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UNIDAD II. DESARROLLO DE PROYECTOS CURRICULARES

2. Los proyectos curriculares

2.1 Definición

Carmen y Zabalza (1989) definieron el Proyecto Curricular como “el conjunto de
decisiones articuladas, compartidas por el equipo docente de un centro educativo,
tendente a dotar de mayor coherencia su actuación, concretando el Diseño
Curricular Base en propuestas globales de intervención didáctica, adecuadas a un
contexto específico”.

Matizo la definición, que es clara y precisa, con la consideración de que lo que se
concreta hoy ya no es el DCB, sino los Reales Decretos que establecen el Primer
Nivel de concreción curricular.

Antúnez (1987): “Entendemos por Proyecto Educativo de Centro (PEC) un
instrumento para la gestión, coherente con el contexto escolar, que enumera y
define las notas de identidad del Centro, formula los objetivos que pretende y
expresa la estructura organizativa de la institución “.

Coll (1989): “El Proyecto Educativo de Centro incluye aspectos tales como objetivos
prioritarios y básicos, formas de organización y coordinación, organigramas, reglas
de funcionamiento”.

MEC (1992): “El Proyecto Educativo es el documento que recoge las ideas
asumidas por toda la comunidad escolar respecto a las opciones educativas básicas
y la organización general del centro”. Como se desprende de tales definiciones, el
PEC es un instrumento fundamental para el desarrollo de la actividad educativa, ya
que a través de él la Comunidad Educativa (padres, alumnado, profesorado…).

El diseño y desarrollo curricular llevan consigo no solamente el conocimiento de un
plan de estudios, sino también el conocimiento de una fundamentación basada en
los fines que persigue, la metodología a emplear en su desarrollo, los recursos para
el aprendizaje que se necesitan, las bases psicológicas donde será aplicado y el
conocimiento de la cultura y el contexto donde se desarrollará.

Pero, ¿qué se entiende por currículo? Son muchos los investigadores que se han
dedicado a tratar de explicar el significado de currículo, lo cierto es que su
concepción va a depender en gran medida del contexto en el que se aplique.

El concepto y el uso del término currículo está claramente influido por las diversas
corrientes filosóficas, psicológicas y pedagógicas; por los adelantos tecnológicos --
especialmente por la incorporación de las tecnologías de la comunicación al proceso
enseñanza-aprendizaje--, por la constante transformación y evolución de las
sociedades, y por su movilidad cultural. De manera consecuente podemos hablar
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de un currículo basado en enfoques críticos, institucionales y constructivistas,
aunque también en el currículo basado en competencias.

Ante la diversidad de teorías, una definición de currículo dependerá de la mirada de
su autor y del tiempo en que se crea, llevándolo así al punto de vista metateórico de
la filosofía; muy especialmente de la epistemología. El pedagogo británico Lawrence
Stenhouse, en su libro Investigación y desarrollo del currículum, define al currículo
como: “una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un
propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda
ser trasladado efectivamente a la práctica”. Como se ve, este concepto es un intento
de vincular propósitos educativos con la apertura a la crítica y su desarrollo en la
práctica.

A simple vista parece una tarea sencilla, a la vez que internamente se plantea
dilemas diversos; tales como: el currículo dice lo que se debe enseñar o lo que los
alumnos deben aprender; lo importante son los conceptos que se deben transmitir
o lo que se pretende desarrollar en los alumnos; el currículo dice lo que se debe
enseñar y lo que se debe aprender y debe ser explícito en decir cómo se logra este
proceso, haciendo referencia a estrategias, métodos y recursos para el aprendizaje;
si el currículo está abierto a la crítica ¿quiénes deben criticarlo?, ¿los maestros?,
¿los alumnos?, ¿los padres de familia?, ¿las autoridades educativas?

Un currículo abierto es un término provocativo: provoca a cualquiera que esté
inmerso en él. ¿Qué fundamentos debe poseer quien sea capaz de criticar el
currículo?, o bien, ¿qué significa un currículo abierto a la crítica? Y todavía algo
más, el currículum abierto permite la adecuación curricular, pero ¿quiénes deben
hacer adecuaciones curriculares? ¿Qué es necesario tomar en cuenta para realizar
una adecuación curricular?

Llevar a cabo una planeación curricular significa, además de tomar en cuenta los
propósitos para los que fue creado, estar abierto a su reestructuración y que sea
posible su realización; debe tomar en cuenta también el momento histórico en que
se desarrolla y la cultura a la que se pretende hacerlo llegar.

Un currículo desarrollado en la práctica implica vincular la teoría con la práctica en
materia educativa, de esta manera surgen tres conceptos, que a saber son: teoría,
práctica y educación, toda vez que estos tres elementos conllevan a transformar
una sociedad.

Si se analiza uno a uno cada concepto desde el punto de vista teórico, se podría
decir que se entiende por teoría a todos los argumentos que fundamentan un
modelo de una ciencia en general o en particular; por su parte, la práctica es aquella
acción llevada a cabo en el terreno donde suceden los hechos y, por último,
educación, es la transformación de las generaciones jóvenes a través de la
influencia cultural de sus antecesores.
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Hasta aquí el conocimiento y manejo de conceptos se quedan en el dominio
cognitivo del aprendizaje, el problema surge al tratar de vincular los conceptos
anteriores con la educación y con la sociedad: un currículo que oferta una educación
para que transforme una sociedad, a la vez que la sociedad demanda una
educación que sea integrada al currículo. Una educación que avanza lento y una
sociedad que avanza a pasos aligerados, resulta imposible poder vincularlas.

2.2 Elaboración y aprobación participación
¿De quién es la responsabilidad de la aprobación y evaluación del PEC? : Del
Consejo Escolar, ya que en él están representados los distintos grupos que
componen la Comunidad Educativa. Es fundamental que tal Comunidad se sienta
implicada en las decisiones que se establecen en el PEC.

La elaboración correrá a cargo del Equipo Directivo, de acuerdo con los criterios
establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el Claustro. La
elaboración del PEC, que tiene vocación de estabilidad, es un proceso dinámico y
como tal siempre inacabado y sujeto a revisión. Será necesario que el Consejo
Escolar evalúe las decisiones tomadas en él, introduciendo las modificaciones que
se consideren necesarias.

En la Programación General, que a comienzo de cada curso deben remitir los
centros a la Dirección Provincial del MEC, se comunicarán los cambios que se
hayan producido.

2.3 Apoyos externos
Es conveniente considerar elementos externos y que inciden en dinámica curricular,
alguno de ellos son los siguientes:

 Las necesidades y características de la sociedad.
 Los fines educativos emanados de las instancias gubernamentales

correspondientes
 Las tendencias de la profesión según sus prácticas (decadentes, vigentes y

emergentes)
Estos elementos constituyen la base para el diseño o revisión de la propuesta
educativa y curricular de la institución, expresada posteriormente en las carreras
que se ofrecen.

2.4 Los PEDC y la SEP
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es el documento que articula, da coherencia
y orienta las grandes decisiones y proyectos del centro, expresa la opción educativa
elaborada desde su autonomía que la comunidad escolar tiene para ese centro. En
consecuencia, el PEC es una propuesta integral y global que teniendo en cuenta el
análisis de las características del propio centro, identifica sus señas de identidad,
los valores, principios y objetivos.
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El PEC tiene una clara intencionalidad educativa, ya que expresa la opción de la
comunidad respecto a la persona que quiere educar y los medios de los que se dota
para conseguirlo. Muestra el compromiso con la respuesta educativa equitativa y de
calidad que debe ofrecerse a cada alumno y alumna, para que adquieran las
competencias necesarias para la vida en sociedad y, con ellas, alcancen el éxito
escolar.

A su vez, el Proyecto Educativo de Centro es un punto de encuentro entre las
familias, el alumnado y diferentes profesionales que trabajan en el centro. Un
espacio donde cada agente aporta su visión de la educación, su interpretación del
contexto en el que se sitúa el centro y, entre todos y todas, acuerdan los
compromisos en los que habrá de basarse la actividad educativa. 36

Responde a las interrogantes:
¿Dónde estamos?------------------ análisis del contexto.
¿Quiénes somos?-------------------notas de identidad.
¿Qué queremos conseguir?------ formulación de objetivos.
¿Cómo lo queremos conseguir?------- concreción de la estructura.

2.4.1 Contenido
El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo
elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que constituye un proceso
de elaboración y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en
documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y
evaluarla.

-Introducción: es la parte inicial de un texto, ya sea en un ensayo, un libro o un
artículo de investigación. En esta primera parte se sitúa el texto en un contexto
determinado y por lo general expresa un resumen de lo que será explicado o
desarrollado en el cuerpo del texto. En la introducción, el lector se familiariza con el
tema.

-Ubicación: domicilio de la institución.

-Reseña histórica: Debe entenderse el concepto de reseña histórica de una forma
amplia y abierta y, por lo tanto, puede tratar cualquier tema con alguna dimensión
histórica (un tema científico, pedagógico, social, etc.).Debe incorporar dos
ingredientes: una información objetiva y una opinión fundada.

-Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura orgánica y refleja en
forma esquemática, la posición de los órganos que la conforman, niveles
jerárquicos, canales formales de comunicación y líneas de autoridad y sus
respectivas relaciones. Para su diseño se deberán considerar los siguientes puntos:
1. Forma.- se utilizará la figura del rectángulo.
2. Dimensión de la Figura.- el tamaño de los rectángulos deberá ser siempre el
mismo sin importar los niveles jerárquicos.
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3. Trazo.- se representa con trazo continuo los órganos permanentes y con un trazo
discontinuo los no permanentes que se reúnen de manera eventual.
4. Colocación de las figuras.- las figuras se colocan con base a los diferentes niveles
jerárquicos, igual nivel jerárquico y nivel de desconcentración.
5. Líneas de Conexión.- Indican las relaciones entre los diferentes órganos.
6. Permite observar la organización del centro en un tiempo corto y de forma global,
expresa a quienes hay que dirigirse frente a una situación o necesidad, quién es el
superior inmediato de cada actor interno del centro, qué lugar ocupan los actores
en la línea de mando.

Para elaborar un organigrama se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
-Coherencia que debe guardar con los principios pedagógicos, valores y objetivos
asumidos por el centro en el PEC.
-Definir los diferentes elementos, como: órganos, unidades organizativas, cargos y
funciones.
-Las responsabilidades de los diferentes órganos y su dependencia orgánica.
-Los canales de comunicación entre los diferentes elementos.
-Los niveles de autoridad y de dependencia.
-Las funciones de coordinación y de relación con otras instituciones.

Existen básicamente tres tipos de estructuras organizacionales: matricial, funcional
y divisional. Para llegar a definir el tipo de organigrama, los niveles jerárquicos, las
relaciones de autoridad y responsabilidad, los procesos de comunicación que en el
mismo organigrama de manera abstracta se definen; es importante considerar los
principios de administración definidos por teóricos como Henry Fayol, Weber, Peter
Druker, etcétera. No se debe de olvidar que el organigrama constituye un reflejo de
la organización del Centro, y deberá ser una guía general para saber a quién
dirigirse, cuales son los canales de comunicación, cuáles son las líneas de
autoridad, a quién deberá reportar sus actividades.

Se proponen los siguientes pasos para lograr esto:
1. Definir los objetivos
2. Enlistar las actividades
3. Dividir las actividades
4. Agrupar las tareas
5. Identificar las funciones específicas
6. Identificar las actividades de recursos humanos
7. Expresar subsistemas
8. Asignar funciones
9. Elaborar organigrama
10. Describir las funciones de cada cargo

2.4.2 Instrumentación
La instrumentación constituye el conjunto de acciones integradas para desarrollar
cada uno de los contenidos del programa, está representada por las estrategias
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didácticas que llevan a enlazar los contenidos, los objetivos, las relaciones entre el
docente y el estudiante y las condiciones donde se desarrolla la práctica educativa.

Para la elaboración de los elementos del programa de estudios se toman en cuenta
los siguientes puntos:

 La experiencia académica de los profesores.
 Las características de los estudiantes.
 La estructura conceptual ya elaborada.
 El conocimiento de las condiciones materiales del plantel.
 El perfil de desempeño del estudiante y del profesor.
 La caracterización de las estrategias didácticas.

Elementos que constituyen un programa de estudios. Se contemplan doce
elementos o partes básicas para la elaboración de un programa de estudios que a
continuación se explican de manera detallada.

2.5 El currículum como proyecto
El currículo educativo es: “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas,
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción
de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo
el proyecto educativo institucional”.
El currículo como Proyecto Educativo, se entiende como la integración y coherencia
entre la propuesta educativa, la curricular y la práctica pedagógica, en el que el
estilo, los énfasis y el carisma propio de cada institución permean tanto los aspectos
gerenciales y administrativos como los académicos, en respuesta al contexto, la
realidad social y sus necesidades.

En estas líneas se presenta una metodología para abordar el diseño curricular,
considerando tres niveles de concreción del currículo:
1. El macro, que constituye la Propuesta Educativa en el que se toman en cuenta
los elementos de identidad de la institución, así como las demandas del contexto.
2. El nivel meso, correspondiente a la Propuesta Curricular, en el que se abordan
aspectos de índole teórica, técnica y de administración del currículo.
3. El nivel micro referido a la Práctica Pedagógica expresada en los encuentros de
aprendizaje y en la programación, donde deben concurrir hacer vida cada una de
las dos propuestas anteriores, mediante las estrategias didácticas y de evaluación.
Esta concepción curricular requiere de la participación y reflexión colectiva, de la
toma de decisiones coherentes a los planteamientos, que en algunas oportunidades
pueden tener su impacto y generar cambios en las estructuras organizativas, en los
reglamentos, en la reorganización de tiempos y de recursos necesarios.

El definir, entender y aplicar una propuesta de Currículo como Proyecto Educativo,
constituye un aporte para que el diseño y/o reforma curricular de una carrera se
desarrolle de forma articulada, integralmente y con sentido de claridad en la
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intencionalidad y en la coherencia de esta con todos los elementos institucionales.
Por lo expuesto anteriormente, se considera que la ponencia promueve la creación
de conocimiento y se inserta en la temática de la “Epistemología y construcción del
currículo para la formación de profesionales e investigadores de calidad”.

El currículo puede verse como un Proyecto Educativo, es el eslabón entre la teoría
educativa y la práctica pedagógica, entre lo que se afirma que debe ser la educación
y lo que finalmente es. El currículo establece la racionalidad entre el discurso
explícito y la práctica pedagógica”.

Asumir el currículo como Proyecto Educativo implica una metodología particular
para abordar el proceso de diseño y reforma curricular, que va más allá de lo que
tradicionalmente se ha visto como la formulación de perfiles, pensum o plan de
estudios de una carrera. Esta metodología propone la participación de los diferentes
miembros de la comunidad estudiantil en un proceso de reflexión - acción.

Es conveniente considerar el análisis de diversos factores que tienen que ver con
elementos externos y que inciden en dinámica curricular, alguno de ellos son los
siguientes:
• Las necesidades y características de la sociedad.
• Los fines educativos emanados de las instancias gubernamentales
correspondientes
• Las tendencias de la profesión según sus prácticas (decadentes, vigentes y
emergentes)
Estos elementos constituyen la base para el diseño o revisión de la propuesta
educativa y curricular de la institución, expresada posteriormente en las carreras
que se ofrecen.

2.6 Teoría, diseño curricular y metodología
¿Qué es diseño curricular?
Es diseño curricular con el concepto de planeamiento o con el currículum en su
integridad (Arnaz,1981), otros autores identifican el término con los documentos que
prescriben la concepción curricular o con una etapa del proceso curricular.

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del curriculum que
revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación,
estructuración, y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una
concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas
y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo
elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que constituye un proceso
de elaboración y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en
documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y
evaluarla.
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¿Cuáles son las tareas del diseño curricular?
Momento de diagnóstico de necesidades y un momento de elaboración donde lo
que más se refleja es la determinación del perfil del egresado y la conformación del
plan de estudio (Arnaz, 1981. Frida Díaz Barriga, 1996).

Hay un predominio del tratamiento de tareas del currículum sin precisar la dimensión
del diseño curricular y de la explicación de su contenido para el nivel macro de
concreción curricular y especialmente para la educación superior que es donde ha
alcanzado mayor desarrollo esta materia.

Una de las concepciones más completas sobre fases y tareas del currículum es la
de Rita M. Álvarez de Zayas (1995), de la cual se parte en este trabajo para hacer
una propuesta, que se distingue de la anterior primero, en que precisa las tareas
para la dimensión de diseño; segundo, hace una integración de fases que orienta
con más claridad el contenido de las tareas y el resultado que debe quedar de las
mismas; tercero, se precisa más la denominación de las tareas; y cuarto, el
contenido de las tareas se refleja en unos términos que permite ser aplicado a
cualquier nivel de enseñanza y de concreción del diseño curricular.

Tareas del Diseño Curricular
1ra. Diagnóstico de problemas y necesidades.
2da. Modelación del Currículum.
3ra. Estructuración curricular.
4to. Organización para la puesta en práctica.
5ta. Diseño de la evaluación curricular.

¿Qué se hace en cada una de las tareas y cuál es su contenido?

-1ra.Diagnóstico de problemas y necesidades.
Esta consiste en el estudio del marco teórico, es decir, las posiciones y tendencias
existentes en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos,
pedagógicos y didácticos que influyen en los fundamentos de la posible concepción
curricular, sobre las cuales se va a diseñar el currículum. Es un momento de estudio
y preparación del diseñador en el plano teórico para poder enfrentar la tarea de
explorar la práctica educativa. El estudio de las bases y fundamentos le permite
establecer indicadores para diagnosticar la práctica. El contenido de esta tarea
permite la realización de la exploración de la realidad para determinar el contexto y
situación existente en las diferentes fuentes curriculares.

Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus cualidades,
motivaciones, conocimientos previos, nivel de desarrollo intelectual, preparación
profesional, necesidades, intereses, etc. Se incluye aquí la exploración de los
recursos humanos para enfrentar el proceso curricular. En general se explora la
sociedad en sus condiciones económicas, sociopolíticas, ideológicas, culturales,
tanto en su dimensión social general como comunitaria y en particular las
instituciones donde se debe insertar el egresado, sus requisitos, características,
perspectivas de progreso, etc. Estos elementos deben ofrecer las bases sobre las
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cuales se debe diseñar la concepción curricular. Debe tenerse en cuenta también el
nivel desarrollo de la ciencia y su tendencia, el desarrollo de la información,
esclarecimiento de las metodologías de la enseñanza, posibilidades de
actualización, etc. Se diagnostica además el currículum vigente, su historia,
contenidos, contextos, potencialidades, efectividad en la formación de los alumnos,
la estructura curricular, su vínculo con la vida, etc. Para realizar la exploración se
utilizan fuentes documentales, los expertos, los directivos, el proceso de
enseñanza-aprendizaje, la literatura científica, etc.
Los elementos que se obtienen de la exploración permiten caracterizar y evaluar la
situación real, sobre la cual se debe diseñar y en su integración con el estudio de
los fundamentos teóricos posibilita pasar a un tercer momento dentro de esta etapa
que consiste en la determinación de problemas y necesidades. En este momento
se determinan los conflictos de diversas índoles que se producen en la realidad, por
ejemplo:
- Lo que se aprende y lo que se necesita.
- Lo que se enseña y lo que se aprende.
- Lo que se logra y la realidad, entre otras.
Estos conflictos se clasifican, se jerarquizan y se determinan los problemas que
deben ser resueltos en el proyecto curricular. Del estudio anterior también debe
surgir un listado de necesidades e intereses de los sujetos a formar que deben ser
tenidos en cuenta en el currículum a desarrollar. De todo esto se deriva que en la
tarea de diagnóstico de problemas y necesidades se pueden distinguir tres
momentos:
1. Estudio del marco teórico.
2. Exploración de situaciones reales.
3. Determinación de problemas y necesidades.
El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en una breve caracterización de
la situación explorada y los problemas y necesidades a resolver.

-2da. Modelación del currículum.
En esta tarea se precisa la conceptualización del modelo, es decir, se asumen
posiciones en los diferentes referentes teóricos en relación con la realidad existente.
Se explícita cual es el criterio de sociedad, hombre, educación, maestro, alumno,
etc. Se caracteriza el tipo de currículum, el enfoque curricular que se ha escogido.
Un momento importante de la concreción de esta tarea es la determinación del perfil
de salida expresado en objetivos terminales de cualquiera de los niveles que se
diseñe. El perfil de salida se determina a partir de:
Bases-económicas, políticas, ideológicas, culturales en relación con la realidad
social y comunitaria.

 Necesidades sociales
 Políticas de organismos e instituciones
 Identificación del futuro del egresado, campos de actuación, calidades y

habilidades y conocimientos necesarios para su actuación y desarrollo
perspectivo.
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Estos elementos deben quedar expresados de forma integrada en objetivos para
cualquiera de los niveles que se diseña. Por la importancia que tiene la
determinación del perfil del egresado y la concepción de los planes de estudio. La
modelación del currículum incluye una tarea de mucha importancia para el proceso
curricular y es la determinación de los contenidos necesarios para alcanzar los
objetivos terminales. Se entiende por determinación de contenidos la selección de
los conocimientos, habilidades y cualidades que deben quedar expresados en
programas de módulos, disciplinas, asignaturas, programas directores,
componentes, de acuerdo al criterio de estructuración que se asuma y el tipo de
currículum adoptado, precisados al nivel que se está diseñando.

Además de los contenidos se debe concebir la metodología a utilizar para el
desarrollo curricular. La metodología responderá al nivel de concreción del diseño
que se esté elaborando, de tal forma que si se trata de un plan de estudio la
metodología se refiere a como estructurar y evaluar el mismo, así mismo si se trata
de un módulo, disciplina, asignatura, una unidad didáctica, un componente, etc.,
debe quedar revelada la forma de desarrollar y evaluar su aplicación práctica.

-3ra. Estructuración curricular.
Esta tarea consiste en la secuenciación y estructuración de los componentes que
intervienen en el proyecto curricular que se diseña. En este momento se determina
el orden en que se va a desarrollar el proyecto curricular, el lugar de cada
componente, el tiempo necesario, las relaciones de precedencia e integración
horizontal necesarias y todo ello se lleva a un mapa curricular, donde quedan
reflejadas todas estas relaciones. Esta tarea se realiza en todos los niveles de
concreción del diseño curricular aunque asume matices distintos en relación a lo
que se diseña. La secuenciación o estructuración está vinculada a la concepción
curricular ya que esta influye en la decisión de la estructura.
Por la importancia que posee el plan de estudios respecto a esta tarea, se incluye
al final del capítulo una explicación de las características de este documento del
currículum.

-4ta. Organización para la puesta en práctica del proyecto curricular.
Esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en
práctica del proyecto curricular. Es determinante dentro de esta tarea la preparación
de los sujetos que van a desarrollar el proyecto, en la comprensión de la concepción,
en el dominio de los niveles superiores del diseño y del propio y en la creación de
condiciones. La preparación del personal pedagógico se realiza de forma individual
y colectiva y es muy importante el nivel de coordinación de los integrantes de
colectivos de asignatura, disciplina, año, grado, nivel, carrera, institucional,
territorial, etc., para alcanzar niveles de integración hacia el logro de los objetivos.
Este trabajo tiene en el centro al alumno para diagnosticar su desarrollo, sus
avances, limitaciones, necesidades, intereses, etc., y sobre su base diseñar
acciones integradas entre los miembros de los colectivos pedagógicos que sean
coherentes y sistemáticas.
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Esta tarea incluye además, la elaboración de horarios, conformación de grupos
clases y de otras actividades, los locales, los recursos, por lo que en ella participan
todos los factores que intervienen en la toma de decisiones de esta índole,
incluyendo la representación estudiantil.

-5ta. Diseño de la evaluación curricular.
En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular se diseña
la evaluación que debe de partir de objetivos terminales y establecer indicadores e
instrumentos que permitan validar a través de diferentes vías, la efectividad de la
puesta en práctica del proyecto curricular de cada uno de los niveles, componentes
y factores.
Los indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben quedar plasmados
en cada una de los documentos que expresan un nivel de diseño, es decir, del
proyecto curricular en su concepción más general, de los planes, programas,
unidades, componentes, etc.
El criterio asumido en esta teoría acerca de asumir el diseño curricular como una
dimensión del currículum y no como una etapa y definir en su metodología tareas,
permite comprender que su acción es permanente y que se desarrolla como proceso
en el mismo tiempo y espacio del resto de las dimensiones, reconociendo que hay
tareas del mismo que pueden responder a otras dimensiones como las de desarrollo
y evaluación, no obstante hay tareas que por sus resultados deben preceder en el
tiempo a otras para lograr una coherencia en el proceso curricular.

2.7 Prospectiva de la educación psicopedagógica.
El sentido educativo y ético de la orientación psicopedagógica
Toda acción educativa puede ser entendida como un asunto moral. La enseñanza
y la orientación psicopedagógica constituyen en sí mismas problemas morales
(Beck, 1973; Postman, 1999). Nuestras acciones profesionales han de estar
investidas de sentido ético, y desde esta plataforma ética hemos de desentrañar los
motivos que nos impelen a actuar de determinada manera, a elegir ciertos caminos,
desestimando otros. Además, la labor psicopedagógica se desarrolla en un marco
de relaciones amplias, con personas sobre las cuales es factible ejercer posiciones
de poder y cierta dirección e influencia sobre las trayectorias posibles de vida.

La racionalidad ética de la que, necesariamente, ha de estar investida toda
actuación profesional podría alcanzarse si somos capaces de embarcarnos en el
viaje del autoconocimiento y de la reflexión sistemática (Gimeno, 1998, p. 49). Es
esencial que seamos capaces de pensar en lo que hacemos; y ello se circunscribe
a esas actividades al alcance de todo ser humano: la labor, el trabajo y la acción.
Los problemas en educación no son más que el fiel reflejo de los problemas más
profundos de nuestra época. Por tanto, no se resuelven sólo con una mayor
inversión en recursos humanos y/o materiales, o con actuaciones o regulaciones
administrativas, aunque las mismas puedan tener algún alcance.

Cuando las personas piden educación lo que realmente están demandando son
“ideas que les presenten al mundo y a sus propias vidas en una forma inteligible.
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Cuando una cosa es inteligible se tiene un sentimiento de participación; cuando una
cosa no es inteligible se tiene un sentimiento de enajenación” (Schumacher, 1983,
p. 86).

Las responsabilidades en materia de orientación profesional
Según datos de la OCDE, la nueva generación que se incorpora hoy al mundo
laboral ha de prever que a lo largo de su vida cambiarán seis o más veces de trabajo;
dicha organización también apunta la previsión de que el 40% de los trabajos aún
no se han inventado.

Si queremos ofrecer una orientación académica y profesional de calidad es
necesario integrarla en las distintas área curriculares, además de ser tratada de
manera específica en la tutoría.

Las responsabilidades encaminadas a la mejora de la calidad educativa
Se persigue un sistema educativo de calidad y un subsistema de orientación y
asesoramiento a los centros presididos igualmente por el marchamo de la calidad.
Los subsistemas de orientación y asesoramiento han de contribuir a que los
indicadores de calidad se articulen y queden plasmados en la realidad de los
centros: la cualificación y formación del profesorado, la programación docente, la
innovación e investigación, los recursos formativos, la función directiva y la
evaluación del sistema educativo. La orientación escolar y profesional es un
elemento crucial de la calidad de la enseñanza y forma parte del proceso educativo,
de ahí que se establezca la función orientadora de todo el profesorado.
• La idea de calidad es dinámica, está sometida a evolución y cambios permanentes;
los estándares o criterios de calidad se van fijando en función de la práctica diaria.
• La calidad está en estrecha relación con la comprensión, habilidades,
compromisos y grado de responsabilidad de los orientadores, así como de la
creación y permanencia de conceptos y valores compartidos. Así, la calidad es una
cualidad inherente a los profesionales de la orientación y no tanto de los sistemas a
los que sirve.
• Los estándares o criterios de calidad han de hacerse públicos; de esta manera los
clientes y las entidades financiadoras, reales o potenciales, pueden apreciar y
someter a consideración la relevancia de los criterios establecidos y las evidencias
de los logros.
• La evaluación de la calidad estará estrechamente vinculada a la experiencia del
cliente, a la visión que éste tenga de la calidad del servicio recibido.

Las responsabilidades encaminadas a la mejora de la atención al alumnado
La atención al alumnado no sólo proporciona el propósito moral para el cambio, sino
que alienta a los estudiantes, a los docentes, a los directores, a los padres y a toda
la comunidad educativa a perseverar en el camino que conduce al cambio de las
escuelas.

Éstas no sólo son las encargadas de crear buenos estudiantes, también lo son de
crear buenas personas.
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En realidad no corren buenos tiempos para la atención al alumnado. Las
condiciones de la postmodernidad, sobre todo las laborales, abocan a los seres
humanos a invertir su tiempo en "tiempo de trabajo" y, en ocasiones, la
sobreexplotación o la auto explotación es la tónica predominante de la sociedad del
siglo XXI.

Las reformas en educación afectan por lo general a la estructura, a los programas
y a las distintas concepciones sobre la forma de operar de los diferentes
subsistemas de apoyo a la institución escolar. De igual manera las reformas,
generalmente, han ido ampliando la edad de la escolarización obligatoria y, con ello,
se generan nuevos retos a la institución escolar y a los servicios de
asesoramiento/apoyo.


