimular en el alumno la participación 
activa a través de actividades como la observación, la experimentación 
y el planteamiento de conclusiones.

6.2.2.3 Area de Matemáticas: Los contenidos de esta área se presen
tan unif icados al lenguaje de sistemas. Esta situación da al

programa, no solo organización interna y lógica, sino que facil i ta la 
articulación de las diferentes disciplinas de matemática entre sí y de 
ésta con las demás áreas.

La Geometría se analiza como exploración activa, dinámica y sistemática 
del espacio.

7 Minister io de Educación Nacional .  Seminar io de Mejoramiento  cual i tat ivo 
de la Educación. Bogotá,  1935, P- 2

8 Ibid,  p.3.  



Metodológicamente el área propicia colocar al estudiante en situaciones 
que le permitan una construcción personal. Se hace énfasis en la com
prensión de los conceptos y de los procesos, en la formulación y en la 
solución de problemas'.

6.2.2.4  Area de Español y Literatura: El área busca, el desarrollo
de las cuatro habil idades de comunicación ya sea al leer, es

cuchar, hablar y escribir.

Metodológicamente se aborda el desarrollo de las habil idades comunica
tivas a través de la práctica de diversas formas de comunicación como: 
diálogo, descripciones, narraciones, lecturas, composiciones orales y 
escritas, representaciones teatrales e interpretaciones de signos no 
l ingüísticos10 . El aprendizaje en lectura y escritura.

6.2.2.5 Area de Educación Estética: En esta área se desarrollan temas 
que le aportan al alumno elementos que le facil i tan apropiarse

de los valores culturales que determinan su realidad social. Además 
tienen el interés de contribuir a la demostración del arte y colocarlo 
al servicio de la comunidad, Para ello se hace necesario la integra
ción entre la escuela y la comunidad, para lograr la f inalidad propuesta 
en el área.11

6.2.2.6 Area de Educación Tecnológica: Esta está constituida por el 
conjunto de actividades teórico- prácticas que propician la for

mación del educando en lo relacionado con actitudes y valores que lo l ie 
van a apreciar el trabajo y a desarrollar habil idades fundamentales para 
el futuro ejercicio del mismo.

9 Op. Ci t .  p.4

10 Op. Ci t .  p.  4

11 Op. Ci t .  p.  6



Para  supera r  las  d i fe renc ias  de  p rogramas  ex is ten tes  en  las  ins t i tu 
c iones  educa t i vas  se  p ropone  una  es t ruc tu ra  un i f i cada ,  la  cua l  g i ra  
en  to rno  a  t res  aspec tos ,  a  saber :  Ia  in te racc ión  con  ob je tos  e  ins 
t rumentos  de  t raba jo ,  l a  concep tua l i zac ión  y  la  ap l i cac ión  nac iona l  de  
p r inc ip ios  y  técn icas  de  a lgunos  p rocesos  de  p roducc ión  de  b ienes  y  
se rv ic ios ,  segur idad  y  sa lubr idad  persona l  y  de  los  amb ien tes  de  es tu 
d io  y  de  t raba jo . 1 2

6.2 .2 .7  Area  de  Educac ión  Re l ig iosa  y  Mora l :  Según  las  d ispos ic iones  
cons t i tuc iona les  y  concorda to r ias  v igen tes  se  reconoce  a  la  

Re l ig ión  Cató l i ca  como un  va lo r  cu l tu ra l  a l tamente  fo rmat i vo  en  la  
v ida  soc ia l  co lomb iana .

Los  p rogramas  educan  en  la  fé  y  desar ro l lan  sen t im ien tos  de  igua ldad  
y  f ra te rn idad .  Acogen  tamb ién  los  p r inc ip ios  de  la  escue la  ac t i va  y  
p roponen  la  metodo log ía  u t i l i zada  a  par t i r  de  las  exper ienc ias  y  v i 
venc ias  re l ig iosas  de l  n iño  en  e l  seno  de  la  fami l i a  y  de  su  comun i 
dad 1 3

6.2 .3  Manua l  de  Admin is t rac ión  Cur r i cu la r

E l  ob je to  que  t iene  la  admin is t rac ión  como ta l ,  es  la  o rgan i za 
c ión  soc ia l  donde  se  ex ige  normas  y  l íneas  de  compor tamien to  como 

tamb ién  p roced im ien tos  admin is t ra t i vos  para  poner  en  func ionamien to
una  de te rminada  ins t i tuc ión ,  en  es te  caso  la  esco la r .  La  f i na l idad  de  la  
admin is t rac ión  es  la  ob tenc ión  de  resu l tados  de  máx ima e f i c ienc ia  a l  
d i r i g i r  y  coord inar  e l  t raba jo  de  o t ros .  Los  e lementos  o  e tapas  de l

1 2  I b i d ,  p .  7

1 3  O p .  C i t .  p .  8



proceso administrativo son esencialmente: Planeación, organización,
14ejecución y control

En la etapa de Planeación se toma en consideración lo que puede hacerse 
como de lo que va a hacer. Es importante puesto que a través de ella 
se f i jan tanto los f ines como las metas, objetivos de la organización, 
determinación de polít icas, procedimientos y programas que se desarrollarán.

Al organizar se asignan las funciones como las obligaciones que deben 
ser desempeñadas por cada persona según los niveles que en ella se ope
ran .

La etapa de ejecución, es donde se impulsa todo lo planeado, como los 
programas y proyectos que se hayan señalado. También se tiene en 
cuenta las funciones para delegar autoridad como los sistemas de comu
nicación uti l izados para canalizar adecuadamente las actividades planea
das .

La etapa de control es indispensable para medir los resultados que se 
obtienen a través de la realización del trabajo en cada uno de los pa
sos enumerados en el proceso administrativo y los cuales deben elabo
rarse y realizarse en función del alumno.

Haciendo mención a la administración propiamente del currículo, esta 
comprende todas las actividades planeadas y organizadas en la institu
ción como son: actividades administrativas, académicas, curriculares 
y de proyección a la comunidad, en la que puede mencionarse:15

16 Secretaría de Educación y Cul tura de Ant ioquia:  Manual de Adminis
t ración Curr icular,  p.  1

15 Op. Ci t .  p.  9



Los conceptos; los procesos; las técnicas, métodos y procedimientos; 
los f ines, las polít icas, los objetivos y las metas educativas; los 
aspectos legales y planes de estudio; los sistemas de evaluación; los
recursos tanto humanos, como físicos y f inancieros; las instituciones 
escolares.

Haciendo transferencia de las conceptualizaciones anteriores a la ad
ministración del Currículo a través de la institución escolar, soste
nemos la premisa de que todo cambio en el currículo trae como conse
cuencia cambios en la administración como actividad de apoyo a la ac
tividad académica.

Cuando se habla de administración curricular hace referencia al pro
ceso total de Planeación o diseño del currículo total y de la enseñanza 
en particular; la ejecución, seguimiento y evaluación del currículo.

Elementos importantes para el análisis del Diseño del Currículo, además 
de los aspectos f i losóficos y tecnológicos, los contenidos y las estra
tegias metodológicas, son los factores que hacen posible la aplicación 
de la propuesta; tales factores son:

- Capacitación del personal de las escuelas para interpretar, aplicar y 

adecuar el currículo.

- Acceso a la información relacionada.

- Seguimiento o capacidad de supervisión, entendida como asesoría al 
docente.

- Elaboración de materiales de apoyo a la docencia.



- Formas de evaluación.

- Organización y coordinación del trabajo.

Los anteriores elementos se comunican a través de documentos que
contiene conceptos, normas, técnicas y métodos de procedimiento que
 en conjunto reciben el nombre de Manual de Administración Curricular.

6.2.4 Diseño de la Evaluación del Aprendizaje,

En él se hace referencia a las distintas técnicas, medios o ins
trumentos que fueron diseñados para que el docente los uti l ice para 
evaluar la efectividad que se ha tenido en el aprendizaje del alumno 
y si los objetivos^ planteados en los programas se cumplen al ser 

desarrollados los distintos temas o unidades en clase. Además de preo
cuparse por la adquisición de conocimientos, la Renovación Curricular 
aboga por la evaluación del desarrollo de procesos en general y en 
tanto se persigue con ella el mejoramiento cualitativo y cuantitativo 
si considera la promoción automática como su herramienta fundamental; 
entendida ésta como la posibil idad de promoción del alumno de acuerdo

con el logro de los desarrollos individuales y sociales deseables en 
contraposición a la promoción basada en una evaluación relativa.

6.2.5 Proyecto Padres de Familia

Tomando como punto de partida que el aprendizaje del alumno 
se realiza en un contexto social y que es la famil ia quien lo inicia 
desde el hogar, se plantea una preocupación fundamental y es que tanto 
la escuela como la famil ia, deben aunar esfuerzos para lograr la ver
dadera educación de los que serán los hombres del mañana.



De igual manera en el proyecto se le está planteando a la escuela el 
que se adapte a los cambios que a todo nivel se estén dando, como re
quisito esencial para lograr el mejoramiento cualitativo de la educa
ción, donde se le da al alumno la oportunidad de ser el protagonista 
de su propio destino a través de la enseñanza.

En este proyecto de padres de famil ia se propone un diseño educativo 
en el que se integre la famil ia a la institución escolar, a f in de con

seguir que los padres de famil ia se vinculen "activa, racional y crít i
camente a todos los momentos del proceso educativo^.

Según el concepto que se trabaja en el proyecto, la famil ia es denomi
nada el núcleo fundamental de la sociedad, de la cual el niño recibe no 
solo alimentación, techo, vestido, protección y afecto, sino seguridad, 
rodeado de adecuadas condiciones de existencia.

Este grupo famil iar no se estudia aislado, sino que se encuentra inmerso 
en la estructura social y es producto del influjo de ésta a nivel social 
y cultural

La famil ia al ser considerada unidad primaria de la sociedad tiene una 
función primordial para con los hijos a nivel educativo y es propiciar 
el normal desarrollo de éstos.

Al interactuar la escuela y la famil ia unidos, se está dando la oportu
nidad de que el proceso funcione armónicamente y en unidad. El proyecto
de padres de famil ia t iene como objetivos, los siguientes:18  

16 Departamento de Ant ioquia.  Secretaría de Educación y Cul tura.
Dirección del  Curr ículo.  Renovación Curr icular,  1984, p.  155 -

17 Op. Ci t .  p.  156

18 Op. Ci t .  p.  156



A nivel general debe enunciarse el propósito de Concientizar a los pa
dres de famil ia de la responsabil idad que afrontan al ser elegidos los 
primeros educadores de los hijos.

Específicamente el proyecto se propone: definir el concepto de famil ia; 
comprender las necesidades y características del ser humano a través de 
las diferentes etapas de desarrollo; analizar crít icamente los enfoques 
y componentes más fundamentales del nuevo diseño curricular; reconocer 
en la pareja un modelo de comportamiento para la vida de la famil ia; 
vincularse activamente a todas las actividades curriculares de la ins

titución educativa; conocer la legislación relativa a los derechos de 
famil ia.

6.2.6 Experimentación del Currículo

Los resultados obtenidos en esta etapa, se toman como insumos 
para efectuar la revisión y ajustes a los materiales curriculares que 
se pueden adoptar a través de un acto de gobierno. Este currículo, 
por lo tanto con el concurso de los usuarios comprometidos en su reali
zación debe convertirse en un proceso dinámico, a través del trabajo, 
realizado en los Centros Experimentales para que se adecúe la Renova
ción a las características regionales e incluso debe ser susceptible 
de modificaciones con base en los avances del conocimiento, las expe
riencias y las necesidades que surgen a través del t iempo y la evolución 
social.19

19 Revista Educar.  Minister io de Educación Nacional .  Plan de Mejoramiento de la 
Educación. Renovación Curr icular.  Div is ión de 
documentación e información educat iva.  Bogotá N° 2,  1979, 
p.  19.



6.2.7 Diseño de la Experimentación Curricular

Los procesos de diseño y desarrollo curricular, t ienen lugar a 
nivel central, regional y local.

A nivel central se han diseñado y desarrollado, el plan de estudios, 
los planes curriculares, las unidades didácticas y algunos materiales 
de apoyo y los materiales básicos para la capacitación.

A nivel regional, en los CEP, se efectúa el ajuste particularmente de 
los materiales relativos a la -capacitación y se ensayo a
través de capacitación de los técnicos, el diseño de algunos módulos 
que sirvieron también para capacitación de maestros en el ajuste de

unidades integradas a las necesidades y características de la región y 
de las comunidades.

A nivel local, el maestro deberá reajustar las unidades, cuando fuese

necesario para adaptarlas a las características de la comunidad y a las 
necesidades de los educandos; estos ajustes se hacen en términos de con
tenidos de las experiencias de aprendizaje y de estrategias de enseñanza 
aprendizaje.

6.2.8 Capacitación Docente

Este es uno de los pilares fundamentales para hacer posible la 
puesta en práctica del nuevo método de enseñanza en todos los estable
cimientos educativos.

En ella se diseña una serie de actividades que facil i tan tanto al do
cente como al administrador obtener conocimientos para la comprensión 
clara de la Renovación.



La capacitación diseñada tiene como premisa fundamental que se co
nozcan tanto los elementos integrantes de la nueva forma de enseñanza, 
como los beneficios que se puedan obtener en el desarrollo integral 
del alumno al ser practicada, para estar acorde a las necesidades e 

intereses de la misma comunidad, la cual está involucrada directamente

en las labores educativas. Con ello se pretende que el docente tenga 
elementos suficientes para adaptarse a los cambios que a nivel cuali

tativo se están dando.

De igual manera se evalúa si los programas y actividades diseñados en

este aspecto, cubren las necesidades e intereses del docente y los 
demás agentes involucrados en el aprendizaje para l levar a cabo la
ejecución de la Renovación Curricular.

7. METODOLOGIA

7.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

7.1.1 Cuadro de Especif icaciones

7.1.2 Relación Variables - Items
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7.2 METODOLOGIA ESPECIFICA

En la ejecución del subproyecto: Evaluación del Diseño, además de 
las técnicas y procedimientos generales uti l izados en el proyecto ge
neral tales como: encuestas, entrevistas a: expertos, administradores, 
docentes, alumnos y comunidad en general, fue necesaria la revisión de 
documentos, los cuales se clasif ican en dos grupos:

- Documentos generales que contienen las bases conceptuales y opera- 
cionales para el diseño.

- Documentos que contienen los productos curriculares tales como: pro
gramas, manuales, proyectos.

En cuanto a las muestras e instrumentos, formas de recolección de la 
información, tratamiento estadístico y análisis de datos requieren el 
mismo esquema uti l izado para todos los componentes del proyecto gene
ral .

En el cuadro N. 7.1.1 encontramos: los objetos generales y específi
cos de educación; las variables, los indicadores y las formas de veri
f icación y contrastación, como esquema fundamental del análisis en la
investigación.

En el cuadro N2  7-1-2 se puede apreciar la relación entre las varia
bles del subproyecto y los instrumentos uti l izados. Como se ve, sólo 
se indican los ítems de cada instrumento que contribuyen a observar 
la variable correspondiente.



7.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS ACOPIADOS

7.3.1 Metodología a desarrollar para el Análisis e interpretación de la 
Evaluación del Diseño Curricular.

La metodología a desarrollar en el presente análisis parte de los cuadros 
de datos en los cuales se ha agrupado la información procedente de las

diferentes fuentes (docentes, administradores , expertos en educación, 
padres de famil ia, l íderes de la comunidad, observación directa, análi

sis de documentos de archivo, etc.); dicha información fue recopilada a 
través de diferentes técnicas, tales como: encuestas, entrevistas, guías 
de observación y sus resultados se presentan por objetos, agrupando en 
cada cuadro todos los i tenis recopilados a través de las diferentes técni
cas y que posibil i tan el análisis en el cual se exige tener presentes una 
serie de normas tales como los procedimientos administrativos que son 
fundamentales para el funcionamiento de la institución escolar dentro 
del marco de la Renovación Curricular.

Inicialmente se procede al análisis de cada objeto general, luego se esta
blecen correlaciones, conclusiones y recomendaciones.

Los objetos generales seleccionados para este subproyecto son:

- Metodología seguida en el Diseño de la Evaluación Curricular.

- Fundamentos generales del Currículo.

- Características del Diseño Curricular.

- Elementos del Currículo.

- Diseño de la Administración Curricular.



- Diseño de la Evaluación Curricular.

- Proyecto Padres de Familia.

- Experimentación del Currículo.

~ Capacitación docente.

Para cada uno de dichos objetos se tabulan sus ítems correlacionados 
incluyendo información sobre su frecuencia relativa ajustada (hi%) y 
su frecuencia relativa acumulada (Hi%); además de la media aritmética 
muestral (X) , el error estándar ( X) y la desviación estándar (S).

Se prefi jaron categorías para cada apreciación así:



'

Las anteriores codif icaciones convierten variables nominales (aprecia
ción sobre la presencia del i tem), en una variable susceptible de ser 
operada matemáticamente, en la cual el orden ascendente del numero señala 
crecimiento en cuanto a la presencia del indicador en estudio.

Se incluyen en los cuadros los estadígrafos correspondientes a cada item, 
tanto tanto el de posición:

Medio Aritmética:
Modo: Mo
Mediano: Me

corno los de dispersión:

Error estándar:   ϭ X
Desviación estándar: S 
Varianza: s2

de los cuales los correspondientes a encuestas fueron procesados por el 
computador.

Los estadígrafos de dispersión se consideran importantes porque aportan 
información complementaria úti l  para juzgar el grado de variabil idad de 
ios datos alrededor de un valor tomado como punto de referencia; en este 
caso, alrededor de la media aritmética; además las medidas de dispersión 
proporcionan una idea acerca de qué tan representativa es una apreciación 
dada por la muestra para generalizarla a la población en estudio.

Después de analizar en conjunto las apreciaciones de los diferentes esta
mento-, sobre cada objeto de investigación se presentan las conclusiones 
Parciales  sobre éste, la correlación de variables, la elaboración de 
conclusiones  sobre cada una de el las, las conclusiones generales sobre el



subproyecto y las recomendaciones para cada uno de los estamentos involu
crados, a saber: expertos en educación, docentes y administradores educa
tivos, SEDUCA y MEN.

Debe tenerse presente que en este subproyecto se trabajó generalmente con 
las frecuencias relativas, ya que dadas las diferencias en la cantidad de 
respuestas válidas para cada pregunta y debido a la desigualdad en los 
tamaños de las muestras seleccionadas, estas frecuencias relativas (por
centajes) permiten comparar grupos de diferentes tamaños.

En los subtítulos de los cuadros se recurrió a los símbolos usuales en 
estadística.

Dichos símbolos t ienen la siguiente correspondencia y signif icación:

Es de anotar que los símbolos más uti l izados en los cuadros fueron los 

correspondientes a la frecuencia relativa acumulada, relativa, la media 

aritmética muestral, el error estándar y la desviación estándar.



7,3,2 Metodología seguida en la Correlación de Variables

Primero que todo se realiza la correlación interna que existe 
entre las variables de un mismo estamento como son los docentes, adminis
tradores, expertos y alumnos. Esta se realiza a través del índice de co
rrelación dado por el computador y donde se tiene en cuenta los criterios:

- Cuando la correlación es de uno (1) es altamente signif icativa.

- Cuando el índice de correlación es de 0.5 o más la signif icación es alta 
y existe interdependencia entre los aspectos correlacionados.

- Cuando el índice de correlación es menor que 0.5, aunque es signif ica

tiva va siendo cada vez menor la interdependencia; es decir, son inde
pendientes los aspectos correlacionados.

Una vez presentadas las correlaciones internas entre las variables por 
estamento se realiza una comparación variables a nivel externo entre ex
pertos, administradores, docentes y alumnos, con base en las medias y 
desviaciones fundamentalmente. Esta comparación se basa en los siguien
tes criterios:

La desviación sirve para:

- Ver si la relación entre las dos variables es homogénea.

- Si hay acercamiento entre las medias aritméticas.

- Si hay tendencia al acuerdo.

- Si hay simil i tud y homogeneidad en el pensamiento entre los estamentos 
con respecto a las variables que se comparan.



Luego de realizar lo anterior se hace un análisis sobre la situación 
presentada en la comparación de variables, tratando de buscar inferen
cias y causas.

Es de anotar que esta correlación se presenta por separado para cada 
objeto general contemplado en el subproyecto.

7.3.3 Análisis e interpretación de resultados sobre los Ítems referentes 
a cada objeto del Diseño de la Renovación Curricular.

7.3.3.1 Objeto general: Metodología seguida en el diseño de la Renovación 
Curricular. La información estadística referente a este objeto 

se recoge en el cuadro N2 1.

7.3.3.1.1 Análisis descriptivo de la directriz polít ica a partir de la
realidad socio-económica como se contempló en el marco teórico. 

En todo el Diseño Curricular concurren variables de diferente orden, las 
cuales pueden agruparse así: variables independientes (exógenas o cir
cundantes) y variables dependientes o (endógenas), donde unas condicio
nan a otras, debiendo existir congruencia entre ellas.

Las variables independientes o espacio-temporales , describen la

realidad histórica, socio-económica y cultural del contexto 
en el cual se a p l i c a  l a  propuesta curricular, y muestran la 
necesidad y factibi l idad de formar el t ipo de hombre o de 
recurso humano requerido por esa realidad detectada. Esta

caracterización contextual se material iza en la definición 
de variables, tales como : f ines educativos, contenidos, metodología y 
formas de implementación del currículo; así mismo, determina los modelos

o metodologías que se empleen para elaborar el currículo.





Continuación Cuadro N2 1





Ahora bien: el papel del evaluador del currículo, y concretamente de

quien intenta evaluar el diseño curricular, consiste en analizar las 
diferentes variables enunciadas para l legar a la comprensión clara del 
diseño curricular y de esta forma estar en capacidad de emitir un juicio 
objetivo sobre la realidad encontrada.

Para realizar el estudio evaluativo del diseño de un currículo renovado 
que actualmente se aplica en la Educación Básica Primaria en el Depar
tamento de Antioquia, se inicia analizando los elementos del proceso 
del diseño descritos en los documentos producidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) .

Este proceso metodológico consistió en definir una directriz polít ica 
a partir de una realidad socio-económica, la cual permitió buscar alter- 
nativas para la elaboración de productos curriculares: fundamentos, 
programas curricua1 res, administración curricular, capacitación docente, 
escuela de padres y evaluación de la Renovación Curricular.

El primer objeto específico a considerar es la directriz polít ica que 
marcó pautas para el resto del trabajo el cual se observó fundamental
mente a través de la variables: "Realidad socio-económica y Polít ica", 
para la evaluación de la cual se t ienen en cuenta los documentos produ
cidos por el MEN y el criterio de expertos.

La directriz polít ica permite resolver la crít ica a los programas tradicionales
 que para nada tenían en cuenta la realidad socioeconómica y

polít ica. Con base en ella se elaboran los programas que se constituyen

en soporte del aprendizaje. A partir de los fundamentos f i losóficos que



plantea la directriz polít ica, áreas como las Ciencias Sociales y Na
turales, fueron consideradas fundamentales en el conocimiento porque 
la primera plantea la realidad objetivo correspondiente al aspecto 
natural del hombre y del mundo en que vive, y la segunda hace referen
cia al mundo social o de la interacción entre los hombres.

Aparecen además otras áreas respondiendo a la necesidad de comunicar 
y cuantif icar los conocimientos como son el lenguaje y la matemática.
De esta manera se explica porqué la directriz polít ica t iene en cuenta 
los programas de la Renovación Curricular, que no solo se deben dar en 
la realidad, sino que deben ser f lexibles al permitir al docente que 
adecúe esos programas contenidos en el Currículo a la realidad. Esta 
directriz, se elaboró con base en dos componentes fundamentales, a sa
ber: los fundamentos legales f i jados por el Estado a través del Decreto 
088 de 1976 y el Decreto 1419 de 1978, para orientar el desarrollo del 
sector educativo ; y los fundamentos de orden fi losófico, sicológico y 
sociológico, elaborados para sustentar tal diseño.

Los fundamentos legales del Currículo, fueron determinados por el De
creto 088 de 1976, para reestructurar el Sistema Educativo y reorgani
zar el Ministerio de Educación Nacional.

El Decreto 1419 de 1978, es a través del cual se señalan las normas y 
orientaciones básicas para la Administración Curricular en los niveles 
de Educación Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria), Media Voca

cional e Intermedia Profesional. Puntualiza además el Decreto, aspec
tos como: los f ines del Sistema Educativo Colombiano; el concepto so
bre currículo; características de éste por niveles y de los programas 
curriculares; pautas sobre di versif icación, adopción de planes y pro
gramas curriculares; formación y capacitación de docentes. Establece 
también, el Decreto, el aprovechamiento por parte del M.E.N., de los



aportes de las instituciones especializadas del sector educativo y de 
otros sectores para la elaboración de los programas curriculares en 
las diferentes áreas.

Así mismo, como la educación es un proceso en el que debe propiciarse 
el desarrollo integral del individuo, se t iene en cuenta su devenir 
histórico, su papel en la sociedad, la relación que t iene con ésta 
para perfeccionarla; los períodos o etapas por las que pasa en su de

sarrollo como persona y en su aprendizaje. Todos estos aspectos son 
tenidos en cuenta en los fundamentos de orden fi losófico, sociológico
y sicológico, así:

Para moldear las nuevas generaciones a imagen de la sociedad, la edu
cación recurre a los fundamentos f i losóficos para ofrecer a los educan
dos las posibil idades para desarrollar su personalidad y participar en 
la transformación de la realidad.

De acuerdo a esta f i losofía, el hombre es definido como un ser cultural, 
porque puede desarrollarse a partir del mundo que le es propio, a tra
vés de un largo proceso de educación, en el que se apropia a nivel crí
t ico de las creaciones culturales de sus antepasados. Es un ser histó
rico, porque las creaciones culturales, definen la historia y es el 
hombre quien toma las decisiones y es protagonista de su devenir. Es 
un ser social, no solo porque nace dentro de la sociedad, sino por la 
capacidad que tiene para crear cultura y crearse a sí mismo a partir 
de ésta.

Se habla de los fundamentos sociológicos por la relación que plantean
entre la sociedad y el hombre como ser social; cómo esta relación con
tribuye a la organización y funcionamiento de la misma sociedad y a la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de cada ser humano.



Los fundamentos sicológicos están contemplados en la elaboración del 
nuevo currículo a través de las teorías aplicadas en la educación y 
que son producto de constantes investigaciones: en ella se da primacía 
al desarrollo de la persona, el cual se realiza por períodos y etapas
0 fases que van desde la infancia hasta la vejez, determinando diver
sas características para actuar a nivel motriz, intelectual, social y

afectivo. Se contempla también el aprendizaje, el cual es conceptua-
l izado como un proceso resultante de la manera como se planea, se or

ganiza o se programa el ambiente en el cual va creciendo el sujeto y 
de los estímulos que debe dársele a nivel educativo.

De acuerdo con todo lo anterior la Renovación Curricular en su plata
forma polít ica e ideológica, contempla las bases legales y todos los 
fundamentos que propician que el nuevo esquema de educación esté 
acorde con la realidad socio-económica y polít ica del país.

De otro lado, un aspecto importante de resaltar, es que la Renovación 
tiene muchas variantes, con respecto a la educación tradicional, la

cual no l lenaba todas las expectativas sociales del educando, en el 
sentido de que se le diera más oportunidad en su propio aprendizaje.

Por tanto la directriz polít ica, mantiene congruencia con esa misma 
realidad, en la que está en estrecha relación no solo a nivel social, 
sino económico y polít ico, fundamentalmente.

Otra forma de evidenciar esta congruencia es el criterio de los exper
tos, quienes están totalmente de acuerdo en que la Plataforma Polít ica, 
que sustenta la Renovación, a través del mejoramiento cualitativo de
la educación, es una respuesta a los cambios que eran necesarios en 
materia educativa para cubrir todos los aspectos que son indispensables
implementar para satisfacer las necesidades y expectativas del educando 
y de la misma comunidad.



Desde luego como aquella realidad es cambiante en tanto evoluciona la 
dinámica social, será necesario revisar permanentemente la directriz 
general del currículo, de tal manera que permanezca la congruencia entre 
realidad y currículo.

7.3.3.1.2   Análisis descriptivo de la respuesta del diseño de la admi
nistración y de la capacitación a la naturaleza del currículo.

La administración del programa de la Renovación Curricular, según el De
creto ley 088 de 1978; corresponde a la Dirección General de Capacitación 
Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos; diseñar, desa
rrollar, asesorar la ejecución, evaluar permanentemente los programas cu
rriculares durante todo el proceso en el que son puestos en práctica y 
desarrollados. Tiene además otras funciones como son las de capacitar 
al personal tanto docente como técnico y administrativo que es requerido 
para la implementación de programas. También labora en coordinación con 
la Dirección General de la Administración para el establecimiento de las 
normas y guías para la ejecución y desarrollo de los programas curricu - 
lares tanto en los establecimientos docentes de carácter oficial como 
privado.

Cuando se habla de la Administración Curricular se hace referencia direc
ta al proceso total de planeación o diseño del currículo total y de la 
enseñanza en particular; la ejecución, seguimiento y evaluación del cu
rrículo. Por lo tanto cuando se habla de la administración del nuevo 
método de enseñanza, se t iene en cuenta no solo la real ida socioeconómica
y polít ica que se vive, como los aspectos f i losóficos y tecnológi
cos; los contenidos y las estrategias metodológicas que se constituyen 
en los factores que posibil i tan la puesta en práctica de la propuesta

curricular; tales factores son entre otros:



La capacitación del personal de las escuelas para interpretar, apli
car y adecuar el currículo al medio con base a tas necesidades y
 expectativas del educando y de la misma comunidad.

- Acceso a la información relacionada.

- Brindar asesoría permanente al docente.

- Elaboración de materiales de apoyo a la docencia.

- Formas de evaluación.

- Organización y coordinación del trabajo.

Con todo lo expresado acerca de la administración del currículo, se 
puede evidenciar que ésta t iene por objeto la organización social, 
en la cual se exige una serie de normas y líneas de comportamiento, 
como también procedimientos administrativos que son fundamentales para 
poner en funcionamiento en la institución escolar la Renovación Curri
cular para obtener máxima eficiencia al dir igir y coordinar el trabajo 
de todos los estamentos involucrados en la Reforma.

La Administración propiamente del currículo comprende no solo las acti
vidades planeadas, sino las organizadas en la institución escolar como 
son: actividades administrativas, académicas, curriculares y de proyec
ción a la comunidad en los que puede entrar a hacer mención de los con
ceptos, los procesos, las técnicas, métodos y procedimientos; los f ines, 
las polít icas, los objetivos y las metas educativas; los aspectos ' le

gales y planes de estudio; los sistemas de evaluación; los recursos 
tanto humanos como físicos y f inancieros.



Según lo estipulado en la Capacitación y Administración, ésta responde 
a la naturaleza del currículo, ya que en ella se planean, ejecutan y 
evalúan actividades que permiten capacitar al personal de las diferen
tes instituciones escolares, no solo para que conozcan el nuevo método 
de enseñanza, sino que tengan elementos claros para realizar, interpre
tar y aplicar los programas contenidos en la Renovación Curricular y 
que éstos pueden ser adecuados al medio para la satisfacción de necesi
dades y expectativas de los estudiantes y de la misma comunidad.

Además se les facil i ta información pertinente y complementaria para 
que sus conocimientos tengan respaldo con los l lamados materiales de

apoyo, conozcan las distintas formas de evaluar los resultados obteni
dos en el desarrollo del currículo y puedan organizar y coordinar el
trabajo para lograr el mejoramiento cualitativo de la educación.

La administración por su parte en su diseño está señalando todas las 
actividades que deben ser planeadas y organizadas en la institución 
escolar para propiciar el cambio señalado en el nuevo currículo, sir
viendo como actividad de apoyo a la actividad propiamente académica.
Es por ello que se enuncia que un cambio en el currículo escolar trae 
como consecuencia necesaria cambios en la Administración Curricular.

7.3.3.1.3 Diseño délos productos curriculares.

Con referencia a los items que fueron respondidos por los 
docentes y los expertos en lo relacionado con el diseño de los produc
tos curriculares, se encontró una respuesta posit iva que se ubica se
gún la codif icación uti l izada, en la escuela como generalmente de acuer

do, lo que implica apreciaciones favorables en razón al objeto que se 
analiza.



No se presentan opiniones desfavorables por lo que se resalta la opi
nión homogénea entre los estamentos investigados.

Los expertos por su parte expresan que están generalmente de acuerdo 
en que los programas de estudio t ienen en cuenta la evolución del co
nocimiento, en la que se le da la oportunidad al alumno para que desa
rrolle sus habil idades y destrezas que garantizan el logro de sus  
expectativas en todos los planos.

De igual manera este mismo estamento esta generalmente de acuerdo en 
afirmar (cuadro N2  1 ) que los planes de estudio t ienen en cuenta las 
polít icas educativas de la Renovación Curricular para lograr el mejora
miento cualitativo de la educación, lo que implica que los programas 
y planes de-estudio en su diseño, responden a la realidad y a las nece
sidades del medio en que son aplicados.

Lo anterior permite concluir que en el sentir de los expertos, el dise
ño de los productos curriculares responden a la realidad.

La respuesta de los docentes también es favorable cuando se les pre
gunta por la congruencia que guarda el diseño de los programas con 
ias unidades y materiales de apoyo (cuadro N2  1 ). Estas respuestas 
se ubican en la escala denominada como generalmente de acuerdo para 
todos los items referenciales, así:

- Congruencia de los materiales de apoyo con los contenidos de los  
programas.

- Respuesta de los materiales de apoyo a la fundamentación del currículo.

Al analizar estas apreciaciones se puede evidenciar la congruencia exis
tente entre los items mencionados que no hacen mas que resaltar la



correspondencia entre los contenidos y los materiales de apoyo y la 
respuesta posit iva de éstos a la fundamentación del currículo.

Retomando de nuevo a los expertos, éstos coinciden en afirmar que están 
generalmente de acuerdo en la coherencia que guardan los contenidos de 
la Renovación con los items correspondientes (cuadro N° 1 ).

Estos items se ubican en la posición b de la escala y hacen mención a:

- Los objetivos

- La naturaleza del área del conocimiento.

- La realidad regional y nacional.

- Los programas de estudio t ienen en cuenta la metodología trazada en 

el diseño.

- Facil idad de entendimiento de los fundamentos y programas de la Re- 

novación.

Los items mencionados ubican los valores de 1 a 0 X entre 3-21 y ^.21 
generalmente.

Por tanto entre las apreciaciones de los expertos se puede anal izar la 
opinión favorable hacia la lógica del proceso de diseño de los progra
mas, de las unidades y materiales de apoyo. Esta situación es debida 
a que este estamento en su calidad de agentes multipl icadores y orien- 
tadores del proceso de Renovación Curricular en el Departamento, han 
tenido la oportunidad de profundizar en el conocimiento y análisis de 
contenidos y métodos; la apreciación de los docentes es signif icativa 
con respecto al mismo tema, como consecuencia de la asimilación de los 
conocimientos recibidos por parte de los multipl icadores del nuevo mé

todo de enseñanza y más aún porque es este estamento el que está



comprometido en lograr el máximo de eficiencia en la aplicación de la 
propuesta educativa contenida en la Renovación Curricular.

Al analizar las frecuencias relativas se observa lo siguiente:

- Con respecto a los expertos encuestados (Cuadro N2 I ) el mayor por
centaje de ellos, respondió estar generalmente de acuerdo con los 
items referentes a que los programas tienen en cuenta la evolución 
del conocimiento; a que los planes de estudio t ienen en cuenta las 
polít icas educativas de la Renovación Curricular; a la coherencia 
existente entre los contenidos y los objetivos; la naturaleza del 
área del conocimiento y la realidad regional y nacional; t ienen en 
cuenta la metodología trazada para el diseño; y el entendimiento

fácil de los fundamentos de la Renovación.

- El mayor porcentaje de los docentes encuestados respondió estar de 
acuerdo en que los materiales de apoyo son congruentes con los con
tenidos o temas de los diferentes programas curriculares y que los 

mismos responden a la fundamentación del currículo propuesto.

Con referencia al error estándar (ϭX)sus valores son muy pequeños
con relación a la media muestral  (ϭX) toma valores f luctuantes entre
 0.06 y 0.19, para medias aritméticas entre 3.00 y 4.22) lo que 
permite concluir sin incurrir en errores que entre los estamentos 
estudiados (docentes y expertos) t ienen apreciaciones similares 
a las detectadas en la muestra investigada.

El estadígrafo S (desviación estándar) provee una idea de qué tan

dispersa o compacta está la apreciación con respecto a la media arit
mética; en razón de que para los items estudiados dicha medida de dis

persión toma valores reducidos y en todos los casos, muy cercanos a un



poco más d e la unidad para medias aritméticas f luctuantes entre 3 .21  
y 4.21; se considera que ésta no está muy afectada por valores extre
mos y, por tanto, el valor que toma para cada item proporciona una 
idea bastante adecuada sobre el pensamiento del personal encuestado.

7 .3 .3 .1.4 Comparación y explicación de los resultados que sobre la
metodología seguida en el diseño de la Renovación Curricular 

 fueron procesados a través de las encuestas (docentes expertos).

Las variables correspondientes a la metodología seguida en el Diseño 
de la Renovación Curricular contemplados en el cuadro N2  1 , alcanzan 
la puntuación más alta en las siguientes características:

Según los expertos: los programas de estudio t ienen en cuenta la evo
lución del conocimiento (X = 3-711) en la escala de 1 a 5.

Para los docentes encuestados, los materiales de apoyo son congruentes 
con los contenidos de los programas curriculares (X = 3.781) , respon
diendo además a la fundamentación del currículo en la escala de 1  a 5 -

De igual manera los expertos afirman que los contenidos de los progra
mas de la Renovación Curricular muestran coherencia especiá1 mente con 
los objetivos (X = 4.027) y los fundamentos y programas en la Renova
ción pueden ser entendidos con facil idad (X = 4.212) en la escala de
1  a 5.

Con base en los resultados que se presentan en el cuadro y que infor
man sobre la metodología seguida en el diseño de la Renovación Curri
cular al ser cotejadas las formas de verif icación y contrastación es
tipuladas en el cuadro de especif icaciones del subproyecto, así: según 
el juicio de expertos y casetes sobre l ineamientos del currículo se



afirma que los programas curriculares están acordes a las caracterís
t icas de la realidad para la que fueron diseñados así mismo se adecúan 
a las necesidades de los estamentos y de las regiones.

Así mismo los expertos y docentes reconocen la lógica existente en el 
proceso de diseño tanto de los programas como de las unidades y mate

riales de apoyo en tanto denotan secuencia en la elaboración del diseño 
de los programas y en el desarrollo de las unidades programadas.

De otro lado se advierte que los materiales de apoyo son suficientes 
y adecuados para el desarrollo de los programas, hecho apoyado por algo 
más del 8,5% de los docentes.

7.3.3.1.5    Análisis evaluativo del objeto: metodología seguida en el 
 Diseño de la Renovación Curricular

En primer término se hace mención de los análisis descriptivos realiza
dos acerca del diseño de la directriz polít ica con base en la realidad 
socio-económica y el diseño de la administración y capacitación para 
que responda a la naturaleza del currículo.

La directriz polít ica fue diseñada para resolver la crít ica a los pro
gramas tradicionales que para nada tenían en cuenta esa realidad. Fué 
elaborada con base en dos componentes fundamentales como son los fun
damentos f i jados por el Estado según el Decreto 088 de 1978 y el De
creto 1419 de 1978. De otro lado están los fundamentos de orden fi lo
sófico, sicológico y sociológico, los cuales parten de la premisa de 
la concepción del hombre como ser integrante de la comunidad, que tiene

unas expectativas y necesidades que la enseñanza debe satisfacer para 

que el educando pueda dar su aporte a la sociedad de la que hace parte.



De acuerdo a la plataforma polít ica se evidencia la congruencia que 
tiene la directriz polít ica con la realidad socio-económica, en donde
la Renovación Curricular se constituye en buena medida en una alterna
tiva que está acorde con la cambiante realidad socio-cultural y polí
t ica que vive el país con posibil idades de adecuación a las realidades 
regionales y locales.

Así mismo, al hacer referencia a la administración del currículo, no 
solo se hace relación al proceso total de planeación, sino a la ejecu
ción, seguimiento y evaluación del currículo.

Dentro de los factores que facil i tan la aplicación del Diseño del Cu
rrículo se preveían algunos como la capacitación a través de la cual 
se asesora y orienta al docente para que interprete, aplique y adecúe 
el currículo al medio: la elaboración de materiales de apoyo a la eje
cución curricular; la asesoría al docente; información al docente sobre 
las formas de evaluación y su manejo; formas de evaluación diseñadas 
y la manera como debe organizar y coordinar el trabajo.

Es así como se plantea que desde la etapa de diseño de la administración 
y de la capacitación ésta responde a las características del currículo, 
a la naturaleza del mismo, sirviendo además para satisfacer las necesi
dades planteadas por el mismo diseño en el afán de plantear un cambio

cualitativo en la educación.

En relación con el diseño de los productos curriculares, se encontró 
con las respuestas dadas por los expertos en educación y de los docen
tes, que éstos responden especialmente a través de los programas a la 
realidad puesto que tienen en cuenta la evolución del conocimiento; 
las polít icas educativas; son congruentes con los materiales de apoyo
o ayudas, y que todos en conjunto responden a la fundamentación del 
currículo.



Se encontró también como consecuencia del análisis del proceso de di
seño que en los programas existe coherencia entre objetivos, natura
leza del conocimiento y metodología propuesta; relación que se con
fina con un r que está alrededor de 0.5; que los programas a su vez, 
guardan relación directa con los fundamentos dándose la característica
de que puedan ser interpretadas con facil idad en el diseño, lo cual 
facil i ta la puesta en práctica.

En síntesis se colige que la metodología seguida en el Diseño de la 
Renovación Curricular, presenta no solo la congruencia con la direc

triz polít ica, sino con los productos curriculares y con la adminis
tración y capacitación, aspectos que hacen posible desde el Diseño, la

aproximación a la ejecución de la nueva forma de enseñanza; la cual 
presenta, desde su origen que permite reacomodamientos acordes a las 
necesidades regionales y locales y a las expectativas de los estamen
tos involucrados en el proceso o acción educativa.

Por todo lo anterior se resalta la congruencia existente en la plata
forma polít ica, la cual se material iza a través de los aspectos lega- . 
les, que a su vez han sido interpretados en los programas curriculares 
del nuevo método de enseñanza.

7.3-3.1.6 Conclusiones del objeto general: metodología seguida en el 
Diseño

En la metodología seguida en el Diseño de la Renovación Curricular se 
resalta aspectos importantes como estos: la directriz polít ica desde 
su diseño tiene congruencia con la realidad no solo a nivel social,

sino económico y polít ico. Cumple el papel fundamental que le fué 
asignado para dar respuesta a las crít icas ocasionadas por los pro

gramas tradicionales los cuales no tenían en cuenta esa realidad.



Al diseñar los productos curriculares éstos no solo t ienen en cuenta 
que los programas responden posit ivamente a la realidad, sino que con 
tengan un proceso lógico en donde se provee a los estamentos involu
crados en el proceso, material de apoyo necesario para la obtención 
del mejoramiento cualitativo de la educación.

Los programas a su vez desde su diseño también guardan coherencia no 
solo con la naturaleza del conocimiento, sino con los objetivos, los 
cuales marcan los cambios que deben elaborarse para el logro de cono
cimientos, habil idades, destrezas y actitudes; contemplan además la 
determinación de las áreas de conocimiento, su distribución y equil i
brios dentro de un plan de estudio; t ienen en cuenta los contenidos 
de los programas, la realidad regional y nacional.

De igual manera el diseño de la administración y la capacitación responden 
a la naturaleza del currículo en donde se plantean las estrategias 
fundamentales para que tanto expertos como administradores y 
docentes, desempeñen con eficiencia las funciones que le fueron designadas
en el nuevo método de enseñanza con la premisa de lograr un cambio 
cualitativo necesario en la educación colombiana.

7.3.3.2 Objeto general: Fundamentos generales del Currículo

7.3.3.2.1 Análisis descriptivo de la congruencia de los fundamentos 
con el modelo pedagógico

Las doctrinas pedagógicas modernas, buscan esencialmente el logro del 
mejoramiento cualitativo de la educación y la satisfacción de las ne

cesidades y expectativas que en el campo educativo se t ienen, con mi
ras a que el educando alcance su propio desarrollo integral, en tanto

se considera el centro de su propio aprendizaje.



En el Diseño de la Renovación Curricular se tuvieron en cuenta las teo
rías sobre las cuales descansa la escuela activa, en donde se busca es
pecialmente la Renovación en el campo pedagógico; se plantea la concor
dancia del proceso de enseñanza con los avances de la ciencia. Este 
modelo se basa en la observación, la participación, la l ibertad de bús
queda de conocimientos por parte del educando y la satisfacción e inte
reses propios de cada edad de desarrollo.

Con este modelo se busca lograr cambios importantes tales como la inte
gración entre todos los estamentos involucrados en el proceso, desta

cándose allí la relación de la escuela y la comunidad: en el compartir 
intereses, colaboración y participación en el aprendizaje de los alum
nos; el aporte de ideas e iniciativa para el mejoramiento de la acti
vidad escolar. Otro estamento involucrado, son los docentes a quienes 
se les ha delegado las funciones de ser guías y orientadores de los 
educandos para que ellos mismos desarrollen habil idades, destrezas, 
actitudes y valores posit ivos, indispensables para su crecimiento.

En lo anteriormente expuesto, se hace referencia a que con el modelo 
pedagógico, uti l izado en el nuevo método de enseñanza se presenta un 
cambio cualitativo en la educación buscando la adaptación del sistema 
educativo a los cambios que a nivel de la estructura social se están 
dando, en la misión de dar al educando elementos básicos para su desa
rrollo integral.

Pero como ya se dijo la concepción pedagógica en un modelo educativo 
no aparece de la nada; se requiere de la existencia de un referente 
teórico que clasif ica nuestras concepciones sobre la educación, el hom

bre, la sociedad, la cultura. Estos son los fundamentos del currículo, 
objeto de estudio en esta parte del análisis.
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Estos fundamentos revisten especial importancia por las concepciones 
que tienen del hombre como ser social, transformador de cultura, ges
tor de grandes cambios en la comunidad y como centro de su propio 
aprendizaje; fundamentos que se constituyen en la base del diseño de 
enseñanza aprendizaje y punto de partida de la formulación de objeti
vos tanto generales o terminales como específicos o subordinados que 
sustentan tanto la estructura de contenido como la metodología, A su 
vez estos fundamentos que denominamos de orden fi losófico sustentan 
las concepciones y teorías sobre el aprendizaje o fundamentación psico
lógica que la Renovación Curricular considera al alumno como persona 
que está en un proceso constante de desarrollo (ser activo), por eta
pas sucesivas.

Presentan igualmente estos fundamentos, concepciones acerca del cono
cimiento de la pedagogía y de la sociedad.

En cuanto a la naturaleza del conocimiento, los fundamentos se refieren 
a la producción social del mismo a partir de la reflexión sobre la rea
l idad; reflexión que no solo orienta hacia la explicación del conoci
miento científ ico, sino también hacia la toma de conciencia del papel 
que juega la ciencia en el mundo actual.

La concepción pedagógica en la Renovación Curricular se basa en los 
principios y planteamientos de la escuela activa, enfoque que asigna 
al alumno el papel protagónico y activo del proceso educativo y reserva 
al maestro el rol de orientador y guía; concede gran importancia a la 
experiencia como punto de partida hacia el aprendizaje.

Finalmente se considera que el proceso educativo debe tener en cuenta 
el t ipo de sociedad en función de la cual debe organizarse dicho pro
ceso. Visualiza la acción educativa como un fenómeno netamente social, 
producto de la misma sociedad cuya realidad debe ser permanentemente



analizada bajo el compromiso de l levar al alumno a su comprensión, 
interpretación y transformación.

El estudio y manejo que de tales fundamentos han efectuado los  
docentes y los expertos -supervisores, programadores y profesores univer
sitarios- fue una de las preocupaciones en esta investigación y puede 
apreciarse que tanto unos como otros manifiestan la importancia y ne
cesidad de explicitar1 os en la Renovación Curricular como elementos 
orientadores de la acción educativa y resaltan la relación estrecha 

observada entre fundamentos y modelo pedagógico que se aplica, así 
cómo, con los productos del diseño curricular, es decir, con programas 
curriculares y la administración misma del currículo.

7.3.3.2.2 Interpretación de la información

Los expertos están generalmente de acuerdo (cuadro N°.2 ) 
en que los fundamentos y programas de la Renovación Curricular pueden 
ser entendidos con facil idad por la claridad con que están expresados.

Igualmente concuerdan en que el método de enseñanza propuesto preve 
y refleja congruencia con la fundamentación de la Renovación Curricu
lar.

En lo relacionado con los programas de estudio los expertos consideran 
que en estos si se tuvieron en cuenta las polít icas educativas de la 
Renovación Curricular.

Las respuestas de los expertos se ubican en medias cuyos valores van 

de 3.00 a 4.21 y constituyen una verif icación de lo afirmado anterior
mente .



Las respuestas de los expertos son signif icativas en razón de que es
tos debieron estudiar e interpretar todos los documentos básicos de 
la Renovación Curricular para proceder a la capacitación y difusión 
de su naturaleza.

Los docentes por su parte están generalmente de acuerdo (cuadro N° 2) 
en que los materiales de apoyo necesarios para la ejecución de la Re
novación Curricular (programas, unidades, documentos) responde a la 
fundamentación del currículo propuesto. Sus respuestas se ubican en 
la posición 4, (escala de 1 a 5) X = 373, denominada como general
mente de acuerdo para el i tem: Los materiales de apoyo para la ejecu
ción de la Renovación Curricular responden a la fundamentación del 
currículo propuesto.

Los docentes también tienen una apreciación signif icativa acerca de 
los fundamentos del currículo en lo relacionado con la congruencia 
entre los programas y los fundamentos debido a la comprensión que han 
alcanzado de tales fundamentos a través de las distintas acciones de 
difusión y capacitación del nuevo método de enseñanza y porque son los 
que directamente están involucrados en l levar a cabo el mejoramiento

cualitativo de la educación.

No obstante estas apreciaciones de los docentes, la observación directa 
y sobre todo las charlas con maestros, así como los interrogantes que 
ellos plantean en reuniones y seminarios nos l levan a pensar que la 
comprensión de los fundamentos del currículo, por parte de los educado
res, es diferente. Esta diferenciación empieza en la interpretación, 
igualmente deficiente que acusan algunos agentes capacitadores.

Además comprender e interpretar los fundamentos del currículo no con
siste en aprenderse los contenidos de los documentos producidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y transcritos por los Centros Experi
mentales Piloto ya que estos documentos tampoco explicitan y definen



la ubicación de la Renovación Curricular desde los puntos de vista f i
losófico y psicológico principalmente, requir¡endose tanto el estudio

y profundización juiciosa del maestro acerca de la fundamentación cu
rricular, hecho que debe darse desde el estudio e interpretación de 
los f ines de la educación (artículo 3° Decreto 1419 de 1978), comple
mentado con la lectura y discusión en grupos de docentes de material 
de apoyo.

Con referencia a la confiabil idad de las mediciones los valores que 
toma el error estándar a cf~X son muy pequeñas con relación a la media 
muestra] (estos valores que van desde 0.06 hasta 0.19, para las medias 
aritméticas entre 3-00 y 4.21) lo que permite inferir sin recurrir en 
errores que entre los estamentos estudiados (expertos y docentes) t ie
nen apreciaciones similares a las detectadas en la muestra investigada.

El estadígrafo S como es el que provee una idea de la dispersión o 
compactación de la muestra con respecto a la media aritmética, para los 
ítems estudiados, toma valores por debajo y por encima de la unidad para 
medía aritméticas que fluctúan entre 3-31 y 4.21; se considera que no 
está muy afectada por valores extremos y por lo tanto el valor que toma 
para el ítem proporciona una idea bastante posit iva sobre el pensamien
to de los estamentos encuestados (expertos - docentes).

7.3-3.2.3 Comparación y explicación de los resultados que sobre los
fundamentos generales del currículo fueron procesados a tra

vés de las encuestas (docentes - expertos).

Las variables correspondientes a los fundamentos generales del currículo

contemplados en el cuadro N° -2- alcanza la puntuación más alta en las, 
siguientes características: según los expertos: los fundamentos y pro
gramas en la Renovación Curricular pueden ser entendidos con facil idad



(X = 4.212) en la escala de 1 a 5. Para los expertos: los materiales 
de apoyo de la Renovación Curricular responden a la fundamentación del

currículo propuesto (X = 3.728) en la misma escala.

De igual manera los expertos afirman que los programas de estudio t ienen 
en cuenta las polít icas educativas de la Renovación (X = 3-316). Así 
mismo al ser consultados respecto a la congruencia interna de los fun

damentos del currículo, éstos afirman que el proceso de enseñanza apren
dizaje provee y refleja congruencia con la fundamentación de la Renova
ción Curricular (X = 3.000).

Con base en los resultados que se presentan en el cuadro N° 2 se refie
ren a los fundamentos generales del currículo, y cotejados con las formas 
de verif icación y contrastación estipuladas en el cuadro de especif ica
ciones del subproyecto, se infiere lo siguiente: según el juicio de ex
pertos, docentes y los documentos sobre los fundamentos generales del 
currículo, si existe claridad conceptual en la presentación de los funda
mentos de orden fi losóficos, epistemológicos, sicológicos y sociológicos 
donde se parte del hombre como ser protagonista de la historia, produc
tor de conocimientos, en constante desarrollo y como factor productor 
de la sociedad, comprometido en la transformación de esa realidad que 
lo rodea.

De estas afirmaciones se puede inferir también la correspondencia entre 
los fundamentos, según el juicio de los mismos expertos, quienes están 
de acuerdo en que estos l ineamientos propuestos han sido aplicados en 
un 80%.

De igual manera en cuanto a la aplicabil idad de los fundamentos, el 80% 
de los expertos encuestados encuentran reflejados los fundamentos del 
currículo en los programas.



Así mismo y tomando los documentos sobre los fundamentos del currículo 
y el juicio de docentes es lícito afirmar que existe correspondencia 
entre los fundamentos y el enfoque de los programas.

En lo relacionado con la congruencia de los fundamentos con el modelo 
pedagógico se tiene: que el método de enseñanza fue diseñado con base

en los fundamentos del currículo, de los cuales se parte para elaborar 
los objetivos tanto generales como específicos, seleccionar los conte

nidos que pueden lograrse en el desarrollo de los programas. Por ello 
se refleja la congruencia de los fundamentos con el modelo pedagógico 
del currículo y las teorías que sirven de fundamento a la Renovación 
Curricular.

7.3.3.2.4 Análisis evaluativo del objeto: fundamentos generales del 
Currículo

Primero que todo se hace relación a la congruencia encontrada en el mo
delo pedagógico a través del cual se busca el mejoramiento cualitativo 
de la educación. Este modelo consistió en activar la escuela, teniendo 
en cuenta aspectos como la observación, la l ibertad en la búsqueda de 
conocimientos por parte del alumno y la satisfacción de las necesidades 
y expectativas del mismo en cada etapa de desarrollo. Propicia además 
el modelo la integración entre la institución escolar y la misma comu
nidad para que esta pueda brindar aportes en beneficio de la actividad 
escolar y donde los docentes pudieran trabajar en colaboración del de

sarrollo integral del educando.

A los docentes también se les asigna nuevas funciones a través de las

cuales orientarán y estimularán la participación del alumno en su pro
pio aprendizaje.



De igual manera al hablar de la claridad de los fundamentos, los exper
tos afirman que estos pueden ser entendidos con facil idad por la forma 
en que están expresados, en lenguaje apropiado y asequible a todos los 
estamentos involucrados en el proceso educativo. De ahí que los fun
damentos t ienen la característica de poseer claridad.

Haciendo mención a la congruencia interna de los fundamentos, ésta se 
cumple ya que tienen relación directa con el proceso enseñanza apren
dizaje por las concepciones que dan del hombre en su contexto social 
a través de la historia, el papel que cumple en la cultura y su aporte 
para transformar la realidad.

De ahí que los fundamentos tengan aplicabil idad en el campo educativo 
y sirvan de punto de partida para la formación de los que serán los 
hombres del mañana, siendo tenidos en cuenta no solo en los programas, 
sino en la elaboración de las polít icas educativas que sustentan la 
Renovación Curricular.

La congruencia de los programas puede inferirse en que responden efec
tivamente a la fundamentación del currículo propuesto no solo desde su

diseño sino al ser desarrollados en la práctica por grados, niveles y 
áreas esencialmente.

No obstante las apreciaciones anteriores producto de la práctica de 
quienes como los docentes de la básica primaria, los supervisores, los
programadores de la Secretaría de Educación Departamental y algunas 
veces del análisis que algunos docentes universitarios han hecho de 
los fundamentos del currículo, nuestra visión como investigadores es 

la de que realmente era necesario colocar en el papel para conocimiento

de la opinión pública la orientación ideológica de la Educación; orien
tación que hasta ahora, si bien obedecía a declaraciones de orden muy



general, emanadas del alto gobierno, casi siempre habían quedado a la 
decisión de cada maestro según su ideología, lo cual podría l levar a 
una anarquía de ideas en este campo.

Es importante aclarar que según los historiadores de la educación si 
hubo épocas en la vida del país en que era muy clara la orientación de 
la educación, pero que en las últ imas décadas desapareció esa claridad.

Desde luego que una revisión detenida de los documentos no permiten ver

inmediatamente un claro derrotero ideológico, sino que muchas veces apa
recen como varios caminos para escoger como sería el caso de las corrientes 
psicológicas, las cuales de todos modos son úti les según las circunstancias
del que aprende y además hacen un l lamado para revisar acerca de 
la aplicación de esquemas que se inscriben dentro de modelos pedagógicos 
tradicionales y de hecho se ha optado por un esquema que como de la es
cuela activa nos coloca en otra senda, esta si más promisoria para el 
futuro de la educación y del país.

Creemos pues que los fundamentos de la Renovación Curricular juiciosa
mente estudiados e interpelados por los maestros con la ayuda de pedago
gos o expertos en currículo constituyen un elemento dinamizador del pro
ceso de Renovación ya que un educador que tenga claridad acerca de la 
concepción de hombre y de sociedad que él aplica y sus relaciones con 
las ideas acerca del aprendizaje del conocimiento y de la relación pe
dagógica, esta en mejor posición para desarrollar el currículo en forma 
creativa y productiva que quien solo sabe que tales fundamentos existen, 
pero que no conoce y comprende su contenido y su sentido.

7.3.3.2.5 Conclusiones del objeto general: fundamentos del Currículo

- En el diseño de la Renovación Curricular su fundamentación 
se basó en la teoría de la escuela activa y se tomó el proceso de en
señanza en concordancia con el método científ ico basado en la obser
vación, participación, l ibertad de búsqueda de conocimientos por



parte del educando y la satisfacción de intereses, propios de acuerdo 

a la edad de desarrollo.

- Los fundamentos del currículo parten de las concepciones que tienen 
   del hombre como ser social, transformador de cultura, gestor de gran
   des cambios, Igualmente de orden fi losófico, psicológico.

- Los fundamentos generales del currículo son claros y pueden ser enten
   didos con claridad, según el criterio de expertos. Igualmente presen
   tan congruencia, lo que permite su aplicabil idad en el campo educativo 
   sirviendo de su parte del hombre que se pretende formar en el medio 
   social.

- No obstante los criterios anteriores, como investigadores conceptua
  mos que faltó dar a conocer a la opinión pública la orientación ideo

- lógica de la educación, quedando ésta a la decisión de cada educador.

  Los fundamentos generales de la Renovación Curricular estudiados y 
  asimilados por el docente constituyen un elemento dinamizador del 
  proceso de Renovación, para desarrollar el currículo de una manera 
  innovadora y productiva, pero desafortunadamente el docente los des
  conoce, y si los conoce no comprende su contenido y aplicación en su
  quehacer pedagógico.

7.3.3.3 Objeto general: Características del Diseño Curricular

Si el diseño de un currículo es funcional y apropiado, se 

puede inferir a partir de los resultados de su ejecución, siempre y



cuando esta haya procedido de acuerdo con las características de aquel. 
Pero también se puede efectuar el análisis del diseño a partir de la 
observación de la presencia de ciertas características ideales o que 
se han establecido teóricamente. En nuestro análisis hemos optado por 
el análisis de las características, pero entendiendo que posteriormente 
deberá hacerse la confrontación con los resultados de la ejecución, la 
que es objeto de otro subproyecto; es decir que lo que pretendemos en

principio es hacer un análisis de consistencia interna del diseño ini
cial

En la presentación de nuestro referente teórico incluimos una serie de 
características deseables en un currículo y en este análisis hacemos 
referencia a aquella que consideramos mas relevantes y que fueron explí- 
citadas en el diseño del currículo renovado, tales son: f lexibil idad, 
apertura, dinamicidad, practicidad, integralidad y el currículo como 
factor de educación permanente.

Para sondear la presencia y calidad de las características anterior
mente anotadas se encuesto y entrevistó a docentes y administradores

y además se entrevistó a algunos expertos de la Secretaría de Educa
ción. Estos últ imos generalmente concuerdan en que el diseño si pre
senta tales características y basan sus informaciones en los análisis 
que ellos mismos han efectuado tanto en los cursos de capacitación en 
que muchos de ellos se han preparado para ser multipl icadores y orien
tadores y en la preparación mismo de sus cursos y seminarios para los 
maestros.

En cuanto al pensamiento de docentes y administradores, el cuadro N°
permite observar algunos datos resultado de las encuestas, de donde 
extrajimos el siguiente análisis:



Los docentes manifiestan estar de acuerdo a que una de las ventajas de 
la Renovación Curricular es permitir les la interpretación y adecuación

de los programas a cualquier medio socio-cultural, lo cual está reflejando 
flexibil idad.

Así mismo concuerdan los docentes en que el planteamiento curricular 
facil i ta la articulación y la relación entre distintas áreas. Se des
prende de aquí la presencia de las característica integración tanto 
en el contenido como en el método, pues si se practica o se encuentra 
factible la integración del contenido, algo similar debe ocurrir en el 
método que es el que permite el manejo del contenido.

Docentes y administradores concuerdan en que en los materiales de ense
ñanza (unidades de enseñanza) se preve la relación entre la teoría y
la práctica.

Las apreciaciones de los estamentos informantes permiten evidenciar ya 
la presencia de características deseables en el diseño tales como fle
xibi l idad, integralidad y practicidad, esto se manifiesta en los valo
res de los medios para los ítems correspondientes, los cuales f luctúan 
entre 3.90 y 4.15 (cuadro N° 3 ), veamos:

Los datos correspondientes a las características del diseño del currí
culo contemplados en el cuadro N2 3 se analiza así: para los docentes, 
la f lexibil idad curricular es evidente en tanto le permite interpreta
ción y adecuación a las características del medio (X = 3.94). Así
mismo, se obtuvo una X = 3.90, respecto a la facil idad de articulación 
y relación entre las diferentes áreas.

La administración por su parte al aceptar la practicidad, es decir la 
integración teórico-práctica (X = 4.15) confirman la presencia de la 
característica practicidad.





Estos datos permiten verif icar las formas de contraste previstas y por 
tanto concluir en que tales cualidades están presentes.

La validez de las mediciones aportadas para el análisis de este objeto 
en nuestra investigación se desprende de las consideraciones siguientes 
alrededor de los estadígrafos erro estándar y desviación estándar. Con 
referencia al error estándar (6 X) , sus valores son pequeños en rela
ción con las medias muéstrales X; así toma valores que van desde 0.06 
hasta 0.08, para medias entre 3.90 y 4.15, indicando que las medias 
muéstrales se acercan a las poblaciona1 es y que por lo tanto en la prác
tica se pueden tomar como iguales, lo cual permiten atribuir a cada po

blación estudiada (docentes y administradores), características o apre
ciaciones similares a las detectadas en las muestras investigadas.

Por su parte respecto a la desviación estándar que es la que nos permite 
inferir la dispersión o compactación de las apreciaciones con respecto 
a la media aritmética y teniendo en cuenta que para los ítems en estu
dio, dichas medidas son menores que la unidad para las medias ya enun- 
ciadas .

Consideramos que los valores de X, no están afectados por factores ex
ternos, es decir que se acepta la tendencia, generalmente de acuerdo, 
respecto al pensamiento del personal encuestado acerca de las carac
terísticas del diseño curricular.

Aceptados los resultados y confrontados con las formas de verif icación 
previstas encontramos: según el juicio de expertos, docentes y adminis

tradores y representantes de la comunidad (estos últ imos a través de 
entrevistas) el diseño curricular es f lexible y abierto en tanto per
mite ser adecuado de acuerdo con las características del medio. Tan
to los expertos como los docentes concuerdan en que la característica 
integra1 i dad, si está presente en el diseño, ya que establece la inte
gración del conocimiento como una constante para la ejecución Curricular,



El juicio de expertos y la revisión de documentos especialmente los 
diseños programáticos en las diferentes áreas, permiten concluir que 
efectivamente era una intención de los diseñadores, en buena parte al
canzada, que tales programas o guías curriculares deberían constituirse 
por si solos en elementos de capacitación, ya que en virtud de la dina-

micidad curricular, tales documentos y guías deberían ser actualizados 
permanentemente a la luz de la evolución en diferentes campos del

saber, se infiere que el currículo si posee la característica de ser 
factor de educación permanente.

Además una revisión documental de lo que fueron los procesos de experi
mentación o ensayo de los diseños curriculares, permiten observar que, 
si bien es cierto la elaboración de los diseños iniciales fue poco 
participativa (oportuna); también lo es que la primera fase de aplicación 
del currículo tenía la intención de propiciar la participación de dife
rentes estamentos, especialmente el docente, con el f in de introducir 
las modificaciones necesarias como consecuencia de los acontecimientos 
desarrollados en las aulas y en las escuelas.

Por otra parte la naturaleza de los programas curriculares y en general 
de los materiales de apoyo a la labor docente, así como las acciones de 
capacitación -por lo menos los iniciales- muestran como el currículo si 
presenta esa característica o por lo menos fue 1a intención de que fuera 
un factor de educación permanente. Unas buenas guías curriculares,  
constituyen por si solos elementos para la capacitación de los docentes.

El currículo renovado, pues permite la formación permanente de los 
usuarios ya que estos deben renovar y actualizar permanentemente los 

conocimientos para que el proceso educativo este acorde con los avances 
científ icos y tecnológicos y las necesidades cambiantes de la sociedad.



7 . 3 .3 .3. 1 Análisis evaluativo del objeto: características del diseño 
curricular

En primera instancia se toma el análisis descriptivo de las caracterís
t icas del Diseño curricular, las cuáles muestran el propiciamiento de 
la apertura del Currículo accesibil idad de este a todos los estamentos 
involucrados en la acción educativa.

Esta misma apertura hace referencia a que en el diseño del currículo 
pueden dar sus aportes tanto docentes, como alumnos y la misma comuni
dad, ya que a través de esta cooperación el mismo currículo se enriquece 
y se adapta a las necesidades y expectativas del mismo medio.

Este modo de caracterizar el currículo lo que busca es tener en cuenta 
aspectos fundamentales que son indispensables para lograr el mejora
miento cualitativo de la educación en el sentido de tener en cuenta al 

alumno y a la comunidad, de asegurar la consecución de los objetivos 
elaborados a partir de los fundamentos, de permitir que los programas'^ 
las experiencias allí sugeridas se desarrollen secuencialmente con base 
en la destinación adecuada para desarrollar cada una de las áreas del 
conocimiento.

En virtud de la característica de la f lexibil idad, el currículo renovado 
permite al docente, no solo la interpretación de los programas, sino que 
este pueda realizar la adaptación de las mismas a las necesidades del

medio, a la de los alumnos y a la de la misma comunidad. Esta adapta
ción se hará efectiva especialmente en la planeación didáctica, mediante
la elaboración de objetivos, la revisión de contenidos, la participación 
activa y consciente del alumno y la selección de experiencias de apren
dizaje que implica el proceso de adecuación.



De igual manera la f lexibil idad del currículo signif ica que ésta tenga 
en cuenta las l imitaciones que se puedan presentar para la elaboración

de estrategias las cuales posibil i tan salvar los obstáculos presenta
dos .

Así mismo debe proveer de material necesario a todos los estamentos 
para que puedan comprender la Renovación en todo su contexto y compro
meterse con el cambio planteado. Además el currículo debe tener la 
capacidad de adaptación a la edad, a la capacidad de los educandos, en 
la obtención de conocimientos y a estimular las habil idades y destre
zas para el logro del desarrollo integral de los educandos.

De igual manera debe estar diseñado en tal forma que satisfaga las ne
cesidades del medio y responda a las necesidades del hombre situado en 
su propia realidad.

A través de la integridad, el currículo está respondiendo efectivamente 
a la forma como conoce el hombre, porque se tiene en cuenta la realidad 
como un todo estructurado y donde los programas juegan pape! fundamen^ 
tal por tener en cuenta todas las áreas del conocimiento para responder 
a las exigencias no solo del currículo, sino del mismo sistema educativo 
y al desarrollo en todo sentido del mismo educando, el cual es conside
rado el protagonista de su propio aprendizaje.

Haciendo referencia a la presentación de los programas y de las unida
des al propiciar la relación teoría-práctica, es que el conocimiento es 
considerado constituido por dos elementos que se conjugan dentro de una 
opción dinámica y creadora, la teoría y la práctica,entre el trabajo y 
la reflexión; es decir las unidades como principal material de apoyo,

buscan la integración del conocimiento y posibil i tan de que el alumno 
conozca su realidad a partir de su inserción en ella y pueda transfor
marla.



7 . 3 .  3 .  3. 2  Aná l i s i s  de  a l gunas  asoc iac i ones  en t re  i t ems  re fe r i dos  a  l as  
va r i ab les  es tud iadas  respec to  a l  d i seño

Obse rvando ,  ya  no  l os  i t ems  que  pe rm i t en  obse rva r  l as  va r i ab les ,  en  

f o rma  i ndepend ien te ,  s i no  comparándo los  en t re  s í ,  encon t ramos  a lgunas  
re l ac i ones  a  pa r t i r  de  l os  coe f i c i en tes  de  co r re l ac i ón ,  cuando  se  t r a ta  

de  i t ems  con ten idos  en  un  m ismo  i ns t rumen to ,  o  a  pa r t i r  de  l as  med ias  
y  desv iac i ones  cuando  se  t r a ta  de  i t ems  de  d i f e ren tes  i ns t r umen tos .
Pa ra  e l  caso  p resen te  que r íamos  m i ra r  que  pos ib l es  re l ac i ones  pod r ían

ex i s t i r  en t re  e l  pensam ien to  de  l os  docen tes  respec to  a  l a  f l ex i b i l i dad  
de l  d i seño  y  a l  de  l os  expe r tos  respec to  a l  camb io  en  l a  p resen tac ión

de l  d i seño  y  a l  de  l os  adm in i s t r ado res  respec to  a l  apoyo  que  pa ra  l a

ac t i v i dad  de l  docen te  s i gn i f i ca  l a  p resen tac ión  de l  d i seño .  En  e l  p r ime r  
caso  e l  va l o r  de  X  =  3 .95  y  4 .00  y  desv iac i ón  meno r  que   i nd i can  re l a 

c i ón  pos i t i va  en t re  f l ex i b i l i dad  de l  d i seño  y  p resen tac ión  de  l os  p ro - ,  

g ramas  y  un idades .  En  e l  segundo  caso ,  l os  va lo res  de  X  =  3 .95  y  4 .17

ind i can  i gua lmen te  es t recha  re l ac i ón  en t re  l as  ca rac te r í s t i ca ,  f l ex i b i 
l i dad  y  e l  apoyo  que  e l  t i po  de  d i seño  s i gn i f i ca  pa ra  e l  docen te  Ob 

sé rvese  que  t r a tándose  de  comparac ión  de  i t ems  de  d i f e ren tes  i ns t r umen
tos ,  l o  que  hacemos  es  p roba r  una  ce rcan ía  en  e l  pensam ien to  de  d i f e 

ren tes  es tamen tos .

Rea lmen te  l o  que  s i gn i f i can  l as  comparac iones  an te r i o res  es  que  s i  r ea l 
men te  e l  d i seño  cu r r i cu l a r  f l ex i b l e ,  es ta  ca rac te r í s t i ca  debe  re f l e j a r se  

en  l a  p resen tac ión  de  l os  d i seños  espec í f i cos  (m i c rod i seños ) ,  en  es te  
caso ,  de  p rog ramas  y  de  un idades  de  enseñanza  y  en  t an to  t a l es  m ic rod i -

seños  mues t ren  f l ex i b i l i dad ,  deben  f avo rece r  y  apoya r  l a  ac t i v i dad  do 
cen te .  E l l o  se  man i f i es ta  en  l as  o r i en tac iones  que  a  t r avés  de  l os  p ro 

g ramas  y  manua les  se  conc ib i e ron  desde  e l  p r i nc i p i o  de  l a  Renovac ión  Cu 

r r i cu l a r ,  en  l os  cua les  i nd i ca  a l  docen te  que  no  es  ob l i gan te  ap l i ca r  
l os  p rog ramas  y  un idades  en  l a  f o rma  en  que  se  p resen tan  y  que  po r  e l



contrario él debe efectuar los cambios de contenidos y de objetivos de 
acuerdo con las necesidades y las condiciones del ambiente de aprendi
zaje. Por otro lado las actividades o experiencias de aprendizajes, 
así como las estrategias metodológicas son sugerencias es decir, que 
para el docente no es compulsivo el desarrollo de tales actividades tal 
y como se presentan en el diseño original.

7 .3 .3 .3 .3  Conc lus iones  acerca  de l  ob je to  genera l :  ca rac te r ís t i cas  de l  
D iseño  Cur r i cu la r

La flexibil idad del diseño es real, en tanto permite adaptaciones acor
des con las características del ambiente de aprendizaje. Esta adapta
ción tiene lugar esencialmente en la etapa del planeamiento didáctico

con la supresión y adición de contenidos, modificación o reubicación 
de temas y objetivos, teniendo en cuenta o propiciando la participación

del alumno y de 1 a comunidad.

El diseño ha sido, por lo menos en la intención inicial, abierto; vea
mos: si bien es cierto los diseños iniciales fueron previstos por téc
nicos del Ministerio de Educación Nacional, también lo es que a través 
del proceso de experimentación se esperaba la participación activa de 
docentes, alumnos y comunidad para mejorar estos productos del diseño.
Desafortunadamente, todo no fue así y aunque si bien los primeros di
seños programáticos pudieron ser revisados a la luz de las observacio
nes recogidas en las escuelas experimentales, lo cierto es que a partir 
de allí los docentes, en su gran mayoría, siguieron los programas en 
forma más o menos rígida hasta el momento en que se volvería a insistir 
en la necesidad de que adecuara su trabajo.

En cuanto a la integralidad del currículo, es esta quizá una de las 
características que además de estar desarrolladas en los diseños, sé

ha enfatizado en las acciones de capacitación y los docentes la



entienden como un aspecto importante del diseño. Pero hemos de desta
car en este análisis el hecho de que integración real, no se dio en el 
diseño y posiblemente no se este dando en la práctica, ya que se siguen 
manejando las áreas o disciplinas dentro de sus fronteras, con métodos

propios de cada una, lo cual no l lega más allá de una articulación del 
conocimiento. Por otro lado la característica que se viene analizando

no se previo únicamente para el campo cognoscit ivo, sino que se preveía 
integración entre la escuela y la comunidad, integración entre lo afectivo,

lo motriz y lo cognoscit ivo, lo cual no fue suficientemente expli
cado en el diseño.

El currículo como factor de educación pensante, quedó igualmente iden
tif icado como característica presente en el diseño, destacándose nueva
mente la preocupación que acompañó a los diseñadores para preparar ma
teriales, especialmente los programas y materiales de apoyo los cuales 
por sí mismos, si el docente los estudia constituyen verdaderos elemen
tos de capacitación para él mismo, máxime si a esto se suma la necesidad 
de estar revisando permanentemente el contenido de tales materiales lo

que caracteriza al currículo como dinámico.

Finalmente, se puede afirmar que el diseño presenta la practicidad como 
característica. La ola lectura de los diseños (microdiseños) permiten 
concluir que realmente existió la intención de articular permanentemente 
la técnica, la práctica y que a través de las actividades sugeridas el 
alumno l lega a aprender a través de la práctica dentro y fuera del aula
o de la escuela en comunidad; otra cosa es mirar si esto realmente ha 
operado en la práctica.



7.3.3.4 Objeto General: Proyecto de padres de famil ia
 (Relación escuela-comunidad).

Al considerar como punto de partida el hecho de que el aprendizaje del 
niño se realiza en un contexto social y donde la famil ia es quien la 
inicia desde el seno famil iar, se plantea la preocupación fundamental
de que tanto la escuela como la famil ia, deben aunar esfuerzos para el 

logro de la verdadera educación de los hijos.

En el proyecto de padres de famil ia se le plantea a la escuela la adap
tación a los cambios que a todo nivel se están dando para que tenga una 
efectiva proyección a la comunidad y para el logro del mejoramiento cua- 
l i tativo de la educación, en donde se le da al alumno la oportunidad de 

ser centro de su propio aprendizaje.
El proyecto trabaja el concepto de famil ia como núcleo fundamental de la 
sociedad y de la cual el niño recibe orientaciones básicas que le sirven 

de soporte para la vida en comunidad y para el normal desarrollo de este.
La escuela de padres por su parte, también es una institución que debe 
formar la escuela para que le brinde a los padres elementos básicos para 
el mejoramiento de la vida en pareja y fomentar la relación con los hi

jos y demás miembros de la famil ia.

Este objeto se analiza a través de las siguientes variables:
- Claridad, si realmente la forma como ha sido diseñado el "Proyecto de 
padres de famil ia" es claro, de fácil comprensión tanto para la escuela 
que es quien la debe ejecutar, como para los padres de famil ia que en 
unión de la escuela, la deben poner en práctica y quienes son, en pri

mera instancia^los receptores.

Esta primera variable se verif ica mediante el estudio de documentos.



- Relaciones escuela-comunidad: si en el diseño del "Proyecto de padres 
de famil ia" se constata la interrelación de la comunidad circundante 
en general, con la escuela; si puede verse a través de todo el pro
yecto la invitación a la sociedad a vincularse a la labor educativa.
Si tanto los padres de famil ia, la escuela, los expertos y adminis
tradores, así conceptúan sobre el diseño de este programa y en rea
l idad así lo conciben y lo observan.

Esta variable se constata tanto por el estudio de los documentos al

respecto, como por algunos ítems de las encuestas aplicadas a Exper
tos y administradores.

7.3.3.4.1 Análisis sobre la variable: Claridad del proyecto de padres

El proyecto de padres de famil ia es un diseño educativo claro, 
con el cual se busca hacer efectiva la integración de la famil ia a la es
cuela, con el f in de lograr que los padres se vinculen a todos los momen
tos del proceso educativo comprometiéndose efectivamente en él, cola
borando con la investigación escolar en el mejoramiento del acto educa
tivo.

Con base en el análisis de los documentos: "Proyecto de padres de fami
l ia" y programas de "Escuela de padres", hemos podido concluir:

7.3.3.4.1.1 Existe claridad acerca de los objetivos que persigue el 
proyecto de padres de famil ia, relativo a compartir respon

sabil idades en el proceso de aprendizaje, tanto la escuela como la comu
nidad, propiciando en el alumno el logro del desarrollo integral, con la 
ayuda no solo del docente, sino también de los padres de famil ia.

7.3-3-4-1.2 Se ve claramente en el "Proyecto de padres de famil ia" la 
concepción de Educación Permanente del mismo; igualmente

la invitación al desarrollo de una acción más profunda que permite a los



padres de famil ia actuar activa, racional y crít icamente en cada momento 
del proceso educativo que viven los hijos.

7.3.3. 4.1 .3 El modelo propuesto en el diseño del "Proyecto de Padres 
de famil ia" determina claramente las tres etapas de todo 

proceso: planif icación, ejecución y evaluación, con sus subsistemas ple
namente identif icados con las interrelaciones propias de todo sistema,

conllevando a un análisis de las formas operativas que implica una eva
luación permanente con su respectiva información de retorno lo cual per
mite introducir los ajustes necesarios en la misma marcha, todo esto

presentado en forma sencil la y asimilable tanto por la escuela, los agen
tes educativos los padres de famil ia y las comunidades.

7. 3 .3 . 1 . 4 Existe un diseño claro de: contenidos sugeridos, métodos 
y medios, metodología a seguir, recursos humanos materia

les e institucionales, estrategias de capacitación para los agentes edu
cativos quienes son los encargados de realizar mejoras al diseño, mul
t ipl icar y aplicar el proyecto de padres de famil ia con la colaboración 
de las fuerzas vivas de la comunidad, según los contenidos a transmitir, 
buscando siempre la excelencia del programa.

7.3.3 .4.1 . 5 El diseño de la evaluación de las diferentes partes del
Proyecto permite programar con claridad la retroalimentación 

de: estrategias de instrucción, materiales uti l izados, desarrollo de los 
componentes, resultados obtenidos en las reuniones con los padres de fa
mil ia, tomándose todos estos elementos como aportes importantes para la 
realización de seminarios a nivel nacional que permitirán medir la efec
tividad del modelo sistemático, verif icar los cambios ocurridos, identi

f icar las necesidades satisfechas y l levar a efecto los ajustes y mejoras 
a este programa tan importante.

La apreciación de esta variable es descriptiva, ya que fué verif icada 
mediante el estudio del documento "Proyecto de padres de Familia".



7.3. 3.2 Análisis sobre la variable: Relaciones escuela-comunidad

Mediante la verif icación de las encuestas a expertos y admi
nistradores sobre los ítems referentes a la relación escuela-comunidad, 
encontramos lo siguiente: en los primeros>que realmente hay apertura 
de la escuela a la comunidad, en los segundos que el nuevo currículo 
ha contribuido a acercar a la escuela a las demás fuerzas sociales.

Las respuestas a los ítems mencionados se ubican en la posición h de la 
escala y los valores de las medías f luctúan entre 3.6 y 3.9; en cuanto

a las frecuencias relativas acumuladas se puede observar que en los ex
pertos la apreciación "acuerdo" se ubica en un 68.4% y en los adminis
tradores esta misma apreciación equivale al 75-8%, lo cual signif ica 
una respuesta altamente favorable para la característica indicada en 
los Ítems.

Lo anterior nos l leva a concluir que>el planteamiento hecho en la Reno
vación Curricular en el proyecto de padres de famil ia, respecto a la 
necesidad del trabajo unido de la escuela con la famil ia, es un hecho. 
Realmente existe la concientización de la famil ia como la primera ins
tancia en donde se le dan las primeras bases educativas a los hijos, 
las cuales son complementadas en la institución escolar; la escuela es 
abierta y posee mecanismos que facil i tan la participación de todos los 

estamentos involucrados en el mejoramiento cualitativo de la educación, 

aproximándose así a la f inalización del aislamiento de la institución 

escolar.

No solamente los resultados de las encuestas en los Ítems citados, cons
tatan la apertura de la escuela a la comunidad, sino que el análisis del 
documento: "Proyecto de Padres de Familia" también afirma este concepto, 
cuando dice en la Introducción a la Descripción de los Componentes Curri

culares: "si creemos en el desarrollo de un individuo pensante, si



trabajamos dentro de un proceso educativo permanente en el t iempo / 

fronteras en el espacio, debemos buscar la participación conjunta / 
coordinada de todos los estamentos y de las instituciones educativas, 
en las que el individuo se halla inmerso. La tasa educativa es una 
acción conjunta de la sociedad, la famil ia y la escuela, las tres for

man al individuo y sus acciones no pueden ser contradictorias" (Págír- 
200 de: Proyecto de Padres de Familia).

igualmente el citado documento, en otro aparte, corrobora esta aprecia
ción cuando afirma: "...La integración de los padres de famil ia y la 
comunidad a la escuela, constituye la base de cualquier acción educa
tiva que se emprenda en bien de sus hijos" (Problemática Escolar- Jus
tif icación, página 200).

7.3.3.4.3 Análisis de las correlaciones que corresponden al objeto: 
Proyecto de Padres de Familia

A este objeto le corresponde correlación de variables internas entre 
el estamento de administradores.

La variable t iene relación en el sentido de que el diseño de la adminis -

tración de alumnos permite: mayor l ibertad al alumno. Esta se relación 
con la que enuncia: que hay apertura de la escuela a la comunidad.

(I. C. = 0.2).

Según el índice de correlación compartido por las variables y que es 
menor de 0.5, permite inferir la baja relación existente entre ellos, 
por lo tanto hay signif icación.

La relación entre las variables es correspondiente y acertada, ya que 
se evidencia una vez más la congruencia existente entre los aspectos 
contemplados en la Renovación Curricular, en este caso la administración



de alumnos, la cual desde su diseño permite l ibertad al alumno, para 

que desarrolle habil idades y destrezas, valores, actitudes y hábitos 
a través de los cuales se convierte en el centro de su propio aprendi
zaje. Así mismo esta misma administración desde su diseño permite que 
el nuevo método de enseñanza a través de los mecanismos uti l izados, fa
ci l i te la integración y apertura de la institución escolar hacia la 
comunidad en la cual está situada y a la cual debe correspondencia a 
través del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos. Esta apertura 
es un aspecto posit ivo que logra la unión entre los estamentos involu
crados en la enseñanza, con la f inalidad de que se retroalimenten y fa
ci l i ten el mejoramiento cualitativo de la educación a través de los f ines 
propuestos por la educación y que tienen en cuenta todas las áreas del 
conocimiento, sustentados en los programas.

7.3.3.4.4 Conclusiones acerca del Objeto General: Proyecto de Padres 
de Familia

En este objeto se pueden resaltar características como las siguientes:

En el Proyecto de Padres de Familia desde la documentación que hace re

ferencia a él, se nota claridad en sus l ineamientos, además de los f ines 
y objetivos que pretende lograr al vincular al proceso educativo a los
padres de famil ia.

Este mismo proyecto ha fundamentado desde su diseño la apertura de la 
escuela a la comunidad, en un proceso dinámico, en donde cada una de las 
partes se enriquecen a sí mismas en el compartir intereses y responsabi
l idades al ser designadas y consideradas como los dos estamentos que 
tienen a su cargo la educación de los que serán los hombres del mañana 

para que la comunidad participe activamente en el proceso de enseñanza; 

la institución escolar la motiva a participar directamente en la planeación 
y ejecución de las actividades curriculares.



CUADRO N 2  A :  PERCEPCION DE EXPERTOS Y  ADMINISTRADORES ACERCA DE LA RELACION ESCUELA-COMUNIDAD EN LA RENOVACI  
CURRICULAR



En referencia a que el nuevo currículo ha contribuido a acercar la 
escuela a las demás fuerzas sociales, se aprecia como tarea primordial 
del diseño de este proyecto, buscar que los padres se integren de ma
nera real al proceso educativo escolar capacitándose no sólo para enri
quecimiento personal y famil iar, sino para posteriormente vincularse 

activa y crít icamente a la labor educativa.

Igualmente, la invitación es para todas las fuerzas vivas que posean 
autoridad sobre los temas específicos a tratar, según la presentación 
hecha en el diseño del proyecto, tales como: psicología y comunicación, 
famil ia e individuo, salud y nutrición, legislación famil iar, etc.

Tanto los procedimientos, los mecanismos de información a la comunidad, 
la estrategia de evaluación diseñada en este proyecto nos l levan a con
cluir que la educación del niño no es exclusiva de la escuela, sino una 
tarea compartida entre la famil ia, la escuela y la comunidad.

7.3.3.5 Objeto general: Administración Curricular

Estrictamente cuando se habla de administración curricular es
tamos haciendo referencia al proceso total de planif icación, desarrollo, 
ejecución y evaluación del currículo. Dentro de la Renovación Curricu
lar el concepto de administración curricular hace referencia a los meca
nismos previstos para hacer viable la aplicación de la Renovación en 
cada escuela; estos mecanismos cubren desde la adopción de un modelo de 
organización escolar, en cuanto a estatus, funciones y procedimientos de 
orden general y para el manejo del currículo en particular; entre estos 
últ imos se encuentran los mecanismos para el manejo de programas, organi
zación de docentes para el trabajo adecuado, distribución del t iempo,

l ibros uti l izados para el control de la actividad académica, calendarios 
de actividades. En suma, se requiere un esquema de gestión curricular 
acorde con la naturaleza del currículo o dicho de otra forma, todo cam
bio en la naturaleza y concepción del currículo implica un cambio en la



Un estudio del documento básico para la administración curricular deno
minado: MANUAL DE ADMINISTRACION CURRICULAR permitió analizar los 
distintos aspectos que en su momento se consideró, debían formar parte de 
un sistema de administración curricular, tales aspectos son:

PRIMERA PARTE

I. MARCO LEGAL DE LA REFORMA EDUCATIVA

A. Para Cerrar la Brecha. Programa del Sector Educativo.

8. Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación.
C. Decreto Ley 088 de 1976.
D. Decreto Número 1419 de 1978.

II. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DISEÑO CURRICULAR

III. ADMINISTRACION CURRICULAR

A. Nociones Generales.
B. La Administración Curricular.

IV. EL PROGRAMA CURRICULAR

A. Características de los Programas curriculares.
B. Componentes de los programas curriculares.
C. Las Unidades Integradas.

Introducción

1. Conceptos básicos
2. Variedad de las Unidades Integradas.
3. Proceso de Elaboración de Unidades Integradas.
4. Estructura de las Unidades



V. MANEJO DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES

A. Análisis de los Programas por Areas

B. Análisis de las Unidades Integradas.
C. Parcelación de las Unidades.

Fichas de Parcelación Unidades Integradas
Grados 1°, 2o y 3°

Fichas de Parcelación Unidades Integradas
Grados 4° y 5°
Horarios Grados y 5°

VI. ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS

VII. ADMINISTRACION ESCOLAR

A. Administración de Planta Física
B. Administración de Personal.
C. Administración de Alumnos.
D. Libros Reglamentarios.

VII I . ADECUACION DEL CURRICULO MEDIO

Guías para el estudio del medio y adecuación de unidades. 

Bibliografía consultada.

SEGUNDA PARTE

LA ORIENTACION EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

1. PRESENTACION
2. INTRODUCCION
3. JUSTIFICACION 
h. CONCEPTO

5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACION

5.1 Objetivos para el nivel de Pre-escolar

5.2 Objetivos para el nivel de Básica Primaria



6. SELECCION DE ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACION ESCOLAR
7. SELECCION DE ACTIVIDADES GENERALES PARA LA BASICA PRIMARIA
8. FUNCIONES DE LA ORIENTACION ESCOLAR
8.1 Funciones Generales
8.2 Esquematización de las funciones generales de Orientación Escolar.
8.3 Funciones generales del personal comprometido con la Orientación 

Escolar.

9. SERVICIOS DE ORIENTACION ESCOLAR

10. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EVALUACION DE LA 
ORIENTACION ESCOLAR
BIBLIOGRAFIA

TERCERA PARTE 

EVALUACION

I. ASPECTOS GENERALES

A. Evaluación Sumativa o de Producto

B. Evaluación Formativa

C. Pasos que se deben seguir para l levar a cabo la evaluación 
curricular.

D. Pre-test y Post-test.

11. EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

A. Funciones de la evaluación de los alumnos.
B. Medios e Instrumentos para la Evaluación.
C. Evaluación del Rendimiento de los Alumnos en las Unidades 

Curriculares.

Promoción de los Alumnos de un grado a otro.

La Transferencia del alumno a otra escuela.

Anexos.



CUARTA PARTE

IX. PROYECTO PADRES DE FAMILIA

PRESENTACION 
JUSTIFICACION
MARCO TEORICO

MODELO ALTERNATIVO PARA DISEÑAR EL CURRICULO PADRES 
DE FAMILIA
- Análisis de necesidades y características de la población 
Determinación de conductas de entrada.
Determinación de objetivos.
Selección y especif icación de contenidos.
Selección y diseño de métodos y medios.
Determinación de recursos.
Estrategias de capacitación del agente educativo.
Metodología.
Experimentación.

Evaluación.
Evaluación final y reestructuración del Proyecto.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
Introducción 
Problemática Escolar 
Justif icación 
Objetivos 
Conten i dos
Psicología y Comunicación 
Familia e individuo 

     Salud y Nutrición 

     Legislación Familiar

ADMINISTRACION DEL PROYECTO

FUNCIONES DEL PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO



I. Jefe de Ia División de Diseño y Programación Curricular de Educa
ción No Formal

II. Coordinador General
I I I .  Técnicos de la División de Diseño y Programación Curricular de 

Educación No Formal adscritos al proyecto.
IV. Coordinador Departamental y/o local
V. Agente Educativo

BIBLIOGRAFIA

RESPUESTA A ALGUNAS PREGUNTAS QUE LOS PADRES DE FAMILIA 
FORMULAN SOBRE LA EXPERIMENTACION CURRICULAR

- Proyecto Padres de Familia

PRESENTACION 
PRIMERA PARTE
SUSTENTACION TEORICA 

Introducción

SEGUNDA PARTE

CONTENIDOS A LOS PADRES E INDICACIONES METODOLOGICAS 

PRIMERA REUNION

1. Los niños no empezarán a aprender a leer, escribir y conocer los 
números cuando comience el curso.

2. Los niños aprenden jugando.
3. Los niños se mantendrán mucho tiempo fuera del aula de clase.
4. El t ipo de tareas cambiará.
5. Los niños l levarán un solo cuaderno.

SEGUNDA REUNION

1. Que el padre de famil ia vea como a través de la nueva forma de
desarrollar se están aplicando los criterios expuestos en la ante
rior reunión.

2. Explicarles el actual sistema de evaluación.



TERCERA REUNION

Explicación de las nuevas l ibretas de informes y calif icaciones de los 
cursos 1o  a 3°.

Explicación de las nuevas l ibretas de informes de calif icaciones de los 
cursos y 5o-

ANEXOS.

De la forma y detalle con que se presentan los componentes del Manuales 
posible afirmar que realmente existió la preocupación entre los funcio
narios del Ministerio Nacional de Educación (Dirección de Capacitación 
y Currículo - División de Currículo Formal) por entregar a los docentes,

pautas que les facil i tara la ejecución de la reforma. Por primera vez, 
en un mismo documento se trató de incluir todos aquellos elementos que

son parte fundamental del manejo curricular como se desprende de la lec
tura del contenido del manual, incluida anteriormente.

No obstante, el estudio nos l leva a destacar la ausencia de una verda

dera generalización a la luz del concepto descrito anteriormente. Los 
mecanismos de administración curricular deben ser más explícitos e indi

cativos claros de la tarea que debe cumplir el docente y el administrador 
permitiendo, claro está, la f lexibil idad requerida y la posibil idad de

modificaciones a tales mecanismos de acuerdo con las circunstancias Ínter 
ñas y externas a la institución escolar, toda vez que la organización 
de la escuela es una variable dependiente de las características al en
torno escolar, de las acciones en la forma prevista, todo con la premisa 
de que la organización escolar cumpla con las funciones que le fueron 
asignadas en la Renovación para el logro de mejoramiento cualitativo de 
la educación con el nuevo método de enseñanza.

Es así como los expertos dan conocimiento a los directivos y docentes 
acerca del modelo operativo que debe tenerse en cuenta para mejorar el 
desempeño de la práctica del maestro en materia educativa.



administración escolar, es decir en les principios, máximas, disposi
ciones y técnicas necesarias para que todos los elementos que la componen

(humanos, físicos, culturales) contribuyan eficazmente al cumplimiento 
de las funciones esenciales o inherentes al aparato escolar.

En nuestra investigación, este objeto se observó a través de las varia
bles: operacionalización, adecuación, agil idad de procedimientos.

Estas variables se observan directamente en los documentos que contienen 
el diseño de la administración; por ello solo son objeto de descripción 
en el trabajo. Se destacaron dos objetos secundarios; Horarios y l ibros 
reglamentarios dada la importancia que ;al manejo de los mismos, se conce
dió en el esquema mismo de administración elaborado en el Ministerio de 
Educación Nacional. Para el objeto horarios, se determinaron como va
riables la secuencia, f lexibil idad, organización y para l ibros reglamen
tarios se definieron las variables funcionalidad, disponibil idad y u t i l i 
dad, estas dos últ imas son objeto de una descripción producto de la ob

servación en los diseños de la administración.

7 . 3 . 3 - 5 - 1  Operacionalización de la administración en Ia Renovación Cu
rricular

La operacionalización se entiende como el diseño de los mecanismos que 
permiten la Planeación y organización de las actividades académicas; que 
al programar cualquier actividad que implique el cumplimiento de un pro
pósito concreto y ú t i l ,  se prevea la asignación de tareas y responsabi
l idades. Además deben diseñarse mecanismos de control que f a c i l i t e n  l a  
realización de las acciones en la forma prevista; todo bajo la premisa 
que la organización escolar permite cumplir con las funciones que le 
fueron asignadas para el logro del mejoramiento en la calidad de la 
educación.



7.3. 3.5.2 Adecuación de la organización escolar a las necesidades de 
la escuela

La Renovación Curricular desde su diseño ha promulgado un modelo admi
nistrativo que permita la ejecución del nuevo esquema educativo. A 
través de él, se organizan las actividades y se delegan funciones para 
ser real izadas.

Al organizar las acciones y las tareas correspondientes a cada una de 
las personas involucradas en el acto educativo, éstos deben planear te
niendo en cuenta las necesidades del medio y de los alumnos; las espec- 
tativas de la comunidad para lograr un trabajo conjunto, el cual se 
enriquece con el aporte de todos.

Al responder la organización educativa a los requerimientos de las per
sonas interesadas, se está uti l izando la f lexibil idad, dada por la misma 
Renovación para que ella esté acorde con las necesidades del contexto 
social, en la que está operando y en la que tiene una tarea fundamental,
como es lograr a través de las áreas de conocimientos y demás activida
des que implica la ejecución curricular, los cambios necesarios para que 
el alumno alcance el desarrollo integral, además de la estimulación de 
habil idades, destrezas, valores, comportamientos deseables socialmente y 
una mayor participación de este en su propio aprendizaje.

De acuerdo con todo lo anterior, se puede resaltar que la organización 
escolar cuenta con mecanismos dados por la Renovación Curricular para 
que pueda realizar las adecuaciones necesarias para adaptarse a las ne
cesidades de la misma escuela, para ello la dota de recursos humanos, 
físicos y materiales para que pueda desempeñar todas las actividades con

eficiencia logrando un cubrimiento total en todos los campos asignados. 
La realidad escolar es dinámica, no es algo que permanece invariable, 
sino que cambia continuamente en función de las circunstancias y del



contexto social respectivo. La organización no tiene sentido sino es 
respecto a situaciones concretas del quehacer de la escuela.

Si bien la Renovación Curricular implica un cambio en la organización 
escolar acorde con este esquema, las estructuras organizaciona1 es no 
han cambiado, el esquema planteado en la Renovación Curricular esta* 
Implementando una organización escolar f lexible, dinámica, participativa,
 una administración ágil y que la toma de decisiones sea igualmente 
participativa.

La observación misma y la experiencia del equipo investigador de la orga
nización escolar como administradores nos l leva a decir que la organiza
ción escolar no ha evolucionado a la par con la Renovación del Currículo 
y a pesar de los cambios que la Renovación ha hecho es preciso reconocer 
que el estado actual de nuestras instituciones educativas distan mucho 
de responder a las necesidades del medio, de la época y al acelerado 
proceso de cambios sociales, económicos y culturales que vivimos.

7.3.3.5.3 Agil idad de procedimientos en la organización escolar

Los procedimientos son definidos como las diferentes formas 
y maneras que son uti l izadas por los administradores y docentes para
llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, en lo relacionado con 
la planeación, programación y desarrollo de actividades escolares. Por 
ejemplo cuando se realiza una actividad de carácter cultural en la ins
titución escolar; la agil idad de procedimientos hacen referencia a la 
habil idad del administrador para planear las acciones que se van a desa
rrollar en ese acto; además de la contemplación del horario requerido 
para que el educando no tenga tiempo de hacer indisciplina y en cambio 
mejore su aprendizaje.



Según el criterio de administradores, la Renovación Curricular desde su 
diseño, plantea una serie de procedimientos que son adecuados en la
organización escolar, en el marco de la planeación, organización y eje
cución de las actividades contempladas en las diferentes áreas del co
nocimiento, para que den cuenta del desarrollo integral del alumno, en 
torno al cual giran todas las acciones realizadas en la organización 
escolar.

Se infiere entonces que se han establecido procedimientos ágiles de 
procedimiento. Si bien estos son adecuados para que funcionen se re
quiere el cambio de las estructuras organizaciona1 es, se propone que 
haya más l ibertad para planear, para el manejo del programa. La eva
luación misma, dichos procedimientos se encuentran bien diseñados pero 
frente a la ausencia de un diseño de una estructura administrativa acorde 
con el currículo estos procedimientos corren el peligro de quedarse en 
el papel.

Las organizaciones escolares aún están más centradas en el producto y el 
nuevo currículo está centrado en el proceso más que en el producto.

7.3.3.5.4 Disponibil idad, uti l idad y funcionalidad de los l ibros regla
mentarios

Los l ibros reglamentarios constituyen la evidencia del trabajo realizado 
por el personal directivo y docente de la escuela, en los aspectos admi
nistrativo y técnico-pedagógicos.

El manual de administración curricular hace mención a los siguientes l i
bros reglamentarios en los aspectos técnico- pedagógicos :

Libros Generales: evidencian la organización del trabajo de la escuela 
y constituye el archivo general de la misma, tales como: registro de ma

trícula, registro de informes y calif icaciones, actas de reuniones de 
padres de famil ia y actas de izadas de bandera.





Libros Específicos: al igual que los anteriores forman parte del archivo 
de la escuela pero son dil igenciados y organizados por grados, éstos son: 
cuadro resumen del resultado de la unidad; cuadro evaluación del desem

peño en la lectura y escritura durante el desarrol lo de la unidad; regis
tro de asistencia, registro de parcelación, observador del alumno.

Los l ibros que hacen referencia al aspecto f inanciero, f iscal, dotación 
de la escuela son los ordenados por la Ley.

Estos l ibros están al alcance de todos los estamentos involucrados en la 
educación y son una evidencia de la organización y eficiencia del trabajo 
que se realiza en cada institución.

Los l ibros reglamentarios son úti les ya que sirven como material de apoyo 
para las actividades en la institución escolar. Tienen un cubrimiento 
efectivo, puesto que propician el que todas las acciones desarrolladas en 
la escuela, aparezcan consignadas en ellos, como una muestra del adecuado 
manejo que los administradores y docentes t ienen de las actividades en la 
Renovación Curricular.

Con referencia a los l ibros reglamentarios nos permitimos conceptuar en 
/

primer lugar que estos siempre han existido y por lo tanto evidenciamos 
que el diseño de dichos l ibros no cambió. Se siguen manejando los mismos 
l ibros excepto el diccionario que en su inicio aparece una casil la como 
actividades y evaluación y cambia dividiéndose ese espacio en dos: activi- 
dades de aprendizaje e indicadores de evaluación y se trabaja por objeti
vos y no por temas como antes.

Igualmente se diseña el observador del alumno donde se realiza el segui
miento de éste teniendo en cuenta los aspectos afectivos, psicológicos, 
disciplinarios y de comportamiento del alumno y la terapia a aplicar.
Este l ibro permite su di 1 i gene i amiento de un grado a otro hasta terminar 
su ciclo de Básica Secundaria.



En segundo lugar, respecto a los leccionarios se evidencia poca 
funcionalidad y debe diseñarse un modelo diferente que se convierta en 
un plan didáctico y sea una verdadera guía de trabajo para el docente.

Ante el inadecuado manejo de los leccionarios han contribuido notable
mente las editoriales, diseñando textos que en vez de ser una herramienta 
de un trabajo crít ico, analít ico y de investigación, de acuerdo con lo 
que se pretende en la Renovación Curricular, se ha convertido en un medio 
para fomentar la pereza intelectual del educador e incrementar la publi
cidad comercial de textos.

La funcionalidad de los l ibros reglamentarios apunta así realmente 
evidenciado el proceso de enseñanza-aprendizaje y mediante el informe que 
estos l ibros proporcionen se pueden realizar mejoras en la acción educa
tiva.

Si nos basamos en los objetivos que cada uno de los l ibros pretende copiar 
según lo expuesto en el diseño realmente en todos se demuestra funcionali
dad: constatar, rendir informes, evidenciar, controlar, organizar, racio
nalizar, dosif icar, prever y registrar.

Al encuestar a los expertos sobre este aspecto de la funcionalidad de los 
l ibros reglamentarios, el los conceptúan que están generalmente "de acuerdo" 
con una frecuencia relativa acumulada del 55-3%, por lo que plantean que 
los l ibros reglamentarios muestran y constatan la labor realizada por la 
del personal involucrado en el acto educativo en relación con los aspec
tos: administrativo, técnico, pedagógico y f iscal.

7.3.3.5.5 Administración de alumnos como factor de cambio

La administración de alumnos hace parte de la administración 

escolar y consiste en planear, organizar, dir igir, realizar, supervisar y

evaluar todas aquellas actividades que se relacionan con la vida del 
alumno para el logro de objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje.





En el manual de administración curricular el diseño de la administra
ción de alumno enfatiza el que la escuela es el medio que motiva a acti

vidades para que el alumno adquiera experiencias curriculares previstas. 
También enfatiza que la educación es dinámica por naturaleza y que la 
vida se manifiesta en ella a través de un currículo f lexible que pro
yecte experiencias, corroborando el hecho de que la administración de 
alumno implica cambios en la conducción del proceso enseñanza-aprendi
zaje.

Lo anterior no sólo lo confirmamos con el diseño que aparece en el docu
mento, sino con la apreciación de los expertos encuestados cuyas Fre
cuencias acumuladas relativas son de 65 .8%, 68.4% y 68.4% respectivamente 
por cada item referido a la administración de alumnos.

Igualmente los expertos plantean que la administración de alumnos dise
ñada en esta reforma educativa es un componente dinámico que permite el 
desarrollo del potencial humano, propicia el cambio estrechando las rela
ciones entre la escuela y la comunidad y de esta manera se vuelve diná
mica- participativa la comunidad contribuyendo al mejoramiento cualitativo 
de la acción educativa;se operan cambios en la actividad del alumno por
que a éste se le dan responsabil idades que lo hacen aparecer como gestor 
de su propio aprendizaje.

El equipo investigador plantea que el Diseño de Administración de alumnos 
tal como se presenta debe conducir a producir esos cambios que se mencio
naron anteriormente, lo cual habla de la buena calidad del diseño, no 
obstante, el proceso de administración de alumnos en cualquier institu
ción educativa conlleva por lo menos los siguientes subprocesos: La selec
ción de alumnos, admisión, inducción a la orientación vocacional, perso
nal y emocional, control disciplinario, evaluación, promoción y gradua
ción y por lo tanto, de acuerdo con el diseño de la reforma educativa, 
este proceso no está completo ni se evidencia que estos procedimientos



se den de manera coherente, sino que se encuentran de una manera dise
minada y no orgánica.

El currículo sin un buen diseño de administración de alumnos no l leva
ría a una verdadera formación integral del alumno.

7.3.3.5. 6 Organización, secuencia y f lexibil idad de horarios

El horario escolar es un elemento de la administración curri
cular que permite establecer el t iempo hábil diario y aun mensual de 
acuerdo con el día escolar. Organiza las labores diarias para cada es
tablecimiento.

El manual de Administración Curricular cuando se refiere al horario 
recomienda que la distribución debe tener en cuenta: el aprovechamiento 
del t iempo laborable, las circunstancias ambientales, la edad de los 

niños; la división del t iempo no debe hacerse con criterio general, sino

específico, ya que cada escuela aún dentro del mismo sector presenta 
circunstancias propias que deben ser atendidas para obtener un resultado 

posit ivo en la acción educativa.

Según el criterio de expertos encuestados:

- El manejo de horarios t iene en cuenta las actividades curriculares.

- Arroja una frecuencia relativa acumulada del .6%. El Ítem: si el 
manejo de horarios t iene en cuenta las actividades experimentales.

- Los expertos responden generalmente de acuerdo con el 68.4%  de  
frecuencia relativa.
Los expertos están generalmente de acuerdo (el 501 aproximadamente) en 
que el manejo de los horarios en la aplicación de la Renovación Curri
cular, guarda secuencia de tiempo y lugar, esto coincide con lo propuesto
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en el diseño general para el manejo de horarios: que el diseño aludido 
deberá ser lo suficientemente f lexible, concepto con el cual están de 
acuerdo los administradores encuestados (91.9%).

El equipo plantea que la f lexibil idad en el manejo de horarios es úti l  
puesto que permite la f lexibil idad en la ejecución curricular, en la 
ejecución de experiencias que contribuyen a un mejor aprendizaje y el 
desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.

Igualmente esta f lexibil idad permite un contacto directo con el medio 
y la realidad externa contribuyendo de esta manera a que el alumno desa
rrolle mayor capacidad de análisis de la realidad circundante.

El horario,como se plantea en el diseño de la Renovación Curricular se 
justif ica en la integración del currículo que es uno de los presupuestos 
de la Renovación Curricular.

7.3.3.5.7 Conclusiones del Objeto General: Administración Curricular

Todos los aspectos analizados a nivel descriptivo y cuantita
t ivo, permiten inferir la congruencia existente entre éstos con respecto 
a la administración curricular en donde sobresalen las siguientes carac
terísticas :

En relación con la organización escolar, la administración curricular 
permite realizar la operacionalización en cuanto a la planeación. pro
gramación. ejecución y control de todas las actividades que tienen que 
ver con la Renovación y con el papel de administradores, docentes y alum

nos para el logro del mejoramiento cualitativo. Esta organización esco
lar también posee la f lexibil idad suficiente para adecuarse a las necesi
dades y expectativas de la escuela, permitiendo una efectiva proyección
en el contexto social en la que está satisfaciendo necesidades y expecta- 
t ivas a nivel social y educativo fundamentalmente. También propone



agil idad en los procedimientos para que los administradores y docentes 
puedan programar con habil idad todas las acciones referidas al aprendi
zaje de los alumnos, a través del cual giran todas las actividades dise
ñadas en el nuevo método de enseñanza.

Los horarios por su parte, al ser contemplados evidencian secuencias, 
f lexibil idad, pero no tienen en cuenta en la organización, as activida
des curriculares, según la opinión de los expertos, situación que merece 
ser revisada para entrar a hacer los correctivos necesarios. También la 
organización de horarios t ienen en cuenta las actividades experimentales.

En cuanto a los l ibros reglamentarios, éstos desde su diseño, evidencian
funcionalidad; la disponibil idad de éstos se relaciona en que están al 
alcance de todas las personas involucradas en el proceso de aprendizaje. 
Son úti les en la medida que sirven de material de apoyo para las labores 

realizadas en la institución escolar y como una prueba de las activida
des desarrolladas en el periodo académico estipulado por el Ministerio 
de Educación Nacional.

Al referenciar la administración, ésta a través de los documentos puede 
inferirse su congruencia con el mismo diseño de la Renovación Curricular 
en el sentido de que sus contenidos pueden ser comprendidos con agil idad. 
También se constituye en un factor de cambio al plantear estrategias que 
permiten una mayor cooperación entre la escuela y la comunidad; dar la 
oportunidad al alumno de participar más en su aprendizaje y de permitir 
que la escuela se organice con base en las necesidades planteadas por el 
nuevo método de enseñanza.

Por todo lo anterior puede evidenciarse las opiniones y posiciones favo
rables en su gran mayoría adecuadas acerca de la Administración Curricular. 



7.3.3.6 Objeto General: Diseño de la Evaluación de la Enseñanza

La evaluación es un componente esencial del proceso de ense
ñanza, se inicia en la ubicación de los objetivos que se persiguen y 
concluye con la determinación del grado de éxito del proceso, señalada 
por la medida en que la actividad de educador y alumnos haya logrado 
como resultado la planif icación propuesta.

La evaluación comprueba el sistema de conocimientos, hábitos y habil i

dades de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella 
se comparan los resultado del trabajo de los educadores y alumnos con 
los objetivos propuestos, para determinar la eficacia del proceso docen
te y consecuente con ello, reorientar el trabajo y decidir si es necesa
rio volver a trabajar sobre los mismos objetivos o sobre parte de ellos, 
con todos o con algunos alumnos al mismo tiempo se comprueba si la tra
yectoria que se siguió en el trabajo fue adecuada o no.

La evaluación debe entenderse en un sentido amplio para que pueda cumplir 
una función instructiva, educativa, de diagnóstico, de desarrollo y de

control. La "acción de evaluar supone en la escuela momentos de refle
xión crít ica sobre el estado de los diversos procesos de los que se tiene 
información sistemática recuperada. Es un proceso inherente a los dife
rentes aspectos de la vida escolar"*.

La evaluación de la enseñanza es una parte integrante del proceso educa
tivo, tendiente a guiarlo para que este logre su propósito fundamental: 
el cambio de comportamiento en los alumnos acorde con los f ines del Cu

rrículo.

La evaluación en un sentido estrecho, se identif ica con el juicio de va
lor que se emite cuando se concluye el proceso evaluativo. Tiene una 
función comprobatoria al establecer una calif icación expresada en una

*  Ponencia presentada a l  Congreso Pedagógico Nacional .  "La Problemát ica 
de la  Evaluac ión" .



nota o índice que signif ica el resultado del aprovechamiento que mani
f iesta cada alumno y por ende el nivel de calidad alcanzado en el pro

ceso general. Esto hace que en la evaluación predomine lo cuantitativo, 
lo autoritario, represivo y discriminatorio de la escuela.

En el Diseño de la Evaluación de la enseñanza, se t ienen, en cuenta dos 
tipos de evaluación:

- La evaluación sumativa o de producto, que consiste en la obtención de 
conclusiones sobre el éxito o fracaso en la enseñanza, cuando un pro

grama o sistema didáctico ha finalizado para decidir sobre su adopción 
con mejoras y crít icas constructivas, la supresión o cambio del mismo.

- La evaluación formativa, t iene como propósito primordial, proporcionar
información que pueda uti l izarse en la toma de decisiones acerca de 
cómo mejorar un programa o una unidad curricular, mientras ésta se
está desarrollando.

En el Diseño presentado sobre la evaluación de la enseñanza, se involu
cra activamente al maestro, al supervisor, a los técnicos y autoridades 
centrales y regionales, padres de famil ia y alumnos con el f in de mejo
rar el currículo de tal manera que responda a las necesidades de! alumno, 
se adapte a las características regionales, tome en cuenta las experien
cias del maestro, se amplíe la uti l ización de los recursos disponibles, 
se estreche la relación entre la escuela y la comunidad y se empleen los 
métodos mas adecuados para facil i tar e! proceso enseñanza-aprendizaje.

Para el estudio del objeto general, Evaluación de la enseñanza, se ha 
tenido en cuenta el análisis de las siguientes variables:

- Efectividad del Diseño de la Evaluación de la Enseñanza: si realmente 
este diseño es funcional y viable, como características propias de la 
efectividad.



- Frecuencia de la Evaluación de la Enseñanza o sea cómo está dada en 
diseño la periodicidad de la Evaluación de la Enseñanza.

El análisis de estas dos variables será descriptivo, basado en el 
estudio de documentos y diálogo realizado con administradores y do
centes. '

- Aplicabil idad de la Evaluación de la Enseñanza: si los pasos diseña
dos para la evaluación de la enseñanza, t ienen aplicabil idad en todos

los medios.

- Congruencia de la Evaluación de la Enseñanza: si el diseño de la Eva
luación de la enseñanza es congruente con la metodología, planes, pro 
gramas, unidades y contenidos curriculares.

Este análisis se hace a la luz de los resultados de encuestas a docentes 
y expertos.

- Consideración de la Evaluación de la Enseñanza como factor de educa
ción: si la evaluación de la enseñanza fue diseñada para influir en: 
aprendizaje, desarrollo de planes y programas, logro de objetivos pro 
puestos, consecución de recursos, nuevo aprendizaje en general.

Esta variable fue constatada mediante el concepto emitido por los  
administradores en la encuesta aplicada.

7.3.3.6.1 Análisis de la variable: Efectividad de la evaluación de la 
Enseñanza

La efectividad de la evaluación de la enseñanza, hace referencia a si 
los instrumentos propuestos en el diseño de la evaluación de la ense
ñanza, muestran realmente el avance del programa o sistema didáctico; si



el programa o unidad curricular que está siendo evaluado puede reali
zarse como estaba planeado, es decir si es viable// estimar en qué 
medida se han alcanzado los objetivos de la enseñanza.

Esta variable puede verif icarse a través del estudio del documento que 
hace referencia a la Evaluación de la Enseñanza, contenido en el Manual 
de Administración Curricular, lográndose ver con claridad como la efec
tividad se observa en los permanentes ajustes que se sugieren realizar, 
detectándose las fal las a través de los resultados de talleres, cuestio
narios, modelos de pruebas, alternativas de solución de problemas, iden

tif icación de criterios, etc. con los cuales se pueden hacer comparacio
nes para hacer de la evaluación de la enseñanza una reorientación de su 
concepción como cuantif icadora de la educación.

Por ésto es necesario buscar mas fórmulas para que la evaluación de la 
enseñanza permita promover el mayor número de alumnos con calidad para 
que se evalúe en forma cualitativa.

Se hace indispensable entonces, avanzar en otras formas evaluativas dis
t intas a la recitación, a las pruebas psicométricas ya la toma de 
lección. Esas formas pueden ser: el autocontrol, la sistematización de 
experiencias, los debates y discusiones, los diarios, los l ibros de tra
bajo y gráficos especiales, buscando así formar un hombre activo, refle
xivo, con condiciones para desarrollar su conocimiento y capacidad.

El niño al autoevaluarse adquiere la capacidad y necesidad de conocerse 
a sí mismo como persona, lo que a su vez le produce la necesidad de auto- 
afirmarse, autoexpresarse, autodirigirse, de crearse a sí mismo, de de
cidir por sí mismo, de tener una valoración propia, activa hacia su per
sonalidad y su desarrollo.









En el Manual ele Administración Curricular se presentan además medios 
e instrumentos que el docente puede seleccionar y uti l izar en la eva

luación del rendimiento académico del alumno y según las característi
cas de los educandos, así:

Pruebas de observación, pruebas de composición o ensayo y pruebas 
objetivas.

7.3.3.6.1.1   Pruebas de Observación: estas consisten en registrar en 
forma periódica el comportamiento del alumno en diversas 

situaciones de la vida escolar. Puede realizarse de tres maneras:

- Registro anecdótico: en el cual se registran conductas o hechos en la 
medida en que se suceden sin uti l izar una guía preestablecida, sino
describiendo exactamente lo que se observa; sirven para describir las 
interacciones con otras personas, signos de aceptación o rechazo, etc. 
Este registro debe contener una detallada descripción de la conducta 
observada y luego separadamente, la interpretación de ésta.

- Guía de observación: contiene una l ista de indicadores previamente 
elaborados con el f in de observar diversos aspectos del alumno, tales 
como condiciones físicas, comportamiento social, hábitos de trabajo, 
actitudes e intereses. Son también adecuadas para evaluar el rendi
miento del alumno, ante objetivos que requieran la ejecución de movi
mientos o una manipulación concreta, como modelar un volumen.

- Escalas evaluativas: permiten clasif icar el hecho, la acción o un pro
ducto observado entre los extremos de un continuo y asignarle un valor

a esa clasif icación.



7.3.3-6.1.2 Pruebas de Composición o ensayo: están conformadas por
preguntas abiertas y son adecuadas para evaluar la capa

cidad de seleccionar ideas, organizarías, relacionarlas en forma lógica 
y expresarlas correctamente en forma oral o escrita. No se recomiendan

para medir información o conocimiento de datos específicos.

7.3.3.6-1-3 Pruebas objetivas: estimular al alumno a ampliar sus cono
cimientos y habil idades. Entre los varios t ipos de prue

bas objetivas algunos son mas apropiados que otros para ambos usos; cada 
uno de ellos ha de elegirse según el t ipo de aprendizaje, que se desee 
medir y la aplicabil idad y l imitaciones de las varias clases de ítems.

La forma como aparecen diseñadas, explicadas, i lustradas las diferentes 
pruebas, además de ser claras, son efectivas a pesar de las crít icas al
sistema de evaluación.

El hecho de que el profesor pueda medir aquellos aspectos y que los obje
tivos si respondan a la esencia del programa o tema, esto es una garantía 
para el éxito del programa.

Con este diseño se hace evidente el hecho de que la evaluación no debe 
estar centrada en la informacion5en los contenidos, sino en el desarro
l lo de los niños y en los procesos de construcción del conocimiento.

7.3.3.6.2 Análisis de la variable: Frecuencia de la evaluación de la 
Enseñanza

A través del estudio del documento presentado por el Ministerio de Edu
cación Nacional, sobre el Diseño de la Evaluación Curricular, está deter

minada en forma precisa la frecuencia de la Evaluación de la Enseñanza.



Sí se trata de la Evaluación Sumativa o de Producto, esta debe reali
zarse una vez finalizado el programa; si la Evaluación es Formativa, 
esta debe verif icarse constantemente sobre la marcha o desarrollo del 
programa.

De lo anterior puede deducirse que la Evaluación es permanente y conti
nua y de hecho así está planteada en el diseño, como una actividad que 
pueda estar retroalimentándose constantemente y realizando ajustes, 
tanto a nivel de contenidos, como de procesos, recursos, planes, pro
gramas, unidades, actividades, como de los resultados del logro de obje
tivos de los alumnos. Es una actividad de permanente movil idad.

La frecuencia con que deben aplicarse las pruebas está determinada por 

la dinámica misma del programa que se desarrolla.

7.3.3.6.3 Análisis de la variable: Aplicabil idad de la Evaluación de 
la Enseñanza

El análisis de esta variable ha sido realizado en base al concepto de 
los docentes obtenido en las encuestas aplicadas.

Los docentes presentan "acuerdo" en cuanto a que: "Los sistemas estable
cidos permiten al docente tener en cuenta las diferencias individuales 

de los alumnos" (Cuadro N.8 ).

La respuesta al i tem mencionado se ubica en la posición 4 de la escala, 
en cuanto a la frecuencia relativa; se observa que la apreciación "acuerdo" 
está en un 72.7%, lo cual nos demuestra una respuesta favorable a la 
característica en estudio.

La aplicabil idad hace referencia a si los pasos diseñados son aplicables 
en todos los medios, constatado no solo en el juicio de los docentes



por medio del i tem referido, sino que el documento alusivo a la evalua
ción de la enseñanza, también lo afirma cuando dice en las funciones

específicas de la evaluación de los alumnos, concretamente en las que 
se refiere a: "Clasif icar" y "Supervisar" y "Orientar".

Clasif icar: de acuerdo con los conocimientos sobre los intereses, acti
tudes, niveles de conocimiento, necesidades y ajustes de los alumnos, el

maestro podrá decidir sobre la forma de organizarlos en grupos, formas 
que le permiten agil izar y lograr el máximo aprovechamiento de las expe
riencias de aprendizaje.

Supervisar y orientar: "permite al estudiante participar en la planea-

ción de su trabajo escolar y ajustarlo de acuerdo con sus aptitudes, co
nocimientos, necesidades, intereses y gustos. Además ayuda al alumno en
lo relacionado con el rendimiento escolar que le permite adaptarse mejor 
al medio social y a progresar vocacionalmente" (Páginas 146-147).

En el estudio del documento en lo relacionado al Diseño de la Evaluación 
de la Enseñanza, se observa con claridad cómo en este aspecto no se habla

de grandes ni pequeños cambios, sino a una adaptación al medio, a los 
recursos, al sujeto propio de la educación que es el alumno, mediante 
un ambiente de simpatía y naturalidad, evitando que el niño se sienta 
inhibido, apenado o juzgado.

Al aplicar cualquier t ipo de prueba, deberá tenerse en cuenta además, si 
el niño ha sido expuesto a este t ipo de experiencias; como también sus 
diferencias individuales, en caso contrario el docente lo hará paulati
namente en tal forma que le permita al alumno famil iarizarse con ellas.

No obstante, las afirmaciones anteriores, hay que destacar el hecho 
cuando el docente se encasil la en objetivos específicos y a partir de 
los indicadores de evaluación para elaborar un item, no permite ampliarlo



ya que es rígido de por sí, por esto hace que el docente centre la aten
ción en la medición por lo que plantea el objetivo, y se pierde lo que plan
tea éste como logros con l ibertad, pero el modelo planteado permite mo

dif icado afortunadamente y en forma paulatina con el Decreto 1469 de 1978 
que permite darle más amplitud.

La aplicabil idad del diseño de la evaluación permite un manejo fácil por 
parte del docente, ya que en un principio el diseño de los instrumentos 
no eran muy aplicables, debido a que el educador debía dosif icar objeti
vo por objetivo de cada estudiante, quitándole t iempo para el desarrollo 
de otras actividades.

Con el nuevo diseño evaluativo, el maestro debe realizar una labor de 
permanente observación para detectar los cambios del estudiante tanto
en los aspectos cognit ivos como de comportamiento.

7.3.3.6.4 Análisis de la variable: Congruencia de la Evaluación de la 
Enseñanza

Esta variable hace relación a la congruencia del diseño de la Evaluación 
con: los planes, programas, unidades, contenidos curriculares, nivel de 
complejidad, cognoscit ivos de las diferentes áreas y la fundamentación 
de la Renovación Curricular, la metodología de la enseñanza y los objeti
vos programáticos.

Esta variable fue observada mediante el juicio emitido por los docentes 
y expertos.

Con respecto a los docentes, tenemos los siguientes items:

- "Hay congruencia entre los sistemas de evaluación propuestos y los con
tenidos de cada una de las áreas". La respuesta está por encima de la



4 de la escala, con una frecuencia relativa de 69-3% y con la apre
ciación de "acuerdo". Su X es de 3-858, signif icando esto que hay

buena congruencia entre los sistemas de evaluación aplicados en las 
áreas del conocimiento.

- "Las actividades evaluativas y sus resultados corresponden al nivel 
de complejidad cognoscit iva de las distintas áreas". Para este item 
se presenta una frecuencia relativa de 78.6% en la posición "acuerdo", 
con una X de 4.142, signif icando que hay muy buena congruencia entre 
los resultados de las distintas áreas y las actividades evaluativas.

- "Los sistemas de evaluación propuestos son congruentes con los princi
pios generales del nuevo currículo", con una respuesta ubicada en la 
posición 4 y 5 de 1 a escala para una frecuencia relativa de 72.3% 
estando "muy de acuerdo" y con una X de 3-925- Esto nos dice que los 
sistemas de evaluación diseñados en el nuevo currículo son muy con
gruentes con los principios de la Renovación Curricular.

Observando los resultados anteriores, los docentes están demostrando res
puestas muy signif icativas para la variable en mención.

Según el concepto de ellos, el diseño de la Evaluación de la enseñanza 
guarda muy buena relación con los planes, programas, unidades y conteni
dos curriculares de las distintas áreas.

Observamos entonces que sí hay unos cambios en el manejo de los progra
mas a través de las unidades integradas que obedecen a los conceptos de 
flexibil idad, participación y apertura, que de acuerdo con su manejo de
ben existir estas características. Esto signif ica que en la Renovación 
Curricular la evaluación tiene que cambiar a la par con los cambios de 
los programas, lo que implica que debe haber desplazamiento de los tra

dicionales sistemas de evaluación que sólo se l imitan a la verif icación



de conocimientos hacia la observación del desarrollo de los procesos
cognoscit ivos, afectivos y motores.

En cuanto a los expertos, tenemos los siguientes Ítems:

- "El diseño de la Evaluación del Aprendizaje, refleja congruencia con 
la fundamentación de la Renovación Curricular". La respuesta se ubica 
en la posición 4 de la escala, con una frecuencia relativa de 68 .5%,
lo que nos refleja en general "acuerdo". signif icando también el acuer
do entre el diseño de la evaluación del aprendizaje y la fundamenta
ción de la Renovación Curricular.

- "El diseño de la Evaluación del Aprendizaje, refleja congruencia con 
la metodología de la enseñanza" con una respuesta ubicada en la posi
ción 4 de la escala y con una frecuencia relativa de 52.6%,  con una 
apreciación "acuerdo", signif icando también la congruencia existente 
entre el Diseño de la Evaluación del aprendizaje y la metodología de 
la enseñanza.

- "El diseño de la evaluación del aprendizaje, refleja congruencia con 
los objetivos programáticos", la respuesta se ubica en la posición 3 
de la escala con una frecuencia relativa de 52 .6%,  cuya apreciación 
es ni de acuerdo ni desacuerdo, signif icando que es muy baja la con

gruencia existente entre el diseño de la evaluación del aprendizaje 
y los objetivos de la enseñanza.

Según lo anterior, encontramos que para los expertos no hay mucha con
gruencia entre el diseño de la evaluación y los objetivos programáti
cos; y en un buen diseño propuesto debe haber congruencia entre el 
diseño de la evaluación de la enseñanza y los objetivos programáticos, 
igualmente debe haber congruencia entre metodología y evaluación de la 
enseñanza.



También los expertos afirman que no hay mucha congruencia porque al
gunas veces el contenido del indicador de evaluación o de los objeti
vos no reflejan suficientemente el contenido que se quiere evaluar.

Esto se debe posiblemente a que los objetivos están formulados en 
términos conductuales o sea lo que debe hacer o no como estudiante.

Los docentes están mas de acuerdo en que existe congruencia entre los 
objetivos y la evaluación que los expertos; éstos consideran que si bien
es cierto existe congruencia, ésta no es tan alta, lo cual se debe a que 
los expertos tenían mayor oportunidad de trabajar con diseños y realizar 
ajustes a los mismos, lo que el docente ejerce una labor de ejecución.

Por lo anterior, se deduce que no existe una perfecta congruencia entre
objetivos, metodología y evaluación, lo cual exige revisión de estos ele
mentos y hacer los ajustes necesarios.

7.3.3.6.5 Análisis de la variable: Consideración de la Evaluación de la 
enseñanza como factor de educación

Para el análisis de esta variable se tuvieron en cuenta los siguientes 
Ítems, según la opinión de los administradores, así:

- "La evaluación está diseñada para determinar aprendizaje de contenidos" 
Su respuesta está ubicada en la posición 3 de la escala hacia arriba, 
con una frecuencia relativa de 36.4%, esto signif ica que la evaluación 
no está diseñada para verif icar contenidos, sino para determinar pro
cesos, desarrollo de aptitudes y actitudes.

- "La evaluación está diseñada para determinar procesos de aprendizaje"
ubicada en la posición 4 de la escala hacia arriba, con una frecuencia 
relativa de 75.8% y lo que nos da a entender que generalmente los admi

nistradores están de acuerdo en que la evaluación está diseñada para



determinar procesos de aprendizaje. Esto corrobora lo expuesto ante
riormente, la evaluación fue" diseñada para determinar procesos mas no 
contenidos, debe entonces hacerse ajustes al diseño para que haya 
congruencia a través de objetivos.

- "La evaluación está diseñada para determinar desarrollo de habil idades". 
La respuesta se ubica en la posición 4 hacia arriba de la escala, cuya 
frecuencia relativa equivale a 87*9% y signif icando también que están 
generalmente de acuerdo con el ítem.

- "La evaluación está diseñada para determinar el desarrollo de intere
ses, hábitos y actitudes", ubicada en la posición 4 y 5 de la escala,

con una frecuencia relativa de 87.9%-

Lo anterior nos demuestra que la evaluación no fue" diseñada para verif i
car contenidos, sino determinar procesos, por lo que no se encontró con
gruencia entre la evaluación y los procesos de aprendizaje.

Si bien es cierto que la evaluación está diseñada para verif icar procesos 
no así los objetivos que están d¡señados para verif icar contenidos.

Lo que implica que el diseño de la evaluación si fué pensado como un fac
tor de educación, mas no los objetivos por su incongruencia con la eva
luación y metodología. Por esto hay necesidad de introducir ajustes en 
el diseño para el manejo de objetivos.

Analizando detenidamente estos resultados, observamos que la evaluación 
tal como fue" diseñada, guarda fielmente el espíritu de la f i losofía de 
la Renovación Curricular.

No se trata entonces, de medir contenidos como se observa en el i tem:
"La evaluación está diseñada para determinar, guiar procesos de aprendi
zaje, desarrollar habil idades, intereses, hábitos, aptitudes y actitudes".



El espíritu de la Renovación, sigue firme cuando en el Decreto 1469 de 
agosto de 1987 (promoción automática), se deja atrás un método de eva
luación tradicional para aprobar o rajar, sino que se impone en el 
ambiente escolar, la creatividad, el trato individualizado y la Ínter- 
acción. Tal como fue diseñada la evaluación de la enseñanza, su obje
tivo es: observar el estado de desarrollo del alumno, permitiendo así 
diagnosticar y valorar los logros obtenidos por el estudiante.

7.3.3.6.6 Conclusiones acerca del objeto general: Diseño de la evalua
ción de la enseñanza

La evaluación de la enseñanza, desde su diseño, está teniendo en cuenta 
el proceso lógico que tiene la enseñanza, para que el alumno crezca en 
relación con la satisfacción de intereses, el desarrollo de actitudes, 
obtención de hábitos sanos de vida, promulgación de valores y observa
ción de comportamientos deseables para la convivencia en comunidad.

La evaluación no es un apéndice en el proceso de enseñanza, sino algo 
inherente a él .

También se nos obliga a repensar la evaluación escolar, no como una dis
culpa para calif icar, sino como un recurso para prevenir el fracaso es
colar.

El cambio en los procesos de enseñanza y por consiguiente en la evalua
ción de la misma, comienza a perfi larse desde el año de 1975 con el "Pro
grama Nacional de Mejoramiento Cualitativo de la Educación" en el cual 
se plantea un programa integral de desarrollo cualitativo que origina 3 
programas básicos:

- Mejoramiento del Currículo ajustándolo a las necesidades y caracterís
t icas de las diferentes regiones del país.



- Capacitación y perfeccionamiento de docentes en servicio.

- Producción y distribución de materiales educativos que sirvan de apoyo 
al maestro y de refuerzo al aprendizaje de los alumnos.

Un año más tarde el Decreto Ley 088 de 1976 recoge ampliamente lo plan
teado en el programa de Mejoramiento Cualitativo de la educación, pro
poniendo mejores medios de evaluación de la enseñanza.

Con estos resultados, la evaluación es un diseño adecuado a la f i losofía 
del currículo, según la naturaleza de las áreas.

De ahí se deduce el acuerdo existente al realizar el análisis de los 
items, así: los sistemas evaluativos establecidos permiten al docente 
tener en cuenta las diferencias individuales de los alumnos, en la que 
los docentes están de acuerdo presentando una respuesta favorable. Igual
mente cuando analizamos la congruencia existente entre los contenidos 
de las áreas y la evaluación diseñada, actividades evaluativas y resulta
dos; los sistemas de evaluación propuestos; la fundamentación de la Reno
vación Curricular, metodología de la enseñanza y objetivos programáticos, 
de los cuales se concluye el acuerdo que existe entre el diseño de la 
evaluación de la enseñanza y ellos, analizado por docentes y expertos.

Los administradores también demuestran su acuerdo cuando son interrogados 
sobre si el diseño de la evaluación como factor de educación está acorde 
con el desarrollo de habil idades, intereses, hábitos y actitudes de los 
estudiantes.

La evaluación de la enseñanza es por consiguiente un elemento esencial

del proceso educativo. Entre la evaluación de la enseñanza y el proceso 
educativo. Entre la evaluación de la enseñanza y el proceso enseñanza-

aprendizaje, existe una estrecha relación interrelación , por lo tanto



debe ser continua, sistemática e integral y permanentemente enmarcada 
dentro del concepto de educación que sustenta la Renovación Curricular.

La evaluación debe cubrir  la vida escolar: procesos pedagógicos, 
organizacionales y administrativos; debe diagnosticar y valorar en todo

momento los logros obtenidos por el estudiante, es decir su estado de 
desarrollo.

La evaluación integral de la enseñanza comprende tres t ipos de procesos

- De desempeño: hace relación a los cambios experimentados por los 
alumnos, en sus interacciones con otras personas, en situaciones dentro y

fuera del ámbito escolar.

- Actitudinales: se refieren a los cambios que experimentan los alumnos 
en sus capacidades y características internas, tales como proceso de 
atención, memorización o razonamiento lógico y divergente y procesos 
relacionados con el autoconcepto o imagen de sí mismo.

- De rendimiento: t iene que ver con los logros experimentados por los 
alumnos en los dominios relacionados con las diversas áreas del cono
cimiento, tales como procesos en la lecto-escritura, Matemática, Ciencias
 Sociales y Ciencias Naturales.

Cuando aparece la promoción automática en 1987, vista l i teralmente, es 
planteada como una norma. Para que se haga efectiva supone:

- Un cambio en la concepción de la evaluación escolar.

- Un conjunto de actividades de recuperación a lo largo del año escolar

- Un cambio en los manejos de los contenidos curriculares..



La misma norma ofrece elementos para lograr estos cambios, así:

- Sobre la evaluación ofrece una nueva concepción de esta en la educa
ción, una capacitación para las nuevas formas de evaluación escolar 
y plantea además, la configuración de unos comités de evaluación en 
las escuelas.

- Sobre las actividades de recuperación la norma ofrece también capaci
tación.

- Sobre los contenidos ofrece el espíritu del nuevo currículo estable
cido a través del Decreto 1002.

Con estas propuestas nos estamos dando cuenta que al diseño de la eva

luación de la enseñanza está acorde a las necesidades educativas actua
les, dejando atrás el diseño dé la evaluación tradicional, donde se 
evaluaba memoria; pero los resultados arrojados por la investigación 

dan a entender, no obstante que para que exista una verdadera congruen
cia entre los distintos elementos del currículo, incluyendo entre ellos 
la evaluación, sería necesario efectuar algunos ajustes en el diseño, 
ajustes que a nuestro juicio deberían generarse en el manejo de objeti
vos conductua1 es, los cuales como hemos podido constatar por la obser
vación y estudio de los diseños, están todavía muy orientados a la medi
ción del logro de contenidos por parte del alumno.

7-3-3 - 7  Análisis del Objeto General: Experimentación del Currículo

La experimentación del currículo se entiende como un proceso 
dentro del cual se probarán, como un todo, los programas, unidades inte
gradas, los materiales de apoyo, la acción misma de la capacitación y 
la manera como se logrará la participación de los alumnos, maestros su

pervisores, padres de famil ia y comunidad en general, en el ajuste,



corrección y enriquecimiento de los programas a partir de los resulta
dos y experiencias que se recoge en su aplicación a nivel local, regio
nal y nacional .

Como su nombre lo indica, durante la etapa de experimentación los dise
ños elaborados de los programas no son definit ivos, sino que se consti
tuyen en documentos de trabajo, a partir de los cuales los docentes 
pueden introducir los cambios que se requieran de acuerdo con las nece
sidades e intereses de! alumno y del sentir poblacional.

Propósitos de la experimentación curricular: Los criterios a través de 
los cuales se rigió la etapa de la experimentación curricular se pueden 
numerar así:

- Someter a prueba la estructura del currículo para los niveles: del pre- 
escolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, a medi
da que estos se fueran configurando.

- Obtener la participación de los diversos estamentos del sector educa
tivo y de la misma comunidad en general en la reforma planteada en la 
Renovación Curricular.

- Hacer el ajuste a las adecuaciones curriculares a los programas pro
puestos, de acuerdo a las necesidades regionales y subregionales.

- Establecer las relaciones existentes entre los recursos humanos, fí
sicos y administrativos en el desarrollo de los programas curriculares.

- Establecer las relaciones entre el rendimiento académico de los estu

diantes y los objetivos propuestos por el currículo.

- Probar el proceso de implementación del nuevo currículo, para derivar el 
modelo de extensión regional y nacional en caso de que sus resultados 
así lo aconsejaran.



Para el análisis de-este objeto se tuvo en cuenta las siguientes varia
bles: oportunidad, alcance y cobertura de la información previa en la

experimentación del currículo con los siguientes indicadores:

- Si la información sobre la experimentación del currículo fue difundida 
oportunamente a los docentes.

- Si ha comprendido la totalidad de los docentes.

- Si ha cubierto los diferentes niveles de la educación.

7.3.3.7.1  Análisis descriptivo de la oportunidad-alcance y cobertura de
la información previa sobre la experimentación del currículo

Para la experimentación de la Renovación Curricular, se seleccionaron 
tanto las instituciones educativas, como el personal docente para brindarles 
información previa, asesoría y capacitación sobre todos los elementos 
importantes del nuevo método ya que tanto las escuelas como los docentes 
eran encargados de realizar la experimentación, dando cumplimiento a la 
reforma planteada en la educación, para lograr el mejoramiento cualita
t ivo de la misma, para que estuviera acorde con los avances científ icos, 
las necesidades y expectativas de los alumnos en su desarrollo integral 
y de la misma comunidad, tenida en cuenta en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Para la realización de la experimentación, el Ministerio de Educación Na
cional, designó una comisión dé expertos en la Renovación Curricular para 
que ellos orientaran, capacitaran y dieran información oportuna al perso
nal que estaba involucrado en la Reforma Curricular en los centros de expe
rimentación. Por lo tanto la información que fue suministrada al personal



involucrado en la experimentación desde su diseño, estuvo acorde con 
las exigencias y requisitos formulados en la Renovación Curricular con

la premisa de estimular al estudiante para que se convirt iera en el 
centro de su propio aprendizaje en el cual se le dan más responsabil i
dades para la participación activa de este, tanto dentro del aula de 
clase como fuera de ella, en su contacto con el entorno social.

En la etapa previa a la experimentación el personal administrativo y 
docente especialmente tuvieron información oportuna con la f inalidad 
de que conocieran los aspectos contenidos en la Renovación para que 
pudieran desempeñar con eficiencia la labor asignada y para que tuvie
ran elementos básicos para la realización de la planeación, programación 
e integración de las diversas áreas de conocimiento y el desarrollo de 
unidades; actividades que propician iniciar la experimentación en los 
centros designados y adecuados para tal situación.

A este personal seleccionado se le puede decir que le fue dada toda la 
información necesaria, tanto a nivel teórico como práctico para la rea
l ización de la experimentación; para ello se les dotó de todos los re
cursos y materiales suficientes, propiciando el desarrollo adecuado y 

eficaz de la labor educativa, en la etapa de la experimentación del Cu
rrículo.

En el proceso que se siguió en la diseminación de la información de la 
Renovación Curricular se dieron los siguientes pasos:

- El Ministerio de Educación Nacional se reunía con las autoridades com
petentes en cada una de las regiones para informarles sobre el nuevo 
proyecto de la Renovación Curricular, solicitar la colaboración para la 
experimentación.



- Ese mismo grupo del Ministerio de Educación Nacional daba una capaci
tación a un grupo seleccionado en cada región: supervisores o técnicos 
en educación donde ya se habían conformado los centros experimentales 
piloto, quienes ayudaban a la selección de escuelas e informaban a

directivos y docentes de las escuelas seleccionadas. Igualmente era 
el encargado conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, de 
capacitar a estos docentes.

- Adicional a esta información se crean algunos mecanismos de informa
ción como: boletines, se creó un periódico mural distribuido en las 
diferentes regiones donde se hacía la experimentación l lamado "La Ra-

nita".

- Durante algún tiempo se emitió un programa de divulgación por la pri
mera cadena de Inravisión, dir igido desde el Ministerio de Educación 
Nacional.

La cobertura que se le dió a la información previa a la experimentación
 

fué eficiente en el sentido que le fué dada a todo el personal seleccio
nado, en todas las ciudades del país, para que hubiera un cubrimiento 
total en este aspecto. Para lograr la cobertura total el Ministerio de 
Educación Nacional puso al alcance del personal e instituciones, los re
cursos adecuados para que la etapa de experimentación cubriera todos los 
aspectos del nuevo método de enseñanza.

De lo anterior es posible inferir que la Renovación en su etapa de expe
rimentación, la información tanto teórica como práctica y de documenta
ción, tuvo una cobertura eficiente para el personal involucrado en la 
experimentación.

Se deduce que la información previa fue oportuna porque se dió antes de 
la Renovación Curricular; con relación al alcance. no se diría que fue

suficiente, porque la información se suministró solo a docentes que



iniciaban el proceso de experimentación. Igualmente se presentó defi
ciencias en la cobertura ;del programa ya que a los padres de famil ia no 
se les dio información oportuna, sino que fue tardía y sólo se hizo en 
el proyecto de padres de famil ia.

7.3.3.7.2 Análisis descriptivo de las variables: suficiencia y oportunidad 
de los materiales necesarios para la ejecución de 

                la Renovación Curricular

De acuerdo con el nuevo enfoque curricular y los requerimientos de los 
productos curriculares (programas por áreas) necesarios para dotar una 
escuela son: de una parte materiales genéricos básicos para el desarro
l lo del currículo en general, y de otro parte aquellos que son de exi
gencia específica de cada área.

Estos materiales se entregaron a los docentes al iniciar la experimenta
ción, su entrega pretendía ubicar al docente dentro del contexto de la 
reforma educativa y sus implicaciones específicamente en el enfoque de! 

currículo y en el trabajo con los alumnos y su actitud frente a la comunidad 
en general.

El material presentado a los docentes está conformado por: material de 
información, programas por áreas, unidades didácticas, material de apoyo 
y material de evaluación.

Para el análisis de estas variables, se t ienen en cuenta los siguientes
i indicadores:

- Si los materiales suministrados fueron suficientes.

- Si los materiales fueron entregados oportunamente a las escuelas, do
centes y alumnos.



Como verif icación a lo anterior, se tuvo en cuenta el concepto de docen
tes y estudio del Manual de Administración.

Referente a la suficiencia de los materiales, en la experimentación cu
rricular, los docentes opinan que los materiales fueron suficientes en 
cuanto al suministro, puesto que debía dotarse de todos los recursos a 
docentes y alumnos, para que se pusiera en práctica el trabajo curricu
lar en la etapa de la experimentación.

En cuanto a la oportunidad en la entrega de material a los docentes, és
tos opinan que estos recursos fueron entregados a las escuelas, docentes 
y alumnos, oportunamente y cubrían todas las áreas del conocimiento, 
dando oportunidad a que el trabajo curricular fuera eficiente, contando 
con el material adecuado en el momento que fuera requerido.

Con la apertura de otras escuelas, disminuye la suficiencia y oportuni

dad en la entrega de materiales. Los mecanismos diseñados para la dis
tr ibución fueron buenas, pero la ejecución falló.

En términos generales, se podría decir que por primera vez se hace un 
esfuerzo importantísimo por hacer un diseño curricular coherente; ela
borar materiales y capacitar a los docentes; ésto marcó un avance muy 
signif icativo en la educación colombiana, puesto que anteriormente se 
han realizado esfuerzos aislados y no de conjunto.

7.3.3.7.3 Análisis descriptivo sobre oportunidad-periodicidad y cali
dad de la asesoría en el seguimiento de la experimentación 

del currículo

Como una primera etapa de la experimentacion,la Dirección General orga
nizó para el personal docente y administrativo, implicado en ésta, un 
curso informativo previo a la experimentación sobre los diferentes aspec
tos a la reforma educativa y el nuevo diseño curricular.



Posteriormente y con el f in de dar un apoyo al maestro en el aula, se 
organizaron reuniones periódicas entre los docentes involucrados en la 
experimentación en el Departamento respectivo, con asistencia del per

sonal técnico del centro experimental pi loto y de los técnicos de la 
Dirección General, con el objetivo de intercambiar experiencias, pre
sentar los problemas o dif icultades encontradas en el proceso de expe
rimentación de los diseños, proponer soluciones y hacer estudios dé 
los conceptos y demás aspectos considerados en los programas.

Para el análisis de la variable señalada tendremos en cuenta como indi
cadores :

- Si el seguimiento en el proceso de experimentación curricular ha sido 
oportuno y a t iempo para las variaciones requeridas.

- Si el seguimiento ha l levado una planeación con secuencia lógica en 
cuanto a t iempo y etapas previstas.

- Si la asesoría brindada ha sido eficiente y por personal realmente  
calif icado.

Con relación al seguimiento realizado en la experimentación del currí
culo, se t iene que este fué oportuno para hacer las variaciones reque
ridas (criterio de docentes).

Para brindar la asesoría a los docentes se dieron los siguientes proce- 
dimientos:

- Los docentes se reunían semanalmente en cada una de las escuelas  
experimentales con el objeto de identif icar los problemas que se les pre
sentaban.



-  Se  rea l i zaban  reun iones  l oca les  mensua lmen te ,  a  és tas  as i s t í an  l os  
maes t ros  de  l a  expe r imen tac ión ,  aseso rados  po r  e l  supe rv i so r  t écn i co  
de l  C .E .P .  pa ra  d i scu t i r  l o s  p rob lemas  encon t rados  en  e l  d i seño .  De  
es tas  reun iones  se  recog ían  l as  conc lus i ones ,  expe r i enc ias  y suge ren 
c i as  que  e ran  bás i cas  pa ra  l l eva r  a  l a  r eun ión  reg ion a l  y  r ea l i za r  
l os  a j us tes  necesa r i os .

-  De  l a  m i sma  mane ra  se  h i c i e ron  reun iones  reg iona les  a  l as  cua les  as i s 
t í an  l os  docen tes  de  l as  escue las  de  l as  r eg iones  i nvo luc radas  en  l a  
expe r imen tac ión ,  supe rv i so res  y  t écn i cos  de l  C .E .P .  A l l í  se  i den t i f i 
caban  l as  neces idades  de  capac i t ac i ón  y  l as  d i f i cu l t ades  en  e l  desa 
r ro l l o  cu r r i cu l a r ;  és tas  se rv ían  de  base  pa ra  l a  r eun ión  p l ena r i a .

-  F i na lmen te ,  se  rea l i zaban  l as  r eun iones  p l ena r i as  a  l as  que  as i s t í an  
t odos  l os  docen tes ,  d i r ec t i vos ,  t écn i cos ,  supe rv i so res ,  r ep resen tan tes  
de l  M in i s t e r i o  de  Educac ión  Nac iona l .

La  me todo log ía  segu ida  en  es tas  reun iones  e ra  l a  s i gu ien te :

-  Ob je t i vos  de  l a  p l ena r i a .

-  Ho ra r i os  y  ac t i v i dades .

-  i n f o rme  de l  avance  po r  pa r t e  de l  d i r ec to r .

-  I n t e r camb io  de  expe r i enc ias  en t re  l os  docen tes  de l  m i smo  g rado  pa ra  
ana l i za r  e l  desa r ro l l o  de l  p rog rama ,  un idades  y  aspec to  adm in i s t r a t i vo .

-  Capac i t ac i ón  espec í f i ca  en  aque l l as  á reas  que  se  han  de tec tado  a  t r avés  
de  l as  d i f e ren tes  reun iones  de l  segu im ien to  po r  pa r t e  de  l os  t écn i cos ,

supe rv i so res  y  M in i s t e r i o  de  Educac ión  Nac iona l .

-  i n f o rme  de  eva luac ión .



- Necesidades sobre equipos y materiales para las escuelas.

- Aportes para la elaboración del plan para la próxima plenaria.

La asesoría brindada en cada región se dio a través de equipos de téc
nicos de los C.E.P. En Antioquia se conformó un equipo de supervisores 
capacitados específicamente para brindar dicha asesoría permanentemente.

De lo anterior se puede deducir que estas variables se cumplieron y es
tuvo bien diseñada su implementación.

Es necesario señalar que dicho programa de asesoría marchó bien hasta 
que el equipo de supervisores encargados de ella, se desintegró a partir 

de 1984.

Igualmente se concluye que para asegurar la calidad del proceso de la 
reforma curricular y todo diseño debe tener ese componente de la asesoría 
y capacitación de ayuda permanente al docente.

7.3-3- 7-4 Análisis descriptivo de la selección de escuelas para la 
experimentación curricular

Como no es posible entrar en una etapa de participación total por las

dif icultades en que se encuentran las comunidades para abocar el proceso 
de la experimentación curricular, se diseñó un modelo prescriptivo-des-

criptivo en el Ministerio de Educación Nacional.

Combinado con una fase de aplicación experimental en pequeña escala pero 
con participación nacional y características nacionales para alcanzar las 
diferentes modalidades que presenta la escuela primaria y adecuar los ma
teriales curriculares a las características de las diferentes regiones y 
localidades del país.



El proposito de iniciar la experimentación con una cobertura mínima, 
obedece a que esta propuesta fuese enriquecida con los aportes de todos 
los grupos a nivel regional y a nivel de las diferentes divisiones de la 
dirección general de capacitación y sirviera de modelo básico para el

desarrollo y expansión de la experimentación a otras regiones del país 
y lograr por últ imo, la adecuación del currículo a las diferentes re
giones del país y en esa forma se pueda aspirar a no tener un solo cu
rrículo, sino que se pueda contar con una renovación permanente y actua
l izada para docentes y demás personas vinculadas al proceso educativo.

Las variables que se tienen en cuenta para la selección de escuelas son: 
criterios, representatividad y número con los siguientes indicadores:

- Si los criterios dados por los expertos fueron confiables.

- Si las escuelas seleccionadas realmente representan una muestra confia" 
b le .

- Si el número de escuelas seleccionadas era el suficiente e indicado 
para la experimentación curricular.

Para la puesta en marcha de la etapa de la experimentación se tuvieron 
en cuenta estos criterios:

- Que fueran escuelas promedio del país en cuanto a planta física, recur
sos físicos, materiales y f inancieros, ubicación.

- Escuelas que tuvieran los cinco grados de escolaridad.

- Escuelas con facil idad de acceso.

- Que no fueran de enseñanza especial.

- Que los docentes quisieran participar en la etapa de experimentación.



En cuanto a la representatividad el equipo investigador conceptúa que 
no se dio, puesto que para la selección de las escuelas para la imple

mentación de la etapa de experimentación curricular era necesario haber 
partido de muestras previamente elaboradas estadísticamente, sólo se

determinaron algunos criterios de selección.

Con relación al número de escuelas seleccionadas la experimentación cu
rricular escogió como número cabalístico el 8.

En septiembre de 1977 se inició el proceso de experimentación curricular

para el calendario B en los Departamentos de Nariño y Valle del Cauca, 
con los grados 1o , 2° y 3° de Básica Primaria de las escuelas seleccio
nadas previamente y en septiembre de 1978 se extendió la experimentación 
en las mismas escuelas para los grados 4° y 5° a la vez que se vincula

ron al proceso otras escuelas no con la experimentación sino de aplica
ción curricular.

En 1978 se inició la experimentación curricular para el calendario A; Se 
seleccionaron 7 establecimientos educativos en primaria prototipos de los 
planteles medios del Departamento con 1800 alumnos y 7 profesores.

Para 1979 se incorporaron otras 15 escuelas, para un total de 20 ya que
2 se retiraron de la experimentación (Amaga y Salgar).

En 1980 se incrementa el número a 50 establecimientos y crece el número 
de docentes en todos los grados de la Básica Primaria.

En 1981 se amplía la experiencia a todos los grados de Básica primaria, 
de 374 escuelas pertenecientes a los núcleos educativos en 

estaban ubicados los establecimientos de experimentación.



Para 1986, según la Resolución 17486 de 1984 se encuentra la totalidad. 
de las escuelas renovando en los tres primeros grados y según la resolución 
1002 de 1986, 235 escuelas han complementado el ciclo de 1a

5o de primaria, distribuidos así:

Escuelas urbanas: 183 
Escuelas rurales:   54 
Escuelas anexas:   28

TOTAL:   235

Sobre estas últ imas se realizó la investigación en razón que el producto 
de formación, se observa en toda su magnitud en los últ imos grados y ade
más fue posible observar algunos factores en todo el trayecto de la eje
cución curricular.

De lo expuesto anteriormente podemos concluir:

1° Que no hubo una verdadera experimentación puesto que se hacía nece
sario establecer parámetros de control y de logro entre las escue
las que se aplicaría el nuevo currículo y las escuelas que no y 
así establecer las diferencias en cuanto a los cambios y mejoramiento 
cualitativo que se pretendía con la Reforma Educativa; solo se l levó 
a cabo un ensayo del currículo mas no una verdadera experimentación.

2o La muestra debió haber partido de una muestra estadística elaborada

3o El número dé escuelas no fue representativo.



7.3.3.7.5 Análisis estadístico referente a la cobertura, duración y 
pertinencia de la capacitación previa a la experimentación 

del currículo

En un principio la capacitación de los docentes en servicio se realizó
con el propósito de conformar una infraestructura a nivel regional para 
delegar responsabil idades en cuanto a las acciones de capacitación, para 
la experimentación curricular, en una segunda fase que se ha l lamado 
seguimiento.

Para tal efecto se organizaron seminarios previos a la iniciación de la 
experimentación curricular al que asistieron las autoridades en educación

a nivel regional los técnicos de los Centros Experimentales Piloto, super
visores y todos los docentes de las escuelas en las cuales se inició la

experimentación.

La capacitación en servicio se hizo en el sit io de trabajo, una vez ini
ciada la experimentación y consistió en asesorar al docente en aquellos 
aspectos que el desarrollo del currículo lo exigía.

Las variables para analizar la capacitación previa a la experimentación 
curricular son:

- Duración de la capacitación.

- Cobertura de la capacitación.

- Pertinencia de la capacitación.

Con los siguientes indicadores:

- Si el t iempo planeado para la capacitación fue suficiente.

- Si realmente abarca todos los aspectos en cuanto a contenidos y recur
sos necesarios para la experimentación.



- Si la capacitación dada a todos los docentes fue oportuna y relativa 
exclusivamente a la experimentación curricular.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 
los docentes sobre: "La capacitación y asesoría al docente se hizo 
con anterioridad a la experiencia", presentan acuerdo con el Ítem.

- "Sí la capacitación y asesoría al docente brindan conocimientos sufi
cientes para la comprensión clara de la Renovación Curricular". Los

docentes presentan acuerdo con el ítem.

Con referencia a los ítems anteriores se observa una posición ubicada 
entre posiciones 3 y 4 de la escala, con una tendencia hacia el "acuer
do" no muy marcada.

Lo anterior nos índica que hay poca claridad en los docentes respecto a 
la capacitación.

En el estudio de documentos encontramos que "se dio" una información ge
neral sobre la reforma y sus implicaciones, enfoque del nuevo currículo y 
l ineamientos generales, incluyó además un entrenamiento específico para 
docentes que iban a manejar el currículo en el aula y comprendió el aná

l isis e interpretación de los programas por áreas, análisis e interpre

tación de las unidades de enseñanza para 1° ,2° y 3° grado; análisis 
para interpretación de los bloques para 4o  y 5o grado, las bases metodo

lógicas de los programas curriculares y las implicaciones administrativas 
y evaluación así como el trabajo con los padres de famil ia, actividades 
estas que exigen la aplicación del nuevo currículo (Documento del Minis

terio de Educación Nacional. Informe sobre el programa de Renovación 

Curricular, página 6).



De acuerdo con el análisis de documentos y el concepto de los docentes 
entrevistados referente a la capacitación previa, a la cobertura y per

tenencia podemos decir que inicialmente fueron adecuados dichos proce

dimientos 5que los programas iniciales si tuvieron en cuenta todo lo
relacionado con los elementos del currículo y f inalmente la capacitación 
fue diseñada específicamente para el manejo de la experimentación curri

cular.

En términos generales se puede decir que para el sector educativo fue 
un avance signif icativo en el mejoramiento de la calidad de la educación 
a través de la capacitación que se realizó en la etapa de experimenta
ción pero que lamentablemente en la etapa de la implementación de estos 
programas no se siguieron manejando todos los mecanismos diseñados.

7-3-3- 7.6 Conclusiones del objeto general: Experimentación del Currículo 

Retomando los diferentes análisis de las variables a la Experimentación 
Curricular tenemos que decir:

- Que el Diseño de la Experimentación Curricular como fue concebido por 
el Ministerio de Educación Nacional para iniciar el cambio de programas 
en educación Básica Primaria, logró importantes avances en la vida es
colar.

- Que las estrategias implementadas respecto a: información previa, mate
riales uti l izados en la experimentación curricular, seguimiento, selec
ción de escuelas de capacitación docente, se concibió como un proceso 
de integración de un lado, del recurso humano: (técnicos, supervisores, 
docentes, etc.); y de otro los elementos técnicos, polít icos, adminis
trativos y así otros elementos como materiales económicos, f inancieros 
y presupuesto.



- Que hubo oportunidad en la información previa, su alcance y cobertura
   fué suficiente, ya que esta información se dio solo a los docentes

que laborarían en la experimentación y a los docentes de famil ia no
se les vinculó, sino a través del proyecto de padres de famil ia.

- Los materiales entregados a los docentes y escuelas inicialmente fue
ron oportunos y suficientes y contribuyeron en gran medida a ubicar al 
docente dentro del contexto de la reforma educativa y la implementa
ción de la experimentación curricular.

En cuanto a las variables sobre oportunidad, periodicidad y calidad 
de la asesoría dada en el seguimiento de la experimentación se cum- 
plieron.

En el seguimiento hubo cumplimiento en el envío de materiales y la ase
soría se dio'” a través del grupo de técnicos del Ministerio de Educación 
Nacional y supervisores comisionados para tal f in, quienes permanente
mente brindaron orientación. No obstante este proceso decayó cuando 
este equipo se  extinguió en Antioquia, en 1984.

Hay que resaltar que para garantizar el éxito y calidad del proceso de 
experimentación o cualquier reforma educativa es fundamentalmente y de
cisiva la capacitación, asesoría y evaluación permanente del docente y 
demás estamentos implicados en el proceso.

Respecto a la selección de escuelas y sus variables se concluye que no 
se cumplieron por los planteamientos expuestos anteriormente.

Al referenciar la selección de escuelas se real izó en varias ciudades 
del país simultáneamente con la previsión que en el transcurso del pro
grama se fueran haciendo las adecuaciones necesarias según las caracte
rísticas regionales.



" El número de escuelas fue" menor en sus inicios y luego fueron incorpo
rando mas instituciones y personal capacitado para los niveles de pre- 
escolar, básica primaria, secundaria y media vocacional, a medida que 
estos niveles se fueron configurando.

- La capacitación docente, inicialmente fue efectiva y logro en parte 
la aplicación de la fase experimental. Esta se realizó por medio de

personal del Ministerio de Educación Nacional, los técnicos de los 
C.E.P., supervisores y directivos.

No obstante lo anterior, en el transcurso e implementación del programa 
no se dio un procedimiento constante y permanente del trabajo del docente 
e igualmente faltaron elementos claros para l legar a la comprensión clara 
y conceptual de la reforma educativa, sus implicaciones y su implementa

ción.

Finalmente, hay que resaltar el esfuerzo de conjunto realizado y su alcan
ce en el mejoramiento cualitativo de la vida escolar y su incidencia en 
la calidad de la educación.



CUADRO N £  9:  APRECIACION DE LOS DOCENTES ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACION PARA LA RENOVACION 
CURRICULAR (EXPERIMENTACION)



7.3.3.8 Análisis del objeto general: Elementos del Currículo

En el análisis de diseños curriculares no existe una unidad de 
criterio respecto a cuáles son los aspectos fundamentales que deben te
nerse en cuenta; generalmente se consideran como tales las variables 
dependientes, es decir los propósitos, contenidos y los métodos; Además 
se consideran las pautas de implementación , tales como: capacitación, 
asesoría, materiales, ambientes, recursos.

En nuestro estudio de los elementos del diseño de la Renovación Curricu
lar, consideramos entonces objetivos y contenidos (planes y programas) , 
metodología propuesta y recursos previstos.

Cada uno de los elementos anotados se observó a través de algunas varia
bles fundamentales, así: los objetivos, desde el punto de vista de su 
cobertura, es decir, la gama de comportamientos previstos, en esta caso 
se consideran objetivos de comprensión, aplicación y comunicación, su 
claridad, facil idad para interpretarlos por parte del docente y congruen
cia con los contenidos fundamentalmente.

Los contenidos se miran desde su secuencia, es decir, el ordenamiento 
lógico de tal modo que primero se considera aquellos contenidos que son 
básicos para las siguientes: la claridad, facil idad para ser interpreta
dos por los docentes; cobertura es decir, si se incluye todo el conte
nido, por lo menos lo fundamental; la uti l idad en cuanto si el contenido 
es relevante social e intelectualmente para el alumno, y actualidad, es 
decir, si se incluyen los avances o nuevos conocimientos en términos de 
conceptos, principios, normas, técnicas, etc. La investigación se analizó 
desde la facil idad que esta presenta para ser interpretada y comprendida 

por el docente, y desde la factibi l idad real para ser aplicada.

Por otra parte, el análisis de los recursos previstos se hizo desde tres 

variables suficiencia, eficiencia y aplicabil idad.



Para evaluar las variables enunciadas se tuvieron en cuenta: la infor
mación suministrada por docentes, administradores y expertos, el testi
monio de personas que participaron en el proceso de diseño en el Minis
terio de Educación Nacional y por la observación directa de documentos 
producidos por el Ministerio de Educación Nacional y de las escuelas a 
las cuales correspondió iniciar la experimentación de la Renovación Cu
rricular.

Según el Decreto 1002 del 24 de abri l  de 1978, Capítulo I, Artículo I° 
y parágrafo: "Establécese el Plan de Estudios para la Educación: Prees- 
colar, Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional en todos los 
centros educativos de Educación Formal del país, tal como se especif ica 
en los siguientes artículos:

Para los efectos del presente decreto, se entiende por Plan de Estudios 
el conjunto estructurado de definiciones, principios, normas y criterios

que, en función de los f ines de la Educación orienta el proceso educativo 
mediante la formulación de objetivos por niveles, la determinación de

áreas y modalidades, la organización y distribución del t iempo y el esta
blecimiento de l ineamientos metodológicos, criterios de evaluación y pau
tas de administración"

En cuanto a los programas curriculares podríamos definir los como el pro
ducto de un principio de recontextualizacion mediante el cual un área de 
estudio o disciplina se transforma en contenidos específicos, actividades 
de aprendizaje y evaluaciones que satisfacen objetivos específicos para 
una edad, sujeto y escuela dadas en correspondencia con las regulaciones 
del Estado.

7.3.3.8.1 Características de los programas curriculares:

Como características más importantes tenemos:



La apertura, la f lexibil idad, la secuencia, la integración, dinámica 
y como factor de educación permanente.

-La apertura de los programas curriculares permite la participación 
del maestro, de los alumnos y la comunidad en general, siendo esta

la oportunidad de ir realizando los ajustes propios y peculiares de 
las diferentes regiones del país.

-La flexibil idad se refiere tanto a las necesidades de adaptar el cu
rrículo a los avances científ icos, tecnológicos y pedagógicos, al 
r i tmo de comprensión y aprendizaje de los alumnos, a sus conductas de 
comunicación en el medio urbano y rural y a sus intereses y necesida
des concretas de acuerdo al contexto local.

-Los programas deben ser secuenciados y graduados con el f in de permi
t ir la articulación fuerte del conocimiento en grados superiores, por
que la realidad no está fraccionada; el mundo es un todo estructurado 
donde los diversos elementos físicos, biológicos y humanos no se Ínter 
relacionan cambiando y evolucionando permanentemente.

 - La integración debe considerarse desde el punto de vista de áreas
(saberes) y asumen su función de desarrollar las actitudes y habil ida
des necesarias para formar integralmente al educando y de otro lado 
la integración considerada entre los diferentes agentes educativos, es 
decir, la integración alumno-profesor, alumno-entorno, escuela-comuni
dad .

-El currículo dinámico es el que pretende estimular, mantener y desarro 
l lar una permanente actividad del alumno, el maestro y la comunidad.

-El dinamismo del currículo general consecuentemente una actividad de 
investigación y de la búsqueda de su propia identidad social, econó
mica y cultural .



Como factor de educación permanente que todos los agentes educativos 
involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, les permita reno
var y actualizar continuamente sus conocimientos que respondan al 
r i tmo cambiante de la sociedad.

Análisis global: No obstante las características mencionadas anteriormente 
con respecto a los programas curriculares, desde lo que en la Renovación 
Curricular se denomina los núcleos generales, y reconociendo como un avan
ce en materia de diseño de programas de estudio, su concepción en térmi
nos de estructuras básicas lo cual permitirá un mejor manejo de conteni
dos, la explicitación de metodologías activas en su gran mayoría congruen
tes con la fundamentación pedagógica, ya analizada al hablar de los funda
mentos del currículo, es necesario hacer publicas nuestras apreciaciones 
que son las mismas de otros expertos en currículo respecto a lo que fue

la operacionalización de tales marcos en los programas curriculares pro
piamente dichos.

Estos programas curriculares continúan siendo fieles a un modelo curricu
lar que enfatiza los resultados -modelo eficientista, medios-fin desvir

tuando en lo esencial el planteamiento general f i losófico por un esquema 
educativo abierto, f lexible, centrado en los procesos.

El formato de los programas: objetivo específico - sugerencias de acti
vidades y metodologías - indicador de evaluación, refleja y perpetúa uno 
de los modelos de currículo más clásicos en América, cual es el de Ralph 
Tyler (1936).

No estamos abogando por la abolición total de la formulación de objetivos 
en el currículo; están crit icando la continuidad de la uti l ización de los

objetivos instrucciona1 es, introducidos en la educación colombiana por el 

momento de la tecnología educativa de corte conductista basada en una 

concepción pasiva del hombre, contrario al enfoque de la Renovación Curri
cular que considera al hombre sujeto de su educación y capaz de autodesa- 
rrollo.



Un examen de los objetivos en los programas curriculares no obstante 
que según el criterio de los docentes y expertos generalmente éstos 
guardan coherencia con los fundamentos y con otros elementos del pro
grama, que son de fácil comprensión y manejo, permite concluir que en 
su gran mayoría están fundamentados en términos de logros cognoscit ivos 
y no preven el desarrollo de las capacidades superiores del pensamiento 
Aprender a pensar- y del sentimiento. Un análisis taxinámico de estos 
objetivos permite concluir que están muy influenciados por los trabajos 
de B. Bloom.

El análisis efectuado por el grupo investigador acerca del contenido de 
la Renovación Curricular, aclarando que como queda dicho los docentes y

algunos expertos consideran que guardan congruencia con los demás ele
mentos de los programas que muestran secuencias, cobertura y además 
cierto avance en cuanto a la apertura, permite afirmar que el modelo 
sigue estando centrado en contenidos, configurando el modelo agregado 
(B. Bernstein) pero con una clasif icación débil en los primeros grados,

la cual se va haciendo más fuerte a medida que se avanza hacia la Media 
Vocacional; no obstante ello, el concepto de material sigue presente no 
a pesar de los esfuerzos por lograr una articulación -no integración.

La metodología propuesta para la aplicación de la Renovación Curricular 
aparece como el elemento más innovador y que mayor congruencia guarda 
con la fundamentación; excepto en lo que hace relación a la enseñanza 
por objetivos. Como se sabe la metodología en su esencia participa de 
los postulados de la escuela activa y en su diseño permite pensar en 
la puesta en marcha del modelo integrado (Bernstein), en tanto propone 
la integración (enmarcación débil): maestro-alumno-padre de famil ia, 
escuela-comunidad, enseñanza-características del alumno y del medio, cono
cimiento científ ico-conocimiento popular (experiencia del alumno y del 
profesor).



En general encontramos una buena articulación entre los elementos del 
programa (al f in y a! cabo el enfoque 'sistemático qué orienta la refor
ma esta allí presente). No obstante pensamos que no hay suficiente con
gruencia entre los programas y los fundamentos del currículo.

Así los programas curriculares no reflejan f lexibil idad a la fundamenta
ción fi losófica y sicológica.

El hombre-alumno- como ser histórico, protagonista de la historia, forjador
 del orden social, capaz de autodesarrollo, por tanto ser activo.

El modelo de diseño programático - centrado en los objetivos específicos y 
conductuales apunta a una concepción del hombre como ser pasivo, objeto 
y no sujeto y a una concepción de aprendizaje orientada por la teoría 
conductista.

En cambio el enfoque metodológico guarda estrecha relación con el funda
mento pedagógico (esquema con enmarcación débil) de la escuela activa 
y pensamos que aquí se salva el diseño curricular. Pero advertimos que 
el diseño programático puede conducir al docente a contener dentro de su 
práctica tradicional, obstaculizándose así el cambio buscado.

Como un complemento al análisis de los diseños de los programas curricu
lares hemos hecho uso de los conceptos de algunos docentes de la educa
ción Básica Media y Superior, las cuales fueron recogidas en varias pu
blicaciones de evaluación nacional tales como revista el "Educador" y 
revista "Educación y Cultura" y además de los conceptos de maestros de 
Medell in, consultados al respecto.

7.3.3.8.2 Componentes de los programas del estudio

Estructura de un área o de una disciplinares el conjunto de 
conceptos, principios, leyes o generalizaciones; procesos, procedimientos



actividades, etapas, etc. fundamentales, que se relacionan lógicamente

entre sí formando un sistema auto regulado que evoluciona y se enriquece 

permanentemente dentro de límites determinados. En este sentido tendre

mos estructuras conceptuales, operacionales , procesales., por actividades 
etc.

Las estructuras de cada área en la Renovación Curricular fueron interpre
tadas y desarrolladas para cada nivel y grado en secuencia de contenido 
que sirvan ampliando y profundizando en la medida en que se va de los ni
veles inferiores a los superiores.

Objetivos generales y específicos: Para el programa de cada área, se for
mulan los objetivos generales para cada nivel y los objetivos generales 
para la etapa o ciclo. Estos dos niveles de objetivos guardan estrecha

relación y se desprenden de los f ines del sistema educativo.

Siguiendo la jerarquía de objetivos, se formulan los objetivos generales 
del área por cada grado con sus correspondientes objetivos específicos.

Contenidos básicos: son los temas, conceptos, principios, leyes, funda
mentos generales, habil idades y destrezas básicas, métodos y procedimien

tos de estudio (estructuras), normas que se deben observar, etc. tomados 
desde el punto de vista más general y con miras a la adopción al medio 

regional.

Alternativas de actividades y metodología: se trata de actividades sico
lógica, metodológica y pedagógicamente diseñadas para el logro de obje
tivos y de sugerencias metodológicas o estrategias de aprendizaje por

grado, además de técnicas didácticas para el desarrollo de contenidos 

básicos.



Materiales y Medios educativos: se especif ican de acuerdo con la natu
raleza del área. Se trata de recursos como aulas, materiales impresos, 
audiovisuales , bibl ioteca, laboratorios, instalaciones, campos agríco- 
las y deportivos, materia prima, equipos, aparatos, herramientas y ayu

das educativas en general, que le sirven al alumno y al docente para 
facil i tarles el desarrollo de las conductas propuestas en los objetivos.

Indicador de evaluación: son indicaciones que permiten apreciar el logro 
de los objetivos. En los programas se desarrollan objetivos y conteni
dos progresivamente de manera que el alumno logre, por pasos, un mejor 
desempeño en cuanto a conocimientos, destrezas y valores.

Los programas Curriculares

El programa de Ciencias Sociales: aporte extractado del reportaje a 
la doctora Rosario Jaramil lo de Gamboa, directora del grupo de técni
cos y asesores que concibieron el nuevo programa de Ciencias Sociales, 
del Ministerio de Educación Nacional (Revista "El educador" N2  3,

1385).

Desde 1963 los programas de Ciencias Sociales para Primaria no habían 
sido revisados ni modificados. Durante este t iempo, se desarrollaron 
en todo el mundo en forma tal que aportaron nuevas explicaciones a 
interpretaciones a los fenómenos sociales, todo ésto l levó a diseñar 
un nuevo programa que presentaba cambios en el enfoque, en la selec
ción de contenidos y en el papel que se le asigna a la reflexión sobre 
los valores.

Enfoque: respecto al enfoque, se presenta un marco teórico que busca 
recoger y planear en la educación el espíritu general del desarrollo

reciente de las Ciencias Sociales, y de sus posibles orientaciones 
para la acción, al mismo tiempo que se presenta una toma de posición 
frente a teorías psicológicas, sociológicas y pedagógicas que han in

f luido en los nuevos métodos didácticos.



Se presenta una visión de totalidad o de conjunto de la sociedad u 
través de una articulación interdisciplinaria.

El área de estructura a través de los aspectos globales: temporali
dad, espacialidad y estructura socio-cultural; se estudia la diná
mica que interrelacionan dichos elementos, la relación hombre-medio 
físico y hombre-medio social y la confluencia de esta dinámica en 
el establecimiento de la identidad individual y colectiva.

En cuanto a los contenidos, se diseña el programa desarrollando tres 
aspectos complementarios: los conceptos, las actitudes y los valores 
por considerar que ios tres son esenciales para la práctica social 
La Geografía se presenta más dinámica al analizar la mutua relación 
de los grupos humanos con el medio físico, la manera como éste in
f luye en las formas de vida de los habitantes de un determinado lugar 
y como ellos se adaptan y transforman al medio físico y social de 
acuerdo con su cultura, se compara lo inmediato con otros lugares de 
Colombia y del mundo y con épocas pasadas, con el f in de que el niño 
uti l ice la comparación para conocer mejor el  propio, amplíe su hori
zonte espacio-temporal y de famil iarizarlo con lugares y hechos 
relevantes que podrá interrelacionar más tarde.

La Historia se presenta como el resultado de procesos tanto indivi
duales como colectivos. Se analizan hechos y datos concretos, accio
nes, ideas, polít icas, transformaciones culturales, etc. que han in
f luido en los cambios de nuestra sociedad y otras sociedades en un 
determinado momento o época, cobrando la historia vida de esta numera 
para entender nuestra realidad actual y vislumbrar posibles alternati
vas de acción.

En relación con la Democracia, se enseña al niño como el respeto por 
la capacidad de crecimiento de la persona humana, es base de toda 
relación social y democrática y debe hacerse patente en el comporta
miento de las personas cercanas a él.



Los dos aspectos anteriores: enfoque y contenidos, l levan al diseño de 
una metodología en la cual se sugiere al maestro para que asuma un pa
pel de faci l i tador del proceso activo de aprendizaje. Se plantean si

tuaciones de aprendizaje en las cuales el alumno descubre hechos y re
laciones, ref lexiva sobre el los con base en sus experiencias pasadas y 

puede prever consecuencias futuras.

A  la pregunta: ha solucionado la Reforma Curricular los problemas de 
los programas tradicionales del área de Ciencias Sociales, tales como 

el objet ivo fundamental:  informar, lo cual l levaba al  estudiante a recu

rr ir  casi que exclusivamente a la memoria; una educación sin f i losofía, 
en la cual se transmitían los resultados del conocimiento que otros ad

quir ieron, sin enseñar los procesos del  conocimiento requeridos para com
prenderlos; es decir sin la posibi l idad de pensar, de hacer preguntas o 
de ver contradicciones?

Responden  l os  doc to res :  Ju l i án  y  M igue l  de  Zub i r í a  en  e l  A r t í cu l o  de  l a  
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En real idad no. Después de elaborar un importante marco conceptual en el 
que se establece como primera pauta metodológica la necesidad de enfocar 
las Ciencias Sociales de manera que estas permitan comprender, expl icar 

y ayudar a la transformación, evolución y superación de situaciones so

ciales determinadas en un momento dado y de definir que deben centrar su 
interés en la transformación de la sociedad actual para posibi l i tar al 

hombre la real ización auténtica de su l ibertad y de sus ideales más huma

nos; aún así es muy poco lo que se plasma a nivel de los programas cu- 
rr iculares editados por el Ministerio de Educación Nacional.

Algunas innovaciones se introducen para el grado primero, pero a part ir  
del segundo grado, en lo fundamental se correrá la misma concepción peda

gógica que dio luz a las currículos tradicionales, la pedagogía informa
t iva.



Se debe estructurar un programa que garantice la comprensión de los 
fenómenos sociales; y ésto sólo será posible cuando nuestros estu
diantes manejan los instrumentos cognoscit ivos necesarios (concep
tos). La información pues, no puede ser el punto de partida del conoci-
miento social .

Qué enseñar, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, siguen siendo hoy en día 
preguntas pertinentes.

El Programa de Ciencias Naturales: (Revista el Educador N°4, 1985: 
entrevista a los doctores Edith Figueredo, programa del área de Cien
cias Naturales del Ministerio de Educación Nacional y Luis Eduardo 
García, del equipo de programadores).

Al igual que ocurrió con los programas de Ciencias Sociales, se en
contró que los elaborados en 19&3, requerirían de un proceso de Reno
vación y mejoramiento, ya que por una parte, estaban demasiado centra 
dos en Biología, descuidando otras disciplinas como Física, Química, 
Ecología. Además la forma como estaban organizados dichos programas 
l levaba a aprendizajes aislados acerca del hombre, los animales y los 
vegetales; de esta necesidad surgió el diseño de los nuevos programas 
de Ciencias Naturales abordando el aprendizaje de la Ciencia en su do 
ble dimensión: como producto (contenidos) y como proceso (metodolo- 
gía científ ica).

Se enfocan entonces las Ciencias Naturales hacia la practicidad teó
rica haciendo énfasis en la experimentación, la interrelación de los 
seres vivos y en especial del hombre con el medio ambiente, invitando 
así a la acción racional sobre el uso de los recursos y el control y

mejoramiento ambiental (enfoque ecológico).



La dimensión de contenidos esta estructurada sobre la base de grandes 
ideas modificadoras alrededor de las cuales se va entretejiendo una red
0 malla de principios y conceptos básicos que tradicionalmente han per
tenecido a disciplinas separadas, considerándose en forma relacionada 
conceptos fundamentales de las diferentes disciplinas del área de Cien
cias Naturales: Biología, Física, Química, Ecología, Ciencias de la 
t ierra y del espacio. Los conceptos básicos se desarrollan grado a 
grado en forma secuencial y con mayor profundidad (desarrollo en espi
ral). Se busca con ello contribuir a formar en el alumno una concep
ción científ ica del mundo, a través del conocimiento objetivo de la realidad.

La dinámica de contenidos l leva por consiguiente a una metodología fun
damentalmente científ ica, cuyo elemento básico es la experimentación, 
mediante actividades que l leven al alumno a manipular e interactuar con 
los materiales, seres y objetos del medio, realizando experiencias físi
cas a partir de una reflexión inicial. Pensamiento y acción se comple
mentan y dinamizar permanentemente l levado a lo que comunmente se deno
mina el principio pedagógico de aprender haciendo. Ya que las Ciencias 
Naturales son propicias para que los niños trabajen en grupos o indivi
dualmente, ya sea en un experimento, en una salida de campo, en un peque
ño proyecto, en un centro de interés, etc., los programas sugieren muchas
de estas actividades, como también algunas formas de organización de los 
alumnos para el aprendizaje, incluyendo la interacción comunitaria, es

pecialmente en lo referente a la preservación, mejoramiento y uso racio
na! de los recursos naturales.

Respecto al programa curricular de las Ciencias Naturales, en la Revista 
Educación y Cultura N2  9, 1936, Bogotá, los doctores Antanas Mockus,

Carlos Augusto Hernández, Berenice Guerrero, Jorge Charum, Luz Marina 
Caycedo, Carlos Pederici, opinan que: "el currículo cerrado en el alumno
es comprendido allí en el sentido de convertir a! estudiante en un mani
pulador de objetos que hará las demostraciones que el maestro tradicio
nalmente debía hacer. El estudiante no hace su exploración ni plantea



sus preguntas. Sigue las indicaciones del maestro sobre lo que debe 
hacer y sobre lo que debe preguntar.

Desde luego que las observaciones de los profesores últ imamente mencio
nados hacen mis relación al enfoque metodológico del área que el plan
teamiento del contenido. En cuanto a este últ imo pensamos que se dió 
un paso muy importante en el manejo del contenido, en cuanto que se 
presentan estructuras básicas (conceptos) secuenciados, pero creemos 
sinceramente que el programa está muy lejos de lograr una verdadera 
integración de las Ciencias Naturales tal y como lo prevé el enfoque

general de la reforma.

- El programa del Afea de Matemáticas: (Revista Educación y Cultura 
N£  9, 1986, Bogotá). Ponencia presentada en diciembre de 1981, en el 
Primer Simposio Nacional sobre la enseñanza de las Ciencias, por el
grupo de investigación de la Universidad Nacional, coordinado por el- 
doctor Carlos Federici.

Igualmente ponencias de los departamentos de Matemáticas de las Uni
versidades Nacional y de los Andes.

Del marco teórico se concluye que: de la solución y formulación de
problemas concretos, se ubica al estudiante en su realidad, l levándolo
a ser creativo e ingenioso y preparándolo para afrontar problemas de 
su v ida cotidiana.

Existe fundamentación teórica en la elección de contenidos.

- El programa de Español y Literatura: Estudio realizado por Gloria

Rivas, Carmen Rosa Ortiz, María Cristina Martínez, Luz Miryam Burbano, 
Margarita Delgado y César Moreno, docentes de diferentes instituciones

educativas del Valle del Cauca y especialistas en el área.



En el nuevo tema se acusa una inconsistencia en el sentido de que se 
anuncia un enfoque semántico comunicativo, es decir, que la lengua se 
considera como un hecho social evolutivo y posteriormente anuncia "el 
enfoque del área" fundamentado en teorías l ingüísticas, psicológicas 
y epistemológicas.

En el aspecto metodológico, debido a la indiferencia por una teoría 
l ingüística determinada, se nota igualmente ambigüedad. Se requerirá 
un diseño metodológico acorde con los adelantos psico y sociolinguís- 
t icos donde las experiencias de aprendizaje surjan de la realidad cir
cundante de los diferentes procesos de aprendizaje, de la reflexión 
sobre los objetos, sus propiedades y relaciones.

7.3.3.8.3 Análisis descriptivo del diseño de los marcos generales de 
los programas curriculares

El diseño de los programas curriculares está presentado en dos tipos de 
documentos: los marcos generales que contienen definiciones, enfoques y 
orientaciones para cualquier nivel educativo y los programas por grados 
que desarrollan y operaeiona1 izan los marcos generales.

En este trabajo abordamos en primer lugar el análisis de los marcos gene
rales exclusivamente en el estudio de los documentos y luego el análisis
de los programas desde sus elementos básicos teniendo en cuenta el estudio 
de los programas, el juicio de expertos,docentes y administradores y los

estudios que de tales documentos han realizado diversos grupos de educado 
res.

Marcos generales

Es un documento que concreta y resume los aspectos teóricos fundamentales 
del área y que orientan la elaboración detallada de los programas curricu 
lares por grados. El marco general para cada área del currículo se



presenta bajo cuatro componentes básicos: estructura conceptual, con

tenidos, la metodología y la bibliografía general, que ya fueron defi

nidas en el apartado anterior.

En la historia de la evaluación curricular en Colombia solo se ha con
cedido importancia a los diseños conceptual mente fundamentados a par
t ir de la decada de los setenta con la elaboración de los programas 
curriculares para los INEM, cuando ya aparecieron documentos orientados 
para la preparación de programas específicos por áreas. En el diseño 
de la Renovación Curricular esta práctica se hace más patética y se nota
mas la preocupación por fundamentar y justif icar los enfoques de los 
programas curriculares. Encontramos pues en el documento marcos gene

rales, un valioso; elemento para el análisis curricular y un importante 
eslabón de interpretación y concreción de los fundamentos del currículo, 
aunque en algunas ocasiones como veremos, esta secuencia “fundamentos- 
marcos-programas no es del todo correlativa.

Un primer componente a distinguir en los marcos es la presentación de 
las estructuras conceptuales, lo cual garantiza cobertura y claridad en
el manejo del contenido. Cobertura, en tanto las estructuras son inclu
yentes y contienen lo fundamenta] para l levar al conocimiento del alumno 
con el consiguiente ahorro de tiempo ya que es posible eliminar los con

tenidos superfluos y aún obsoletos, presentes en los programas tradicio
nales y la ganancia en aprendizajes, ya que cuando el alumno interioriza
estructuras o marcos conceptuales (Ausube) su aprendizaje se podrá 
considerar como signif icativo; además tal característica de inclusión 
garantiza que este presente en el contenido todo lo que debe aprenderse 
del campo del conocimiento en cuestión.

La claridad estriba en que tales marcos conceptuales permiten crear al 
docente, elaborar los programas específicos a partir de las orientaciones



generales y si el docente conoce la estructura, será claro para él se
leccionar la parte o el nivel de la misma que deben desarrollar en de
terminado grupo de alumnos de acuerdo con su estado de evaluación.

La secuencia del contenido se garantiza con la observación de la presen
tación de las estructuras en los marcos generales; es decir, conocidas 
las metas (objetivos) para cada grado dentro de un nivel el diseñador 
procede a tazar o dosif icar la estructura manteniendo un gradiente de 
profundización pero logrando que el alumno vaya adquiriendo nociones y 
conceptos que son pre requisitos para futuros aprendizajes. Casi que 
nos atreveríamos a afirmar que un buen docente tendría suficiente con 
estos marcos generales para proceder a diseñar los programas adecuados 
a determinada región o cultura y este debería ser un propósito para un 
futuro cercano en nuestra educación.

El segundo componente importante a distinguir en los marcos generales es 
el enfoque metodológico que en la mayoría de las áreas constituye el 
elemento de innovación en la aplicación de una concepción activa de la 
pedagogía, toda vez que allí se describen las líneas generales del ma
nejo de las relaciones pedagógicas, es decir de las relaciones entre el 
alumno y el docente (estructura de poder) y entre a 1umno-docente-saber 
(didáctica específica) y entonces con esta base el docente podrá proce
der a organizar el contenido y a seleccionar las estrategias y experien
cias más apropiadas para que el alumno acceda al conocimiento y desa
rrolle en este proceso los comportamientos mas deseables.

Pensamos que el enfoque metodológico en cada área es claro y orientador 
para el maestro.

Advertimos en los enfoques metodológicos cierta falta de precisión es

acerca de los respaldos teóricos que los sustentan en algunas cosas 
(Ciencias Sociales) no se sustenta cual escuela activa es la que alude. 
Igualmente observamos que a otras áreas (Educación Física, Español) se







explayan en este componente hasta proponer estrategias específicas para 
desarrollar a nivel de aula. Pensemos que el docente es quien debería 
seleccionar las técnicas y procedimientos que mas se adecúe a las cir
cunstancias que rodean su enseñanza.

Por otro lado advertimos también la participación de expertos profeso
res universitarios a la definición de estos l ineamientos, lo cual es 
ya una garantía de calidad y un primer asomo de apertura en el diseño 
curricular. Nos referimos específicamente al concurso de asesores ex
ternos al Ministerio de Educación Nacional, provenientes de las univer
sidades del Valle, Antioquia, Nacional y Pedagógica Nacional, entre 
otras, quienes aportaron elementos no solo para la construcción, sino 
también para la revisión de los primeros trabajos elaborados por los 

expertos del Ministerio.

7.3.3.8. 4 Análisis de los componentes de los programas curriculares

Una vez realizado el estudio de los marcos teóricos de las 
diferentes áreas hacemos un análisis de los diferentes componentes de 
los programas curriculares, es decir de los contenidos, los objetivos,
las metodologías y actividades y los recursos, apoyando nuestras des
cripciones en los juicios de expertos, docentes y administradores.
Desde luego nunca fue nuestra intención entrar a estudiar la naturaleza

del área específica, es decir no entramos a crit icar contenidos, ni mé
todos específicos; sólo nos interesaba la naturaleza del diseño a la 
luz de las variables anunciadas en el cuadro de especif icaciones.

Los contenidos: estos constituyen una visión de lo que en el momento el 
hombre conoce acerca del mundo. Se expresan en términos de datos espe
cíf icos, conceptos, reglas, estrategias cognoscit ivas que integran pro
posiciones científ icas y teóricas que nos permiten explicar, predecir 
y controlar el medio ambiente próximo y lejano, Los contenidos unidos



a las habil idades mentales van organizando cada vez la estructura cere

bral, en lo cual consiste el aprendizaje, lo que nos posibil i ta para 
percibir el mundo, reelaborar nuestra estructura mental y reaccionar

frente a él, productiva o improductivamente, según la calidad de las 
experiencias de aprendizaje.

Los contenidos son también un elemento cambiante que se reconstruye pro
gresivamente según el desarrollo de las diferentes disciplinas científ i
cas y lo hace de dos maneras:

0 bien aparecen nuevos datos,
o bien cambian las relaciones que los integran en redes teóricas

El análisis de! contenido de los programas curriculares se efectuó te
niendo en cuenta las variables: secuencia, claridad, cobertura y aper
tura, definidas anteriormente. Pero antes de observar el comportamiento 
de estas variables, quisimos preguntar a los expertos si el enfoque y 
contenido general de las cuatro áreas básicas: matemáticas, Español, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales estaba acorde con sus propósitos.
El cuadro N° 1° nos permite afirmar que tales expertos están general
mente de acuerdo en que el área de matemáticas busca el desarrollo de la 
capacidad y analít ica del alumno, además claro está de su capacidad ope
rativa; el área de Español, permite desarrollar en los alumnos las cuatro 
habil idades básicas de la lengua; el área de Ciencias Naturales aportan 
al alumno elementos para desarrollar un pensamiento científ ico e inter
actuar inteligentemente con el medio natural, al paso que las Ciencias
Sociales están diseñadas para que el alumno interactúe y transforme la 
realidad del mundo social.

No obstante estos conceptos y como se verá posteriormente existen algunas 
observaciones importantes desde algunos sectores del magisterio distintas 
a los del ámbito de la investigación.



Continuando con el análisis del contenido en el cuadro N2  podemos 
apreciar el pensamiento de expertos y docentes. Los primeros concuer
dan en que los contenidos de los programas curriculares guardan cohe
rencia con los objetivos (X = 4.27) ,  con la naturaleza del conocimiento 
(X = 3 . 2 7 ) ,  que están acordes con la realidad (X = 3 . 7 4  y que están 
actualizados (X = 3.50).

En cambio están en desacuerdo en que tales contenidos tengan secuencia 
y aplicabil idad (X = 2 . 8 4 ) .  Esta últ ima apreciación nos induce a pen
sar en que existe desconocimiento de los informantes acerca de las es
tructuras de contenido o podría indicarnos que la organización del con
tenido a través de las actividades, no la encuentran secuencial. Además 
en cuanto a la aplicabil idad de los contenidos, parece ser que estos ex
pertos no encuentran que tales contenidos puedan tener relevancia social 
para el alumno; en esto últ imo estaríamos parcialmente de acuerdo. Pen
samos que falta en los contenidos o quizá en las actividades ese elemento 
de aplicación, excepto en la estructura del área de Ciencias Naturales.

Análisis realizadas por el grupo investigador sobre las estructuras de 
contenido permiten concluir que es esta una forma de comunicar al diseño 
cobertura, en cuanto tales estructuras son incluyentes y claridad por 
cuanto tales estructuras solo presentan aquello que es fundamental para 
el alumno y por tanto descomplica el volumen de contenido que tradicio
nalmente debe manejar el docente.

En general concluimos que las variables acerca del contenido son evalua
das aceptablemente.







7.3-3-8. 5 Análisis del objeto específico: Metodología

El método es la forma "como" se orientan las actividades 
para el logro de los objetivos. Todo contenido en su desarrollo siem
pre da lugar a actividades y estos implican ya una orientación metodo
lógica.

Toda orientación metodológica se sirve de técnicas de trabajo en la es
cuela. Estas no son neutrales, sino que dependen de la orientación ge
neral del currículo. Si éste t iene una tendencia clara a la participa
ción activa del alumno como parte de su formación, las técnicas de tra
bajo escolar serán muy variadas. El enfoque metodológico de la Renova
ción Curricular encuentran su fundamentación en la escuela activa en sus 
diferentes manifestaciones y es por ello que para orientar nuestro aná
l isis incluimos aspectos fundamentales de este esquema pedagógico, tanto 
de los fundamentos del currículo contenidos en documentos preparados en 
el Ministerio de Educación Nacional.

"Los antecedentes de la pedagogía activa se encuentran en el movimiento 
renacentista, que en el campo de la educación se caracterizó por una ac

titud crít ica frente a la pedagogía tradicional, entendida ésta, espe
cialmente como el proceso de transmisión de conocimientos, muchas veces 
sin la debida comprensión.

La pedagogía cativa desplaza su centro de interés hacia la naturaleza 
del niño y t iende a desarrollar en él el espíritu científ ico, acorde con 
las exigencias de la sociedad,' sin prescindir de los aspectos fundamenta
les de la cultura. La pedagogía activa concibe la educación como el se- 

ñalar caminos para la autodeterminación personal y social, y como el desa

rrollo de la conciencia crít ica por medio del análisis y la transforma
ción de la realidad, acentúa el carácter activo, del alumno en el proceso 
de aprendizaje, identif ica al maestro como guía orientador, catalizador,



animador de este proceso; interpreta el aprendizaje como buscar signif i
cados, crit icar, indagar en contacto permanente con la realidad; concede

importancia a la motivación del alumno y a la relación escuela-comunidad 
y vida; concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no posesión

de unas pocas personas; la relación teoría y practica como procesos 
complementarios y la relación maestro-alumno como un proceso de diálogo, 
cooperación y apertura permanente.

Así mismo, considera la escuela como una institución social que debe pro
piciar el ambiente para vivir la democracia, la solidaridad, la coopera
ción y el enriquecimiento mutuo de la comunidad educativa" (Fundamentos 
pedagógicos del Currículo).

La nueva metodología que se construye sobre dos aspectos:

"La actividad como fuente del conocimiento y del aprendizaje" Al res

pecto el documento en mención aclara:

"Los métodos educativos contemporáneos no son obra de una persona ais
lada, sino el resultado de varias condiciones sociales y científ icas, 
las cuales han ido conduciendo poco a poco, tanto a planteamientos 
teóricos como a estrategias didácticas específicas, orientadas por el 
principio o postulado que ve el aprendizaje como un proceso unido a 
la acción o actividad del educando.

Las diversas concepciones educativas del mundo contemporáneo postulan 
que las acciones prácticas conducen más rápidamente al aprendizaje y al 
conocimiento que los simples razonamientos y los mejores l ibros de texto.

Sin embargo, aún cuando se postule que no se aprende nada sino mediante 
una conquista activa, se requiere aclarar que la actividad en el proceso 
educativo hay que entenderla desde dos perspectivas, a saber:



La acción como efecto sobre las cosas, es decir, como exqeriencia 
fís i ca.

La acción Como colaboración social, como esfuezo de grupo, es decir, 
como experiencia social.

1. Las acciones del educando como efectos sobre materiales y siutacio- 
nes concretas es decir, como experiencias físicas, implican que la

educación instruya y forme por medio de ejercicios prácticas, tales 
como proyectos, trabajos en situaciones concretas, uso de equipos 
y mater i a 1 es.

Ahora, lo que se requiere con los métodos activos, es que el alumno 
tenga la posibil idad de enfrentarse realmente y no solo por medio 
de su imaginación y el poder verbal del docente, a situaciones prac
ticas que en muchas ocas iones rodean el aula y no son explotadas 
d idáct i  camente.

A la práctica debe ir unida la reflexión, buscando provocar la for
mación de conceptos en los alumnos y no simplemente la repetición 
memorística de fórmulas y expresiones verbales.

El docente busca, por medio de situaciones problemáticas simuladas 
o reales, motivar, interesar, orientar y guiar a sus alumnos para 
que reinventen por lo menos en algunos casos, los hechos y eventos 
básicos de cada disciplina. Cuando tanto educandos como educador, 
vean en la práctica, la importancia de partir de hechos y situacio
nes reales, se habrá redescubierto en el mismo proceso educativo lo 

que estamos postulados: aprender haciendo.

'Sí
La relfexión hay que orientarla, y de esa manera, no quedars^fitíf^S" 
mente en la conducta verbal o en la conducta de ejecución de loT ^
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alumnos, corriéndose así el peligro de realizar entonces una ense
ñanza simplemente mecanicista y automatizada.

Debe realizarse que como resultado de los métodos activos la edu
cación moderna, promueve, cult iva y enfatiza el trabajo en equipo

la uti l ización de dinámicas de grupo, la producción social tanto 
material como intelectual, en una interacción permanente de teoría 
y práctica o mejor de práctica y teoría.

b. Se educa para que las personas se desempeñen mejor en el ambiente 
social, cultural, económico y polít ico en el cual se desarrollan. 
Para que conociendo mejor su medio, participen en la defensa de 
aquellos valores que su comunidad, que su sociedad, consideren im
portantes y, al mismo tiempo, participen en la Renovación y la bus-

queda de nuevos y mejores valores, cuando el desarrollo de toda una 
comunidad, de toda una sociedad, demuestre que se quiere el cambio.

En el vínculo educación-sociedad está el papel primordial jugado por 
el trabajo no como simple oficio o puesto de trabajo, sino como 
transformación o producción. Producción no solo material, sino tam
bién intelectual y cultural.

En este sentido la educación de hoy busca preparar al educando para 
que se integre a la producción material, intelectual y cultural de 
la sociedad en la cual se desarrolla. Se educa para producir como 
sociedad, como grupo, como gremio, como individuo integrado a un 
sistema social, incluso, aun en el caso en que las crít icas y oposi
ciones bien orientadas l levan a una superación de las condiciones 
que l imitan la producción material, intelectual y cultural. En re
lación con el vínculo educación-sociedad se requiere enfrentarse a 
una situación que día a día se hace más notoria: la di versif icación
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de la producción, la especialización del conocimiento y la necesi
dad de orientar a las personas con respecto a un mundo cada vez 
mas cambiante.

La diversif icación de la producción técnica, científ ica y cultural 
requiere que los nuevos sistemas educativos implementen servicios 
de orientación que sirvan de apoyo a la formación integral del edu
cando; servicios de orientación que ayuden a las entidades educa
tivas en las funciones de lograr un mejor conocimiento de cada 
alumno, de sus capacidades, de sus dif icultades para el aprendizaje

especializado en ciertas destrezas y habil idades de sus aptitudes 
y actitudes que le dif icultan o facil i tan el dominio de ciertos 
campos y no de otros; servicios de orientación que ayuden a las 
entidades educativas en las funciones de lograr un mejor conoci
miento del medio productivo en el cual se puede desempeñar el alum

no; servicios de orientación que ayuden al alumno no solo en el 
conocimiento de sí mismo y del medio, sino fundamentalmente en el 
aprender a tomar decisiones, en el aprendizaje de los pasos que de
ben darse antes de tomar decisiones educativas, vocacionales y de 
la vida en general" (Aspectos relevantes de la Pedagogía Activa).

Para el análisis del objeto específico METODOLOGIA en los programas cu
rriculares se establecieron las variables: aplicabil idad, claridad y 
uti l idad.

Así si la metodología influye en el proceso enseñanza aprendizaje se di
rá que la metodología es clara y si ayudará a generar nuevas formas de 
aprendizaje se diría que es úti l .  Desde luego y como se nota inmediata
mente estas características serán mejor observadas en la aplicación cu

rricular. No obstante al revisar los programas específicos encontramos

que no hay una explicitación o concreción del enfoque metodológico gene
ral y más bien hay que observar si tal en foque se aplica a través del



207

estudio de las actividades y metodologías sugeridas para el logro de 
los objetivos.

Los docentes entrevistados consideran que la metodología para la Renova
ción Curricular es aplicable y que el maestro conocedor de tal metodolo
gía debe aplicarla acorde con las características de los alumnos y el 
entorno; nosotros pensamos como ellos en que si se quiere el cambio en 
la metodología, 1 a propuesta es aplicable, pero requiere más explicita
ción.

Estos mismos docentes entrevistados consideran que la metodología es 
clara y sus preguntas porque sí^existe claridad y aplicabil idad porque 
en muchas cosas se observa al maestro practicando un método tradicional 
(maestro activo) será que el diseño instrucc¡onal lo induce a continuar 
con esta práctica; o será que no ha existido capacitación al respecto?

Recordemos que en muchas cosas la capacitación fue más informativa que 
aplicada.

Creemos que el diseño adolecía de documentos de apoyo para Implementar 
la metodología, pues se pasó de los marcos generales directamente a las 
actividades y sugerencias metodológicas de los programas curriculares.

Pensamos como los docentes que el cambio metodológico no solamente es 
úti l  sino necesario para lograr cambios signif icativos.

Preguntamos a los docentes si la metodología del trabajo docente en la 
Renovación Curricular se evidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje 
porque proponía a los estudiantes medios para adquirir conocimientos.

Considera que si (X = 4.01), para desarrollar habil idades relacionadas 

con los intereses de los alumnos y responden que si (X = 3.98) y para 
desarrollar comportamientos deseables socialmente: y responden que
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def¡nitovamente si (X = 4 . 2 2 ) .  Esto nos permite concluir que el cambio 
de enfoque metodológico es úti l .  Apoyan esta idea los administradores 
quienes piensan que la metodología diseñada es adecuada para el logro 
del cambio educativo (X = 4.21).

7.3.3.8.6.Análisis descriptivo y estadístico del objeto específico:
Objetivos

Este segundo elemento le da direccionalidad al sistema. Es un punto de 
convergencia porque: para el maestro es su compromiso; para el alumno 
es su punto de referencia en el desarrollo de su proyecto de vida; para 
el padre de famil ia resume el modelo que aspira para sus hijos; para el 
gobierno es la propuesta que le formula a la sociedad sobre el ciudadano 
colombiano y la única forma para controlar la eficiencia de! aparato es
colar y la competencia del docente.

Tipos de objetivos:

Generales: señalados los l ineamientos po1ítico-fi 1osfófi eos que un 
sistema educativo sustenta. Interpretan la concepción de mundo y de 
hombre que plantea la sociedad y, en consecuencia, reflejan el t ipo 
de hombre que la escuela debe formar. A estos enunciados generales 
se les ha denominado fines de la educación.

Estos van adquiriendo mayor nivel de especif icaciones, a través de los 
objetivos de nivel y de grado para cada una de las áreas académicas.

Concepto de objetivos:

Objetivo educacional: "formulación que describe la conducta que espera
mos observar en el estudiante, una vez que haya terminado las tareas 
asignadas..."
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"Es un enunciado que describe en términos de conducta observable los 
resultados que se espera obtener a través del proceso enseñanza-apren- 
dizaje".

"Es un resultado tangible que se desea obtener por medio de una ope- 
ración o acción..."

Componentes básicos de un objetivo: específico

. Situación: situación que debe enfrentar el estudiante.

. Capacidad a ser aprendida; representa la clase de ejecución que se 
espera que el estudiante exhiba.

. Acción: la forma en que se va a demostrar la capacidad a ser apren
dida.

. Instrumentos y otras l imitaciones: con qué equipo debe realizarse 
la conducta esperada, dentro de qué l imitaciones.

Aunque todos los componentes anteriormente citados. contribuyen a dar ma
yor precisión al enunciado, algunos de ellos son más importantes.

Relación entre objetivo-indicador -item al formular el objetivo se debe 
tener en cuenta los indicadores de evaluación. Lo que mantiene la unidad 
de interpretación y sirve de base para la formulación de indicadores de 
evaluación es el objetivo específico, el cual establece un resultado de 
aprendizaje esperado.

Indicadores de evaluación, es la segunda parte del objetivo específico.
Un mismo resultado de aprendizaje puede tener uno o más indicadores de 
evaluación.

Cada indicador de evaluación debe ser específico, ésto es, debe precisar 
qué desea observar haciendo referencia a un solo t ipo de comportamiento,
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y desde luego todos deben ser lo suficientemente claros, de manera que 
el maestro pueda entenderlas para apreciar el logro de objetivos.

Los expertos en su gran mayoría esta de acuerdo en que los objetivos 
formulados en los programas de la Renovación Curricular presentan cober
tura, toda vez que según ellos existe objetivos de comprensión, de apli
cación y de comunicación (Cuadro N.11 ) y que son congruentes tanto 
con la naturaleza del conocimiento como con la justif icación de la re
forma, lo mismo piensan los administradores y los docentes en lo que 
toca en este últ imo aspecto (Cuadro N.11).

Nuestros análisis, nos l levan a observar congruencia entre fundamentación 
y f i jación de objetivos de nivel y de área, pero al pasar al campo de los 
objetivos instruccionales como que desaparecemos en parte los hermosos 
postulados y propósitos de la Reforma; otro tanto podemos decir de la 
cobertura. Nos asalta una gran duda acerca del conocimiento real que se 
tiene de los fundamentos y justif icaciones de la reforma por parte de las 
diferentes instancias encargadas de la aplicación de la Renovación Curri
cular, hecho que no nos permitió efectuar una buena evaluación de las 
variables relativas a este elemento constitutivo de los programas curri
culares y será necesario entonces esperar a los resultados de la aplica
ción curricular para determinar su eficacia.

7.3.3.8.7 Análisis descriptivo del objeto específico: Recursos

Como acción permanente de apoyo a la Renovación Curricular, 
se considera como uno de los grandes elementos o componentes estructura
les de la misma los programas de capacitación docente (especif icados y 
analizados en el objeto de capacitación docente) los de diseño y produc

ción de materiales, los de documentación e información educativa y los de 

participación comunitaria.
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El programa de producción y distribución de materiales, t iene que ver 
con la producción de materiales para el alumno y para el maestro con 
los cuales se apoyara su labor dentro de la Renovación Curricular.
Estos materiales son fundamentalmente:

Los textos para los alumnos.

El material para los docentes, constituido por el conjunto de pro
gramas, módulos de capacitación, manual de administración.

Ayudas educativas.

El programa de documentación e información educativa, especialmente 
el de bibliotecas comunales, municipales y escolares, orientará sus 
acciones para apoyar la implementación del currículo y la capacita
ción de los maestros.

Es importante también insistir en los recursos de otro orden que puedan 
ser uti l izados para el logro de una educación integral, propósito básico 
déla Renovación Curricular.

El primer recurso son los mismos docentes, organizados, informados y 
vinculados posit ivamente al programa a través de su actividad pedagó
gica creativa.

Segundo recurso clave es la institución escolar, abierta a la innova
ción pedagógica y a la Renovación permanente en lo administrativo y 
en lo curricular.

El tercer recurso, no aprovechado lo suficiente hasta ahora, la vincu

lación decidida de las universidades en la construcción del programa 
o contenidos, métodos, procedimientos.
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Las publicaciones disponibles sobre la Renovación Curricular.

Otro recurso institucional es la misma estructura del Ministerio de 
Educación Nacional y de los C.E.P., que bien uti l izada sería un apoyo

dinamizador del proceso de Renovación Curricular hacia una mejor edu
cación y que podría canalizar otro recurso fundamental: la experien
cia de los docentes hasta el presente en el programa de Renovación 
Curricular, como soporte complementario del análisis teórico e histó
rico del programa para f i jarle nuevas perspectivas.- (Tomado del l ibro 
texto). Manual de Administración.

Para el análisis del objeto específico de recursos se tendrán en cuenta 
las variables: suficiencia, aplicabil idad y eficacia de los recursos’ con
sus indicadores respectivamente:

Si existe suficiente dotación de recursos para la ejecución curricu
lar.

Si los recursos propuestos son de fácil consecución y uti l ización en 
todos los nuestros y

Si los recursos propuestos son eficaces para el logro del aprendizaje.

El criterio de los docentes en cuanto a los recursos ellos plantean que 
son variados pero que el maestro debe uti l izar las que estén a su alcance 
y de la comunidad y otro que pueden adquirirse con la colaboración de los 
padres de famil ia y de los alumnos y aquellos recursos que elaboran los 
centros de servicios docentes.

Analizados otros conceptos de maestros concluimos que los recursos han 
sido muy l imitados e insuficientes y como equipo investigador podemos
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afirmar lo mismo ya que el desarrollo de los programas curriculares re
quiere de variedades de elementos para el logro de los objetivos y para 
la uti l ización de los recursos del medio se encuentran una serie de l i
mitaciones tales como: el t iempo, disponibil idad presupuestal y comuni
cación, dif icultad de desplazamiento por la inseguridad social entre 
otros.

A continuación se relacionan los recursos de materiales genéricos y es
pecif icaciones uti l izados por áreas y escuelas seleccionadas:







C o n t i n u a c i ó n  cuadro N2  13
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7.3-3* 9 Análisis del Objeto General: Capacitación Docente

Para el análisis del Objeto Capacitación docente se estable
cieron las siguientes variables con sus respectivos indicadores:

Cobertura de objetivos y factibi l idad de la capacitación y como indi
cadores. Si los objetivos propuestos para la capacitación docente 
cubren los diferentes aspectos de la Renovación Curricular. Igual
mente si tales objetivos son logrables y con los recursos del medio.

Cobertura y secuencia de conten i do de 1 a capacitación y teniendo como 
indicadores para estas dos variables los siguientes respectivamente 
los contenidos desarrollados durante la capacitación tiene en cuenta 
todas las áreas académicas y para todos los docentes vinculados a la 
Renovación y si hay secuencia lógica en los programas la capacitación 
presentadas a los docentes.

-  Cobertura y funcionalidad de los materiales y sus indicadores: Sí los 
materiales suministrados comprenden todas las áreas del aprendizaje 
y si los materiales sonde fácil manejo para docentes y alumnos.

Adecuación y funcionalidad de las estrategias metodológicas. Los in
dicadores son: si las estrategias metodológicas empleadas están ade
cuadas a las necesidades de la generalidad de los docentes y si son 
eficaces, actualizadas y suficientes.

Para el análisis del objeto capacitación docente describiremos dicho ob
jeto conceptúa 1 mente así:

Dentro del sistema educativo colombiano, la capacitación docente se de
fine como "El conjunto de acciones y procesos educativos, graduados que

se ofrecen permanentemente a los docentes en servicio oficial y no ofi
cial para elevar su nivel académico" (Decreto 2277/79 Art. 56).
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La elevación del nivel académico se alcanza mediante la promoción de la 
formación científ ica y pedagógica de los docentes y su f inalidad es la 
de "garantizar la calidad de la educación en sus diferentes niveles y 
modalidades" (Decreto 2762/80 Art. 15).

De acuerdo con lo anterior la capacitación no es un fin en sí mismo, ni 
es exclusivamente un instrumento para que los docentes puedan adquirir 
los créditos exigidos para ascender dentro del escalafón. Su sentido 
teleológico y su función fue la de contribuir con otras instancias al 
mejoramiento cualitativo de la educación.

La capacitación docente comparte la responsabil idad del mejoramiento 
cualitativo de la educación con otras instancias y programas tales como 
las definiciones y decisiones polít icas las inversiones económicas, el 
desarrollo de proyectos específicos, la formación profesional de los 
docentes, la renovación permanente del currículo, la producción y dis
tr ibución de materiales educativos, la participación comunitaria, la 
planif icación y administración educativas.

La capacitación docente a partir de los años setenta fue reglamentada 
y entendida como un compromiso por parte del Estado frente a los gre
mios docentes, para garantizar el cumplimiento de estatutos establecidos 
un i 1atera1 mente por el ejecutivo y otras veces, como producto de polít i
cas de diálogo y concentración. La concepción que se ha tenido sobre la 
capacitación ha obedecido simplemente a la aspiración de los docentes de 
ascender en el escalafón. Por su parte el Estado, se ha l imitado a faci
l i tar esta movil idad programando cursos que no consultan las necesidades 
del docente, lo cual ha dado origen a lo que ellos mismos denominan "la 
feria del crédito".

Con relación a !a capacitación de docentes en servicio, dentro del marco 
de la reforma se ha iniciado con el propósito de conformar una infraes
tructura a nivel regional delegando responsabil idades en cuanto a acciones
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de capacitación para la experimentación del currículo en una segunda 
fase que se ha l lamado de seguimiento.

Para ello se organizaron cursos previos a la iniciación de la experi
mentación curricular al que asistían las autoridades de los Centros Ex
perimentales Piloto, supervisores y docentes de las escuelas eri las cua
les se iniciaba la experimentación.

En los seminarios se dio una información general sobre la reforma y sus 
implicaciones, enfoques del nuevo currículo y l ineamientos generales, 
incluye además un entrenamiento específicamente para los docentes que 
van a manejar el currículo en el aula y comprendió el análisis y la in
terpretación de los programas por áreas, análisis e interpretación de 
las unidades de enseñanza para 1 ro, 2do  y 3er  grados; análisis e interpreta
ción de los bloques para 4 to  y 5 to grados, las bases metodológicas de los 
programas curriculares y las implicaciones administrativas y de evalua
ción así, como el trabajo con padres de famil ia, actividades éstas que 
se requieren para la aplicación del nuevo currículo. En estos semina
rios se pretendió que los asistentes recibieran la información necesaria 
respecto al programa de experimentación curricular para que posterior
mente ellos realizaran las adaptaciones necesarias de acuerdo con los

requerimientos regionales y locales.

Para realizar la capacitación docente se uti l izaron diferentes formas o 
modalidades entre las cuales tenemos las presenciales y a distancia.
Esta últ ima forma de capacitación consistirá en la elaboración de módu
los en las diferentes áreas del conocimiento; estos módulos eran envia
dos a los docentes para que sirvieran de apoyo y refuerzo para desempe
ñarse en mejor forma en su labor.

La fase, de seguimiento se realizó en el sit io de trabajo, una vez se 
inicié la experimentación y consistió en asesorar al docente en aquellos • 
aspectos que el desarrollo del currículo así lo exigiera.
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La capacitación que se dio en la fase de la experimentación debía buscar 
fundamentalmente que cada persona, según su rol, adquiriera la informa
ción básica acerca de la reforma, cual es la fundamental característica 
naturaleza de planes y programas, estrategias de aplicación en las insti
tuciones, en la comunidad.

La capacitación para un docente era mas compleja y detallada que la de 
un administrador y a la de las autoridades educativas quienes deberán l i
mitarse a motivar, estimular, aprobar gastos y apoyar recursos.

La capacitación fue uno de los pilares fundamentales para Implementar la 
Reforma Educativa, dando origen al programa de capacitación y perfeccio
namiento de docentes que conjunta con el mejoramiento del currículo y 
producción y distribución de materiales educativos se convirt ieran en los 
programas básicos para el mejoramiento cualitativo de la educación.

El diseño de la capacitación tuvo como premisa fundamenta! el que los 
docentes conocieran todos los elementos integrantes de la nueva forma de 
enseñanza, así como los beneficios y conveniencia de la adecuación del 
currículo a las necesidades del medio.

7.3.3. 9.1 Análisis descriptivo y estadístico sobre la cobertura y fac
tibi l idad de los objetivos de la capacitación docente

Respecto a los objetivos de la capacitación docente en el marco de la 
Renovación Curricular podemos sintet izar la intención del MEN en los 
enunciados siguientes:

- Capacitar al docente en el planeamiento y desarrollo curricular a 
   través de un proceso Integrado y permanente de investigación de la
   realidad local y regional que le permita orientar adecuadamente el 
   proceso de enseñanza-aprendizaje.
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-Capacitar al docente para generar un currículo f lexible que permita 
 adaptarlo a los intereses y necesidades tanto de la comunidad como 
 del maestro y del alumno a través de un proceso de experimentación.

-La capacitación docente debe servir para generar información perma
nente y oportuna que permita dar alternativas para la toma de deci
siones a nivel local, regional y central.

Es necesario diferenciar la ejecución inicial o experimental de la eje
cución general izada, por lo cual tendremos docentes en ambas situaciones
y por lo tanto se presentó una capacitación para la experimentación y 
una capacitación originada en el seguimiento de la ejecución.

Lo cual conlleva a plantear objetivos orientados hacia cada una de las 
fases de ¡a capacitación, pero que en el fondo parten de unas mismas for
mulaciones que operaeiona1 izan los propósitos generales ya enunciados, 
veamos:

-Manejar la información básica concerniente a los fundamentos generales 
del currículo.

-Conocer la polít ica educativa vigente y la reforma en ejecución.

-Ubicar el esquema curricular dentro del contexto de la reforma educa
tiva.

-Conocer y manejar técnicas para trabajar en grupos.

-Organizar y manejar los elementos básicos de la planeación curricular.

-Conocer y aplicar técnicas para el trabajo con la comunidad.

-Identif icar y manejar técnicas para la formulación de objetivos, si 

el esquema curricular así lo exige.
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-Identif icar los objetivos y procesos del currículo y establecer la 
consistencia entre éstos y los diseños programáticos.

-Interpretar y analizar adecuadamente la estructura de los diseños 
programáticos.

-Organizar el programa para la enseñanza.

-Reconocer y trabajar metodologías y contenidos actualizados en las 
diferentes áreas del conocimiento.

-Conocer y manejar adecuadamente los aspectos concernientes a la admi
nistración curricular a nivel de todos los estamentos.

-Conocer las técnicas para uti l izar y/o generar material didáctico que 
corresponda a las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje a ni
vel regional.

    - Conocer y manejar los criterios y técnicas de evaluación de rendi
miento tanto interno como externo.

Un análisis preliminar de los objetivos formulados permiten afirmar que 
los mismos encierran una intencionalidad y temática muy amplias 
toda vez que era necesario que el docente conociera e interpretara to
dos los aspectos del currículo, es decir, que en este sentido los objeti
vos tuvieran cobertura; lógicamente que esto implicaba en su realización 
suficiente t iempo, materiales y buenos equipos humanos para orientar esta 
capacitación, lo cual en la práctica no fue adecuado, según se desprende 
del juicio de los docentes quienes concuerdan en que tal capacitación no 
se ajustó a las exigencias demandadas por el nuevo currículo (X = 2.46) 
de donde se infiere o que el diseño fue muy ambicioso o que no se dieron 
las condiciones para su realización. Nos inclinamos por lo últ imo ya que 
para iniciar una reforma sería era necesario una capacitación integral 
que provocara un cambio en los docentes.
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Otro t ipo de análisis que hicimos de estos objetivos se refiere a su 

factibi l idad. La capacitación implicaba la concentración de maestros 
para que apoyados por personal del Centro Experimental Piloto y la Se
cretaría de Educación y previamente capacitados éstos,hicieran la ca
pacitación en un tiempo que debiera ser suficiente para la comprensión 
y desarrollo de capacidades en el maestro para el manejo del currículo.

No obstante, que esto ocurrió al principio en la iniciación de la expe
rimentación los altos costos que implicaba el desplazamiento del perso
nal y la producción de materiales de apoyo hicieron impracticable esta 
forma de capacitación, la cual se redujo a la postre en reuniones infor
mativas de corta duración.

Dentro de los propósitos de la capacitación se consideró que los mate
riales curriculares (programas, manuales y otros documentos de apoyo) 
deberían constituirse a su vez en elementos de capacitación a docentes 
y por ello los programas curriculares son ricos en explicaciones e i lus
traciones en cuanto a métodos y experiencias, pero las dif icultades de 
producción y distribución dieron al traste con esta forma de instrucción.

Lo anterior habla de la poca factibi l idad en cuanto a los objetivos de 
la capacitación, hecho que se demuestra con lo expresado por los docen
tes, quienes como se advierte en el cuadro N.19  consideran que en general 
la deficiencia en la capacitación ha sido notoria en todos los aspectos 
así, el los están de acuerdo en que tal proceso no se ajustó a las exigen
cias demandadas por el nuevo currículo (X = 2.46) y que por tanto, ni 
brindó suficiente conocimiento para la comprensión de la Renovación Cu
rricular (X = 2.85), ni suministró elementos suficientes para que el 
docente investigara en el contexto e hiciera las adecuaciones correspon
dientes (X = 2.73), ni para practicar la integración (X = 2.58), ele

mento este últ imo de capital importancia en la ejecución curricular.



233

Como se ve, al parecer no se tuvo en cuenta al diseñar el alcance e 
implicaciones con el logro de los objetivos y por tanto no se hicieron 
las previsiones necesarias para su realización.

7.3.3.9 .2   Análisis descriptivo sobre la cobertura y secuencia de con
tenidos de la capacitación docente

Tradicionalmente en él país los programas de capacitación concretamente 
los contenidos de tales programas no han obedecido a un currículo, ela
borado para los docentes o en relación con los contenidos del currículo 
para el alumno.

Los contenidos de la capacitación han sido seleccionadas arbitrariamente 
y no han guardado una secuencia que permita la cualif icación del docente 
y mucho menos su profesiona1ización.

El diseño de la capacitación para la Renovación Curricular trató de solu
cionar o de l lenar estos vacíos por ello. Los artículos 21 y 22 del De
creto 1419/78, consagran la obligación que en adelante la formación y 
capacitación de los docentes se haga en función del proceso educativo 
del alumno, por lo cual la estructura de los programas curriculares tanto 
para la formación como para capacitación de docentes deberá responder a 
la estructura de los programas para los alumnos y en otro artículo esta
blece: "la capacitación y actualización hace parte del ejercicio docente 
y tendrá por objeto asegurar el rendimiento escolar, la eficacia de la 
enseñanza y del aprendizaje".

Estas son las menciones de lo que podríamos considerar el marco jurídico 
de la capacitación en la Renovación Curricular. Son pruebas elocuentes

del giro que por lo menos en la intención ha tenido la capacitación.
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Consecuentes con los planteamientos anteriores se determinó una secuen
cia de contenidos mínimos que servirían de base para las programaciones 
con miras a la capacitación a diferentes audiencias, los mismos que 
para su ejecución deberían ser adaptados a las características regiona

les y locales, tal secuencia es 1 a. siguiente:

-Principios y f ines de la Educación Nacional, regional o institucional.

-Marcos legales que fundamentan el currículo.

-Naturaleza del Diseño Curricular.

-Dinámica de grupos.

-Tecnología educativa.

-Técnicas de investigación social. Investigación acción participativa. 

-Estructuración de programa por áreas, niveles, grados.

-Organización de contenidos: asignaturas, bloques, proyectos, etc. 

-Enfoques metodológicos generales y específicos.

-Diseño de materiales de instrucción a partir de los programas o manejo 
de los mismos, si fueron preparados con anterior idad.

-La función administrativa: programas y recursos.

-Evaluación de proceso y de producto durante las etapas de seguimiento 
y posterior generalización del currículo los maestros recibirían ca
pacitación en aspectos relacionados con planeamiento - educativo, con
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énfasis en el proceso decisorio, sicología, didáctica, organización y desa 
desarrollo de la comunidad, ecología y educación para la vida famil iar.

En las áreas rurales se incluirán temas como: agricultura, consecución 
artesanías, etc.

Cobertura de los contenidos. En el análisis de documentos se pudo apre
ciar la cobertura adecuadas que le dio a los contenidos diseñados para 
l levar a cabo la capacitación docente.

Los contenidos principales que se diseñaron fueron la sustentación teó
rica de la Renovación con base en los fundamentos (legales, pedagógicos
fi losóficos, sociológicos y psicólogos), la integración de los programas 
de las diferentes áreas del conocimiento y el desarrollo de unidades.
En la capacitación también se hizo énfasis en el papel que debía ser asu
mido por el maestro orientador y guía para estimular la participación 
del alumno en su propio aprendizaje.

Igualmente se tuvo en cuenta en los contenidos la integración de la es
cuela a la comunidad por las mismas características presentadas en el 
nuevo método de enseñanza, de ser abierto, dinámico e integrador de acti
vidades y de los estamentos involucrados en la acción educativa.

Si bien los contenidos de la capacitación observan cobertura en tanto

que abarcan todas las áreas del currículo no puede decirse lo mismo en 
cuanto al N2 de docentes capacitados, como se había dicho anterior
mente en los comienzos se hizo la capacitación para todas las escuelas 
experiméntales, pero paulatinamente por las razones ya expuestas.

En el Departamento de Antioquia se establecieron (1990) cursos secuenciales
 de Renovación Curricular



Secuencia de los contenidos: En la parte de información general (sobre 
el currículo se desarrollaron dosif icadamente con el f in de aprovechar 
al máximo el t iempo para el logro de los objetivos de capacitación en 
áreas .

También durante el desarrollo de talleres se dió énfasis al trabajo con 
guías para orientar el proceso metodológico, encaminado a la combinación 
de diferentes actividades prácticas, tendientes ai logro de una partici
pación dinámica y eficiente de los docentes, Esta participación se pro
movió no solo en forma individual sino en grupo.

Los contenidos fueron diseñados en forma lógica para ser presentados al 
docente, con tal premisa de que este obtuvieron una información adecuada 
que le permitiera trabajar con el nuevo método de enseñanza, como agente 
fundamentalmente para l levar a la práctica la Renovación Curricular.

Finalmente, el examen de los contenidos de la capacitación observó la se
cuencia de los mismos. En cuanto a la temática general presentada 
anteriormente se observa solución de continuidad entre los tópicos iniciando 
desde lo fundamental y macroscópico del diseño curricular hasta lo micro 
como son los diseños de unidades y materiales de apoyo o sea que un tema 
anterior es requisito para el siguiente. Ya en el desarrollo de cada 
tema específico también se prevé la secuencialidad, especialmente en 
cuanto a las áreas y programas por niveles y grados, pues si la capacita
ción se cumple sobre las mismas estructuras del conocimiento que son obje
to en el currículo del alumno y si estas estructuras están secuenciadas, 
como quedó establecido en la evaluación de los programas curriculares, es 
lógico suponer que tales contenidos aquí también sean secuenciales.

Entonces se puede evidenciar que en el diseño de los contenidos hubo co- 
bertura y secuencia, tuvo en cuenta los diferentes aspectos que permiti
rían l levar a la práctica en nuevo método de enseñanza, en función del 
alumno y de la comunidad.



7.3 - 3 - 9-3 Análisis descriptivo sobre cobertura y funcionalidad de los 
  materiales

Recordemos que dos de los grandes pilares de la Reforma cualitativa de 
la Educación fueron la capacitación de docentes y la posibil idad de dis
poner de materiales de apoyo suficientes para su ejecución; entre estos 
materiales se incluyen aquellos necesarios para realizar la capacitación 
es decir, se previo que para una buena capacitación de los docentes era 
condición indispensable que éstos contaran con los programas curricula
res, los documentos de fundamentación curricular, los manuales y guías 
de apoyo al desarrollo de programas y además que tuvieran la suficiente 
capacidad para identif icar, seleccionar y uti l izar los materiales y re
cursos del medio. Podemos decir que esto es lo que idealmente debería 
tenerse en cuenta para una buena capacitación, además lógicamente de 
buenos capacitadores y t iempo necesario.

Las instancias centrales eran las responsables de orientar el diseño, 
elaboración, producción y distribución de materiales. Posteriormente,

y a medida que el proceso de ejecución se afianzara, tales responsabil idades 
pasarían a las instancias regionales.

Es importante enfatizar aquí que a medida que avanza el proceso de expe
rimentación se irían enriqueciendo y ajustando los diseños programáticos 
y a la vez que se irían generando prototipos de materiales adaptados al 
currículo, teniendo en cuenta, las necesidades regionales y locales.
Ese enriquecimiento de diseños programáticos hace referencia en alguna 
medida, a actividades, sugerencias, metodologías, objetivos. Todos estos 
materiales deberían constituirse a fuentes de capacitación para el docen
te.

Otros medios de capacitación se uti l izaron entre estos los manuales, l lá
mese del docente, del administrador, del supervisor, etc.



Es un instrumento que recoge todo lo relacionado con los procedimientos 
de un determinado cargo.

Estos manuales serían el producto de los mismos talleres de capacitación
debían ser f lexibles y contener pautas generales para la acción.

Cobertura de los Materiales: No obstante, lo anteriormente expuesto y 
a pesar de que se diseñaron los programas curriculares, para los alumnos 
y materiales de apoyo para los docentes no se tuvieron las previsiones 
necesarias para que estos materiales fueran producidos y distribuidos 
oportunamente.

Durante la fase de experimentación curricular el Ministerio de Educación 
Nacional tomó la decisión de elaborar módulos de las diferentes áreas 
del currículo para apoyar la capacitación docente en su sit io de trabajo.

Extrañamente muchos de los materiales que se uti l izaron para la capacita- 
ción docente que estaban concentrados en las oficinas de los grupos de 
supervisores encargados del programa, desaparecieron; estos materiales 
podrían constituirse en documentos valiosísimos para continuidad de la 
capacitación.

A los docentes se les entregó un set de materiales que comprende:

1. Material de Información:

a. Decreto 088/78
b. Decreto 1419/78

c. Mejoramiento cualitativo de la Educación
d. Lineamientos generales del currículo.
e. Administración del currículo.
f. Objetivos para enseñanza.



g. Redacción de objetivos.
h. Programa de! curso de capacitación.

2. Programas por Areas:

Estos programas están diseñados de I° a 5°  grados de Educación Bá
sica Primaria y son:

a. Matemáticas
b. Español y Literatura
c. Ciencias Naturales
d. Ciencias Sociales
e. Educación musical
f. Vocacional agrícola
g. Economía del Hogar
h. Comercio

3. Unidades Didácticas o Integradas.

4 .  Material de Apoyo

Este material es muy importante porque orienta el aprendizaje me
diante actividades de refuerzo y actividades complementarias.

Dentro de este material hay uno muy importante, es aquel que va 
dirigido a padres de famil ia:

Los materiales de apoyo fueron:

a. Ayudas educativas

b. Anexo de materiales objetivo 1-5
c. Anexo programa de música



d. Anexo programa de salud
e. Anexo programa de sociales
f. Cancionero didáctico
g. Club de recreación
h. Fichas de aprestamiento
i. Folletos de Educación Física 
j.     Literatura Infanti l
k.     Materiales para dinámica de grupo
l.     Método lecto-escritura
m.    Parcelador de unidades
n.    Títeres
ñ.    Proyecto a los padres de famil ia
o.      Respuesta a los padres de famil ia
p. El castigo (estudio de casos)
q.      Participación de los padres de famil ia en la Reforma Curricu

lar.

5. Materiales de Evaluación

En cuanto al rendimiento escolar en lo que respecta a evaluación 
del alumno, el docente recibió el siguiente material:

a. Control de asistencia
b. Estudio de casos de evaluación
c. Evaluación de actividades - coordinadas
d. Pre-test y post-test (Español y matemáticas).
e. Resumen control de asistencia

También se previo la necesidad de otros materiales para el desarrollo de

los programas curriculares que de una parte, unos son genéricos básicos 
y de otra parte, aquellos que son de exigencia específica de cada área.

A modo de i lustración incluimos la relación de los materiales genéricos 
entregados a cada escuela experimental.



Funcionalidad de los materiales: a través de los textos y materiales 
suministrados el docente obtuvo una visión global de Ia Renovación Cu
rricular y fueron de fácil manejo tanto para el docente como para el  
alumno igualmente permitieron la manipulación adecuada de los docentes 
y alumnos. Los manuales y materiales que se suministraron al docente 
son muy explicativos, permitiendo que el docente si encontrara capaci
tación en dichos documentos.

Podríamos entonces concluir que en el diseño de los materiales hubo co
bertura y. funcionalidad inicialmente en la etapa de la experimentación 
pero que dichos materiales, ya en la generalización del proceso, no l le
garon oportunamente y su cobertura fue disminuyendo.

7. 3.  3. 3. 9. 4  Análisis descriptivo sobre adecuación y funcionalidad de las 
        estrategias metodológicas de la capacitación.

Ahora se tendría en cuenta ya no la metodología con relación al usuario 
sino la metodología en sí misma con sus elementos, la adecuación como la 
pertinencia o correspondencia que la capacitación tiene para los usuarios.

Cualquier programa de capacitación debería elaborarse con base en las 
necesidades sentidas y manifestadas por los usuarios, en este caso por 
los docentes y así podríamos considerar un programa de capacitación adap
tado o adecuado.

Uno de los problemas en los países de menores recursos para poner en prác
tica las reformas educativas es la capacitación docente la cual debe es
tructurarse a través de un currículo para el docente paralelo al currículo 
para el alumno, en búsqueda de la descontinuación de la arraigada tradi
ción de capacitar a base de cursos sin ninguna organización.



Llegar a grandes masas de docentes es difíci l  por no decir 
imposible si se continua uti l izando la estrategia del desplazamiento
del docente a determinados lugares, pues los costos son insoportables.
Deben buscarse otras formas de l legar al docente, entre ellas, la 
acción multipl icadora puede ser efectiva si se cumplen por lo menos las 
conclusiones:

- Que se garantice la permanencia de los grupos intermedios (Supervi
sores, técnicos, etc.) y

- Que se de continuidad al efecto de cascada hasta l legar a formar gru
pos responsables.

Otra estrategia de capacitación ya ensayada por el investigador principal 
consiste en el encuentro mensual de los docentes de cada núcleo para inter
cambiar experiencias en desarrollo y ejecución curricular, solucionando 
las dif icultades entre los mismos educadores.

Por otra parte, Ia metodología de la capacitación debe modificarse del 
esquema trasmicionista a otro que partiendo del estudio de necesidades a 
través de un diagnóstico participativo de los"grupos madre" de maestros 
en cada localidad. Se programaron talleres para ser desarrollados con la 
misma metodología por otros grupos de maestros orientados por colegas de

"grupos madre" . La metodología del tal ler permite que a través de un 
proceso práctico reflexivo el grupo l legue a la teoría y el producto de

su trabajo se constituye en material de instrucción.

El programa de capacitación para la Renovación Curricular fue preparado 
en las instancias centrales por expertos del Ministerio de Educación Na
cional, lo cual permite suponer que tales expertos no conocieron las ca
racterísticas de los docentes a quienes iba dirigida la capacitación.



Lo que nos permite inferir un cierto grado de inadecuación de Ia estra
tegia metodológica empleada a pesar de que podría surgir el argumento 
de que por tratarse de un currículo nuevo no era necesario diagnosticar 
la situación de los docentes.

Es decir, pensarnos que si debió hacerse el estudio de los docentes antes 
de diseñarse la capacitación.

En cuanto a la funcionalidad de la estrategia metodológica uti l izada y 
si nos atenemos al pensamiento de los docentes estos en general, consi
deran que la capacitación no se ajustó a las exigencia y demandas del 
nuevo currículo (X = 2 . 4 6 )  y que tal capacitación rio suministró los ele
mentos suficientes para que ellas pudieran hacer la adecuación del currí
culo del medio (X = 2-79).

Podríamos plantear entonces, que el diseño fue funcional pero realmente 
la funcionalidad de la capacitación se debe determinar por los resul
tados Observados en la aplicación del currículo de las personas que fue
ron capacitadas, lo cual no es objeto de este trabajo.

7 - 3 - 3 - 9 . 5  Conclusiones del objeto general Capacitación Docente

Los diseños iniciales de la capacitación para los docentes con 
miras a la aplicación del nuevo currículo fue congruente con la natura
leza del currículo para el alumno tanto en los propósitos como en los 
contenidos y las estrategias metodológicas. Así tanto los objetivos como

los contenidos apuntan a los diferentes aspectos del currículo. Por su 
parte los contenidos guardan secuencia lógica tanto en la temática gene
ral como en el desarrollo específico de las áreas, toda vez que tales 
contenidos guardan relación con el contenido para el alumno, el cual se 
presenta por estructuras que se desarrollan en forma secuenciadas desde

los grados inferiores hasta los superiores.



De pronto en la formulación de los objetivos hubo cierta dosis de ambi
ción. Así por ejemplo, un aspecto presente en los objetivos consistía 
en desarrollar capacidad investigativa en los docentes para que pudieran 
efectuar adecuaciones y ejecutar el currículo de acuerdo con las caracte
rísticas de alumno y comunidad. Esto como diseño es maravil loso pero 
realmente salta a la vísta lo difíci l  que es lograr su propósito de tal 
magnitud, pero que es indispensable l legar a contar con docentes capaces 
de investigar su realidad circundante y de investigar los fenómenos del 
aula si se quiere l legar a generar currículos f lexibles, abiertos, parti

cipantes acordes con tales realidades como se plantea en el segundo ob
jetivo general.

En cuanto a los materiales para la  capacitación se puede afirmar que en 
principio, fueron diseñados para apoyar el desarrollo del proceso en to
dos sus aspectos y que fueron funcionales, por lo menos en la fase expe
rimental. Si cada escuela y cada maestro hubiera sido dotado oportuna
mente del material previsto, la capacitación se había visto muy favoreci
da. Cabe destacar uno de los propósitos respecto a los manuales que de
sarrollan los programas curriculares: se esperaba que el detalle y pro
fusión con que fueron presentados los contenidos en términos de experien
cias de aprendizaje, se convirt ieran en elementos de capacitación. En 
esto están, de acuerdo los docentes y nosotros creemos que estos materia
les han tenido un efecto posit ivo como una forma de capacitación.

Finalmente, pensamos y lo manifiestan los docentes, que la estrategia meto
dológica diseñada para orientar la capacitación no se ajustó a las exigen
cias del currículo renovado, toda vez que se fundamentó en la estrategia 
que tradicionalmente venía uti l izando el Ministerio (los seguimos respon
sabil izando de la capacitación). Se destaca la inadecuación de la estra
tegia que no partía de las necesidades reales, de los docentes en diferen
tes partes del país.
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8. CONCLUSIONES GENERALES DE LA EVALUACION DISEÑO CURRICULAR

Para concluir el subproyecto que nos compete DISEÑO CURRICULAR 
retomaremos los cinco componentes básicos del diseño como son:

1 Componente de directriz polít ica.

2 Componente de Producto.

3 Componente de Administración 

Componente de Capacitación

5. Componente de Evaluación

Los anteriores componentes se tomaron como los pilares del Diseño Curri
cular de Educación Formal (Ver gráfico).

Igualmente concluimos sobre los diferentes objetos que han sido tema de 
nuestra investigación, así:

Con relación al Diseño de la Metodología que se siguió en la Renovación 
Curricular si existe congruencia con la realidad social, económica y po
lít ica.

Con relación a los fundamentos generales del currículo hacen referencia 
a los fundamentos legales, que se refieren al espíritu de los principa
les decretos en los cuales descansa la Renovación (Decretos 083/76; 
1419/78; 1816/78).

Los fundamentos f i losóficos hacen referencia al prototipo de hombre sobre 
el cual se t iene que organizar el proceso educativo.
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La capacitación del hombre como ser cultural, histórico y social y la 
nueva concepción de la educación como proceso de desarrollo integral 
del educando a través del cual profundiza la experiencia personal y la 
de la sociedad, para lograr su madurez y la transformación de la rea
l idad permitieron señalar las siguientes orientaciones básicas para el 
Diseño Curricular.

- El currículo debe ser diseñado de tal manera que contribuya a la real 
y efectivamente a la formación del ser cultural, historicidad y so
cial del educando.

- El currículo debe propiciar la participación activa del educando y en 
consecuencia guiarse por principios operativos como los de la Escuela 
Activa .

- El currículo debe promover ante todo, la adquisición de los conocimien
tos, las destrezas, las habil idades y los valores necesarios para el 
logro de la madurez, tanto del individuo como de la sociedad.

- El currículo debe educar polít icamente, es decir, capacitar para el 
debate de ideas sobre el poder en y a través de las instituciones para, 
que el futuro ciudadano pueda participar consciente y responsablemente 
.oí el funcionamiento y desarrollo de las estructuras sociales, económi

cas y polít icas.

- Los fundamentos epistemológicos presentan algunas consideraciones fi lo
sóficas sobre el conocimiento científ ico para lo cual a través del cu
rrículo educando y educador se deben apropiar de la metodología de la 
ciencia de sus principios organizativos y de los f ines que ella per
sigue, esto es que deben lograr determinadas habil idades como las que
se refieren al análisis. La síntesis, la crít ica, la decisión, la in
ducción, etc.
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Los fundamentos sociológicos contemplados: algunos elementos de teoría 
sociológica, la relación entre educación y sociedad, algunas caracte
rísticas generales de la realidad social colombiana y las consecuencias

que para el currículo t ienen las consideraciones da los puntos anterio
res .

Los fundamentos psicológicos contienen las características generales 
del desarrollo psicológico durante el preescolar, la básica y la media 
vocacional y los conceptos básicos que sobre aprendizaje humano tiene 
hoy la psicología.

En los fundamentos pedagógicos se describen las principales caracterís
t icas de la Escuela Activa y algunas pautas sobre didáctica general 
relacionadas con la Renovación Curricular.

En cuanto a las características del Diseño Curricular se pueden resal
tar la f lexibil idad que permite el adecuado desempeño docente y la ade
cuación de los programas al medio. El diseño de los programas fue ini
cial abierto y por lo menos si tuvo la intención de articular permanente 
la teoría en la práctica.

La Administración Curricular se concibe como el conjunto de principios, 
normas, disposiciones y técnicas para organizar la vida escolar, con el 
f in de que todos los elementos que la constituyen: humanos, materiales, 
económicos y actividades, contribuyan al cumplimiento de su función edu
cativa y social. Para la organización escolar acorde con la nueva pro
puesta curricular se plantea la necesidad de que todos los elementos

(humano, físico, etc.) se interrelación es decir, no pueden entenderse 

aisladamente y que interactúan de manera dinámica y cambiante acorde con 

las circunstancias y del contexto social respectivo.
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En cuanto a los horarios y l ibros reglamentar ios en su diseño si se 
tuvo en cuenta las características que se requerían (secuencia, f lexibil idad,
funcionalidad, disponibil idad y uti l idad, pero en la orga
nización no tienen en cuenta las actividades curriculares). Igualmente 
se propone agil idad en los procesamientos tanto a docentes como a admi
nistradores .

En términos generales se plantea que en su diseño para la administra
ción escolar se tuvieron en cuenta los aspectos necesarios que permi
t ieron la previsión, selección, organización, cualif icación y ajuste de 
las experiencias para responder a las exigencias del nuevo método de en
señanza, a las necesidades del individuo, con la participación de la 
comunidad docente en la organización de las actividades escolares.

Pero que contrastado con la realidad, se presentaban todavía mucha parte 
los métodos tradicionales en cuanto a la administración de alumnos, do
centes, de programas, etc., que los horarios l imitaban o tenían el espa
cio para el desarrollo de actividades que se realizaron fuera del aula, 
en varias oportunidades los l ibros reglamentarios eran los mismos que se 
uti l izaban con el método tradicional.

Con relación al objeto general: Experimentación curricular se t iene en 
cuenta que este fue un modelo que se diseñó prescriptivo-descriptivo, 
con el cual se combinó la fase de elaboración por el MEN. Seguida de la 
fase experimental en pequeña escala pero con participación nacional, para 
optar un modelo nacional pero que el material se adecuara a caracterís
t icas de las diferentes regiones.

En el diseño de la experimentación curricular tal como lo concibió el 
MEN fue un avance muy signif icativo y trascendental en el desarrollo 
del programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación y por ende con
tribuyó a elevar la calidad en la vida escolar que las acciones realizadas



251

durante la etapa de experimentación como: capacitación, asesoría, par— 
ticipación, entrega de materiales, información previa, seguimiento, 
selección de escuelas, se concibió como un proceso integrando el recurso 
humano, otro de tipo administrativo, polít ico técnico y elementos mate
riales como y que en su fase de experimentación estas acciones fueron 
oportunas, suficientes, uti l izándose procedimientos constantes.

No obstante lo anterior en el transcurso de la implementación del pro
grama, todo esto decae y faltan elementos claros para que el docente

comprenda la reforma educativa.

Haciendo referencia al objeto: Evaluación de la Enseñanza, desde su 
diseño está teniendo en cuenta el desarrollo de actitudes, hábitos, pro-
mulgación de valores del alumno.

La evaluación de la enseñanza es un elemento esencial del proceso edu
cativo. Debe ser sistemática e integral y permanentemente enmarcada 
dentro de! concepto de Educación que sustenta la Renovación Curricular.

Esta nueva forma de plantear la Evaluación tradicional, donde se evalua
ba la memoria. Sin embargo, para que haya una verdadera congruencia

entre los diferentes elementos del currículo, incluyendo entre ellos, la 
evaluación, sería necesario efectuar algunos ajustes en el diseño que a

nuestro juicio deberían generarse en el manejo de objetivos conductuales 
los cuales todavía están muy orientados a la Medición del logro de conte 
nidos por parte del alumno.

El Proyecto de Padres de Familia se propone un diseño educativo en el 
que se integra la famil ia a la institución Escolar permitiendo esto que 
los padres de famil ia se vinculen de manera decisiva al proceso educati
vo.
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El proyecto tenía como premisa de que éste, además de responder a la 
necesidad de integrar a los padres de famil ia a la Experimentación Cu

rricular, debe desarrollar una acción más profunda que les permita a 
éstos actuar activa, racionalmente y crít icamente en cada momento del

proceso educativo que viven sus hijos, o sea que no sean simples espec
tadores, sino por el contrario, hagan parte activa de la institución 
educativa, cuestionándola y complementándola. Igualmente se tenían 
los componentes de salud y nutrición, famil ia e individuo, psicología 
y comunicación, legislación famil iar y problemática escolar para brin
dar la oportunidad a ios padres de famil ia para que adquieran conoci
mientos integrados, analicen y comprendan su realidad y emprendan ac
ciones hacia la superación de sus problemas.

Podríamos decir que como alternativa de trabajo para responder a las 
exigencias del desarrollo social, económico y cultural y a la f i loso
fía de la Renovación Curricular el proyecto padres de famil ia como una -  
forma de Educación No-formal permitió realizarse un trabajo muy signi- 
f icativo en la vida escolar.

En cuanto al objeto: Capacitación Docente si bien se constituyó en un 
principio, en una fase decisiva en la implementación de la Reforma Cu

rricular, no se establece un plan sistemático y continuo de capacita
ción a los docentes y que realmente contribuya al mejoramiento cualita
t ivo de la Educación.

i



9. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

AL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

- Dar continuidad a la implementación de la Renovación Curricular en 
todo el país, así se presenten cambios en la Administración.

- Asignar suficiente presupuesto y recursos humanos, económicos y mate
riales al sector educativo.

- Nombrar personal idóneo para que: programe, ejecute, coordine y evalúe 
las acciones referidas a los programas educativos.

- Involucrar los diferentes estamentos educativos para el análisis de las 
reformas educativas en el país, antes de legalizaras mediante decretos.

A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL (SEDUCA)

- Adecuar recursos a nivel humano, técnico, material y f inanciero, para 
l levar a cabo los estudios evaluativos del nuevo método de enseñanza.

- Uti l izar adecuados mecanismos para la obtención de la información pe
dagógica y administrativa de la Renovación Curricular.

- Establecer estrategias diferentes de capacitación.

- Que el personal de las diferentes divisiones que conforman la Secreta
ría de Educación, orienten sus acciones y tomen decisiones con crite
rios técnicos, humanos y profesionales, respecto a lo que compete a la 
implementación de la Reforma, contribuyendo así todos (Seduca, institu
ciones educativas) a mejorar la calidad de la educación.
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- Asignar el presupuesto y el recurso humano, material didáctico y 
equipo en calidad y cantidad suficiente para que las instituciones 
educativas implementen adecuadamente la Renovación Curricular.

- Establecer como premisa fundamental para la cualif icación educativa, 
la capacitación de jefes de Núcleo, Supervisores, Rectores y docentes 
en todos los aspectos referentes a la Renovación Curricular, puesto 
que la experiencia misma nos muestra la necesidad de modificar el com
portamiento de todas las personas involucradas en este' proceso para 
que la reforma logre su propósito fundamental: la formación de ese 
Niño futuro ciudadano.

A LOS DOCENTES

- Participar activamente en todas las acciones que tengan que ver con el 
mejoramiento de la actividad pedagógica.

- Re-evaluar las prácticas tradicionales, mediante el análisis reflexivo de 
su práctica profesional para lograr un cambio de actitud y de mentali
dad .

- Aprender a uti l izar los recursos del medio, basándose en la metodología 
de la pedagogía activa (investigación-acción-participación) y fortale
cer el trabajo que esté centrado en el desarrollo de los procesos de 
pensamiento de lógica y de razonamiento en nuestros educandos.

A LOS ADMINISTRADORES

- Tener en cuenta en la organización de horarios, las actividades curri

culares y cocurriculares.

- Uti l izar mecanismos ágiles para la entrega oportuna de l ibros reglamen
tarios para favorecer el trabajo en las instituciones educativas.
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Elaborar estrategias efectivas que en el seguimiento del currículo, 
propicien la evaluación de los diferentes aspectos de la Renovación
Curricular.

Proponer mecanismos de corrección técnica, en los análisis que acom
pañan los informes de evaluación.

Entender el proceso de cambio, adoptar y promover formas de trabajo que 
hagan permeables la seguridad psíquica y personal del educando mediante 
una organización escolar f lexible que genere procesos afectivos y una 
nueva relación maestra-alumno-colectivo.
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