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                                                           introducción  

en esta unidad miraremos los temas acerca de la unidad uno y unidad dos esta 

información está basada sobre el manual teoría y diseño curricular para esto es 

importante tomar en cuenta todo tipo de información para poder obtener un buen 

resultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            1.1 aceptaciones del currículo (origen) 

la palabra currículo es una voz latina que se deriva del vocablo curro y que quiere decir 

"carrera”. hoy en día definir el currículo es difícil pues implica la participación de varios 

elementos: los logros de los estudiantes al terminar el curso, la realidad escolar que viven 

los alumnos, el documento escrito, la labor de los docentes, etc. cada uno de ellos puede 

enfocarse en la intención, plan o prescripción con respecto a lo que se pretende que logre 

la escuela, así pues, la definiríamos como: son todos aquellos esfuerzos que realiza la 

escuela, padres de familia y comunidad educativa para que los estudiantes a final de año 

logren alcanzar sus objetivos el término currículum ha tenido dos acepciones 

fundamentales: curso de estudios y curso de vida. durante bastante tiempo predominó la 

primera concepción; sin embargo, recientemente se han producido varios intentos de 

recuperar el segundo significado, es decir, como conjunto de experiencias vividas en el 

aula o fuera de ella, pero dentro de la institución escolar. el término currículum ha sido 

utilizado en las últimas décadas en la teoría educativa como marco conceptual para 

entender y determinar la educación y como ámbito y fenómeno de la realidad educativa. 

ha dado lugar a planteamientos difusos y ambiguos. como campo de estudio, es un 

concepto sesgado por diversas opciones ideológico-culturales y porque abarca un amplio 

campo de la realidad educativa, desde diferentes perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    1.2el currículo  

el currículum debe estudiarse más como campo que se nutre de las investigaciones con la 

necesidad de implementar un discurso muy práctico sobre la naturaleza de la educación, 

tal y como se lleva a cabo mediante el trabajo en los centros educativos; es un debate 

sobre cómo educar en la práctica. con toda seguridad, se trata de una materia ante la que 

los profesores no pueden permanecer indiferentes 

 plan. conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, que se estructuran 

previamente a acciones que se requieren organizar. es decir, es una construcción 

conceptual destinada a conducir acciones, pero no es las acciones mismas 

norma – conduce. guía el proceso según estrategias o mecanismo externos e internos. 

debemos de tener presente que lo que guía son las normas o criterios, respaldados por 

los valores individuales e institucionales - sociales – culturales 

proceso enseñanza – aprendizaje. ya dijimos que guía el proceso de interacción que se 

da entre el docente y discente con el objetivo de alcanzar un conocimiento – dato 

significativo, que pueda ser útil para el hombre en la forma de ser y estar en el mundo 

institución educativa. sería delimitar demasiado el campo de la educación a la mera 

escuela (aunque no podemos dudar que la educación formal y sistemática se da en ésta), 

ya que el exterior de ella, se puede observar una enseñanza y un aprendizaje; una 

curricular oculta que es parte de la misma dimensión natural del hombre, pues éste es un 

ser que educa y se educa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 origen del termino 

le encomendaba a la escuela contribuir al desarrollo del mundo productivo… y a 

formar ciudadanos que consolidasen la vida democrática y la justicia social…" en esta 

postura se habla claramente del respeto y la consideración de los sistemas educativos 

por incluir a toda la sociedad, ya sean niños, adultos, pobres o ricos al proceso 

educativo; sin embargo a esta concepción le hace falta algo: la inclusión de todos los 

ciudadanos en este proceso educativo, pues la institución educativa nunca podrá 

abarcar todos los aspectos culturales que confluyen en nuestro acontecer diario y que 

debemos saber comprender, asimilar y dar respuesta a ellos, para lograr, lo que 

hemos dicho anteriormente, una adaptabilidad al medio para establecer que "los 

maestros tienen simbólica y prácticamente la tarea de reducir la brecha entre el 

principio de igual dignidad de los ciudadanos y la crueldad del funcionamiento 

desigual. sólo son parcialmente responsables de los fracasos de la integración social, 

del desempleo y de la incultura”. por otra parte, en la postura de organización 

científica del trabajo, se seguía como modelo el taylorismo, uno de los grandes 

representantes de la administración, que fue retomado por bobbit, el creador de la 

pedagogía por objetivos con esta concepción, se ubica a la escuela como el espacio 

donde puede el alumno obtener los aprendizajes que le permitirán un mejor 

desenvolvimiento en su medio social, político y económico establece "el plan de 

estudios y los programas son documentos -guías- que prescriben las finalidades, 

contenidos y acciones que son necesarios llevar a cabo por parte del maestro y sus 

alumnos para desarrollar un currículo"; es decir, los planes de estudio "no 

fundamentan un proyecto de enseñanza… (el currículo) es el recorrido a hacer y en 

ese sentido puede funcionar como plan, pero también es el recorrido que se va 

haciendo, o que ya se ha hecho"  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      1.4 fuentes y composiciones del currículo  

si bien el currículo es una mirada en conjunto, es un todo organizado donde inciden 

fundamentos, elementos, contenidos, que actúan simultáneamente en el proceso 

enseñanza–aprendizaje, que debe responder a finalidades específicas para las que ha 

sido creado, que debe ser abierto y flexible a las críticas, que debe tomar en cuenta el 

contexto, la sociedad y la cultura esto significa que además de ser de carácter 

educativo, el currículo tiene influencias externas; como la misma cultura, la ideología, 

la política, el sistema económico y, sobre todo, la ideología de quienes ostentan el 

poder tanto político como económico, es una manera de homogeneizar lo que es 

diferente, para llevarlo a cabo es necesaria la participación de alguien que sea capaz 

de vincular el currículo con el receptor, es decir, el estudiante, y ése es el profesor o 

profesora que tiene la función de transmitir los conocimientos en la práctica docente 

cotidiana las bases o fundamentos en la elaboración del currículo son muy diversos. 

primeramente, está el que se refiere al desarrollo humano, es decir, al desarrollo físico 

y al desarrollo psicológico; gracias al desarrollo humano las personas se pueden 

integrar a la sociedad demandante de ellos, se entiende como desarrollo la capacidad 

del ser humano de desarrollar sus potencialidades que lo hacen ser persona; algunos 

se desarrollan por sí solos a través de una educación informal y otros se desarrollan 

bajo la supervisión de una educación formal y la influencia de una educación informal, 

hablar de desarrollo en el diseño curricular es volver la vista hacia las teorías que 

tratan de explicar el desarrollo del género humano. conocer las etapas del desarrollo 

humano va a permitir seleccionar contenidos y actividades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         1.5 fuente psicopedagógica  

la fuente psicopedagógica suministra información sobre cómo aprenden los alumnos, 

y, concretamente, cómo construyen los conocimientos científicos. estos datos se han 

ido conformando a partir de la psicología cognitiva y, en los últimos años, de las 

investigaciones que se han realizado desde el campo de la didáctica de las ciencias, 

sin embargo, es difícil separar las aportaciones de cada fuente curricular, ya que los 

estudios desde la epistemología de la ciencia han colaborado también a entender 

cómo se aprende ciencia a partir de las reflexiones sobre la construcción del saber 

científico, además, se ha visto la gran incidencia que tiene en la motivación para el 

aprendizaje científico el hecho de relacionar la ciencia con las necesidades y 

problemas sociales las investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron 

pensar que el aprendizaje era una respuesta que se producía ante un determinado 

estímulo, la repetición era la garantía para aprender y siempre se podía obtener más 

rendimiento si se suministraban los refuerzos oportunos. esta concepción del 

aprendizaje, asociada al esquema estímulo-respuesta, era coherente con las 

concepciones epistemológicas empiristas-conductistas sobre la naturaleza del 

conocimiento y la investigación, según la concepción conductista del aprendizaje, se 

puede enseñar todo con unos programas organizados lógicamente desde la materia 

que se enseña. no existen consideraciones sobre la organización interna del 

conocimiento del que aprende, ni tampoco hay límites de edad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                1.6 la teoría de Piaget 

las investigaciones del psicólogo y epistemólogo suizo Piaget (1969, 1970, 1971) 

constituyen una importante aportación para explicar cómo se produce el conocimiento 

en general y el científico en particular. marcan el inicio de una concepción 

constructivista del aprendizaje que se entiende como un proceso de construcción 

interno, activo e individual. el desarrollo cognitivo supone la adquisición sucesiva de 

estructuras mentales cada vez más complejas; dichas estructuras se van adquiriendo 

evolutivamente en sucesivas fases o estadios, caracterizados cada uno por un 

determinado nivel de su desarrollo. según Piaget, entre los 7 y 11 años se consolidan 

estructuras cognitivas de pensamiento concreto, es decir, los alumnos interpretan la 

realidad estableciendo relaciones de comparación, seriación y clasificación. precisan 

continuamente manipular la realidad y tienen dificultades para razonar de manera 

abstracta, pues están muy condicionados por los aspectos más observables y 

figurativos las descripciones piagetianas de las competencias intelectuales según los 

estadios del desarrollo fueron revisadas sucesivamente. se comprobó que dichas 

etapas eran muy amplias y se encontraron grandes diferencias entre los alumnos de 

las mismas edades, por lo que se concluyó que no eran tan universales como se 

había interpretado. además, se constató que las estructuras lógicas que los alumnos 

utilizan dependen de otras variables como el contexto de la tarea y los aprendizajes 

específicos que los estudiantes han adquirido anteriormente las ideas piagetianas 

constituyen una teoría psicológica y epistemológica global que considera el 

aprendizaje como un proceso constructivo interno, personal y activo, que tiene en 

cuenta las estructuras mentales del que aprende. aunque algunos aspectos han sido 

cuestionados, suponen un marco fundamental de referencia para las investigaciones 

posteriores; sobre todo, sus aportaciones pusieron en cuestión las ideas conductistas 

de que para aprender bastaba con presentar la información. pusieron, además, el 

acento en la importancia para el aprendizaje científico de la utilización de los 

procedimientos del trabajo científico,  

 



                                        1.7 la teoría de Vygotsky  

el concepto básico aportado por Vygotsky es el de «zona de desarrollo próximo». 

según el autor, cada alumno es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen 

que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden 

ser asimilados con universidad del sureste 29 la ayuda de un adulto o de iguales más 

aventajados. este tramo entre lo que el alumno puede aprender por sí mismo y lo que 

puede aprender con ayuda es lo que denomina «zona de desarrollo próximo» (Martín, 

1992), este concepto es de gran interés, ya que define una zona donde la acción del 

profesor Vygotsky propone también la idea de la doble formación (Martín 1992), al 

defender que toda función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y 

posteriormente se reconstruye en el plano intrapersonal. es decir, se aprende en 

interacción con los demás y se produce el desarrollo cuando internamente se controla 

el proceso, integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva para 

Vygotsky el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta 

consideración asigna al profesor y a la escuela un papel relevante, al conceder a la 

acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. la 

interacción entre el alumno y los adultos se produce sobre todo a través del lenguaje. 

verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar las ideas y por lo tanto facilita el 

desarrollo. la importancia que el autor ruso concede a la interacción con adultos y 

entre iguales ha hecho que se desarrolle una interesante investigación sobre el 

aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            1.8 la teoría de Ausubel 

la teoría de Ausubel (1963) acuña el concepto de «aprendizaje significativo» para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. la significatividad sólo 

es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto, 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza 

mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el 

aprendizaje de las ciencias. estima que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que 

se le quiere enseñar para Ausubel y Novak, lo fundamental, por lo tanto, es conocer 

las ideas previas de los alumnos, consideran que para detectarlas las pruebas de lápiz 

y papel no son muy fiables y que son más adecuadas las entrevistas clínicas, aunque 

su uso en las aulas presenta dificultades   la diferenciación progresiva significa que a 

lo largo del tiempo los conceptos van ampliando su significado así como su ámbito de 

aplicación. con la reconciliación integradora se establecen progresivamente nuevas 

relaciones entre conjuntos de conceptos la teoría ausubeliana aportó ideas muy 

importantes como la del aprendizaje significativo, el interés de las ideas previas y las 

críticas a los modelos indicativitas. se ha cuestionado, sin embargo, el reduccionismo 

conceptual y sobre todo se ha abierto la polémica sobre el modelo didáctico que 

defiende de transmisión-recepción. muchos investigadores cuestionan su pertinencia 

sobre todo en edades tempranas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                1.9 la indecencia de los factores afectivos en el aprendizaje 

la disposición positiva hacia el aprendizaje ha sido ya comentada a propósito de los 

requerimientos para el aprendizaje significativo desde la teoría ausubeliana y desde la 

concepción constructivista. se han definido dos tipos de disposición hacia el 

aprendizaje este enfoque favorece la tendencia a la memorización, no se produce el 

esfuerzo necesario para la reflexión y, por lo tanto, difícilmente se produce  la 

transferencia de lo aprendido, el profundo se caracteriza por un interés por 

comprender, por relacionar lo que se aprende con otros conocimientos, y por buscar 

situaciones para aplicar los nuevos aprendizajes se sabe que el interés por el 

contenido aumenta si se conoce su propósito y el interés práctico que proporciona. las 

tareas que se proponen claramente, explicando lo que se pretende con ellas, los 

problemas a los que dan respuesta y cómo se enfoca su desarrollo son más 

motivadoras el aprendizaje y la evaluación a base de situaciones problemáticas 

abiertas y contextualizadas, favorecen los enfoques profundos, mientras que si 

demandan respuestas memorísticas y cerradas, sin ubicación concreta, dan lugar a 

enfoques de tipo superficial, es preciso, por lo tanto, potenciar disposiciones de 

enfoques profundos para el aprendizaje todas las personas tienen un potencial 

motivador, pero presentan diferentes «estilos motivacionales». estos se caracterizan 

por presentar distintos tipos de expectativas y ser más sensibles a determinadas 

clases de recompensas. las modernas teorías sobre la motivación indican que, en 

general, las personas presentan tres tipos de necesidades: de poder, de afiliación y de 

logro parece que la motivación por el logro resulta más adecuada para persistir en el 

aprendizaje, aunque también repercute positivamente en él la necesidad de afiliación, 

es decir, el sentirse acogido dentro del grupo.  

   

 

 

 

 

 

 



                                                1.10 los estilos motivacionales  

los estilos motivacionales dependen de las atribuciones que se realicen de tipo causal 

sobre el éxito o el fracaso, las expectativas que se tengan y la intensidad de la 

recompensa que se espere obtener, los estilos motivacionales de tipo intrínseco son 

más adecuados para el aprendizaje. pueden favorecerse ayudando a los alumnos a 

realizar atribuciones que basen el éxito en el esfuerzo; a desarrollar la autonomía y la 

autoestima; a valorar situaciones de logro no asociadas directamente a la evaluación; 

a proponerse metas intermedias ante las tareas y a reflexionar después del proceso 

de su ejecución, la investigación sobre la motivación y su influencia en el aprendizaje 

aparece como una línea de trabajo de gran importancia para los próximos años. de 

momento, lo que parece evidente es que, ante el aumento de la diversidad del 

alumnado en capacidades e intereses, puede resultar más eficaz para el aprendizaje 

utilizar en el aula el mayor espectro de estrategias didácticas, a fin de motivar al mayor 

número de alumnos las expectativas que los profesores tienen sobre sus alumnos, 

junto con sus atribuciones respecto a las causas del éxito y fracaso de los estudiantes, 

tienen influencias en el rendimiento, aunque aparecerán matizadas por el propio auto 

concepto de los alumnos y las atribuciones que a su vez ellos realicen desde el 

alumno es importante considerar las variables que dependen de su auto concepto y de 

las atribuciones que realizan de su propio éxito o fracaso. si se atribuyen los 

resultados del aprendizaje a causas internas y controlables como el esfuerzo, es más 

fácil superar el fracaso si se estima que dependen de causas externas incontrolables 

como el afecto del profesor, la dificultad de la tarea o la suerte, el fracaso reiterado 

producirá una pérdida de la autoestima. para que los alumnos tengan éxito en las 

tareas deben atribuirles el mayor sentido. para ello debe explicarse su finalidad, el 

interés que tiene para su vida, con qué otra se relaciona, a qué proyecto responde. 

deben percibir que es posible realizarlas, aunque con esfuerzo, y deben sentir que se 

les proporciona la ayuda necesaria, que se cree en sus posibilidades, que se les 

ayuda a potenciar su autonomía y su autoestima, que se les valora 

 

 

 

 



                                               1.11 la meta cognición  

hasta ahora se ha visto que la comprensión de los conocimientos científicos depende 

de los problemas cognitivos relacionados con los esquemas del alumno y de los 

aspectos afectivos y relacionales. sin embargo, existe otro tipo de problemas llamados 

meta cognitivo, que tienen que ver con el conocimiento sobre la propia capacidad de 

conocer y la capacidad de controlar y regular el proceso de aprendizaje personal, los 

estudios meta cognitivos han propiciado el desarrollo de técnicas de instrucción 

denominadas «estrategias de aprendizaje». así, por ejemplo, se observa que ciertos 

alumnos tienen automatizadas estrategias como la de releer cuando no comprenden o 

la de deducir el significado de una palabra desconocida por el contexto, o la de 

realizar una representación de un problema mediante un esquema para tratar de 

comprender su significado las investigaciones realizadas con expertos y novatos 

parecen indicar que no existen procedimientos generales que se puedan enseñar para 

aplicar a todos los tipos de problemas, las estrategias son, por lo tanto, específicas 

para los problemas de cada conocimiento específico, ya que como se ha visto 

anteriormente dependen de los conocimientos previos, el contenido de la tarea, la 

estructura que presente y las instrucciones que se den las estrategias para la 

definición del problema y la formulación de hipótesis tienen como objetivo, en primer 

lugar, enseñar a los alumnos a comprender el problema, concretarlo y delimitarlo y, 

posteriormente, sugerir explicaciones fundamentadas. es preciso promover la 

activación de sus ideas a través de situaciones similares de la vida cotidiana a fin de 

que expresen lo que entienden con su propio lenguaje, favoreciendo que realicen 

representaciones con dibujos, esquemas, comentarios o interrogantes. comprender el 

problema supone concretarlo sin cerrarlo, establecer la meta que se propone y 

determinar posibles variables que inciden en él. conviene animar a los alumnos a que 

busquen explicaciones fundamentadas que tengan en cuenta los factores de los que 

dependen, tratando de que superen las tendencias a las explicaciones superficiales 

propias del pensamiento cotidiano 

 

 

 

 



                              1.12 uso de los términos clase y currículo 

el término currículo empleado en educación moderna aparece ligado a un proceso de 

transformación en la universidad de Glasgow y en su uso escocés, hasta llegar a 

como lo conocemos en la actualidad. este término es complejo, no en su estructura 

semántica sino en su estructura interna el desconocimiento del origen de la palabra 

currículo ha propiciado en la actualidad una confusión en su uso; a veces se emplea 

equivocadamente como sinónimo de plan de estudios o programa, en su sentido 

literal, sin considerar que éstos son una parte del currículo; lo mismo sucede con el 

término clase estas reflexiones sobre el uso de palabras cotidianas en el trabajo 

escolar deben abordarse desde la perspectiva de la educación, lo cierto es que el 

currículo es un marco referencial del proceso enseñanza-aprendizaje, por eso es 

necesario que los maestros conozcan y vean al currículo como un todo organizado e 

integrador, que para conocerlo debe manejar todos los recursos que lo acompañan: 

plan y programa, planeación de la enseñanza, libros para el alumno, libros para el 

maestro; es decir, todos los documentos de apoyo que complementan el significado 

de currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         unidad dos: fuentes del curriculum  

                                          2.1 fuente epistemológica   

la fuente epistemológica es la que emana de las disciplinas y contribuye a la búsqueda de 

su estructura interna, su constructo y su concepción la ciencia se puede presentar a los 

estudiantes como un conjunto de contenidos cerrados o definitivos o puede transmitirse 

como una materia en continuo proceso de elaboración, que se genera en la medida que 

trata de dar respuesta a los problemas científicos que la humanidad sucesivamente se 

plantea se puede concebir la ciencia como una materia de conocimiento acumulativo que 

crece de manera «vertical», donde cada científico agrega un piso más a los ya 

consolidados, o puede entenderse como un crecimiento basado en sucesivas 

rectificaciones, resultado de la superación de múltiples obstáculos y de rupturas 

paradigmáticas. la concepción epistemológica empírico-inductivista sustenta estos nuevos 

supuestos de la enseñanza de la ciencia, el empirismo o inductivismo supone que la 

experiencia es la fuente fundamental del conocimiento científico y que toda experiencia 

debe comenzar con la observación cita algunos de los puntos básicos de esta 

concepción: la ciencia se basa en lo que se puede ver, oír y tocar; las imaginaciones 

especulativas no tienen cabida en la ciencia; el conocimiento científico es conocimiento 

fiable porque es conocimiento objetivamente probado. estas opiniones fueron populares la 

concepción inductivista de la ciencia supone, pues, que su objetivo primario es la 

observación desapasionada de la naturaleza, y parte de la consideración de que todas las 

personas ven los mismos hechos cuando observan una realidad, y que ni la experiencia 

personal, ni los marcos de referencia, ni el desarrollo conceptual anterior, ni las 

respuestas emocionales a un fenómeno, deberían influir en lo que el observador 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    2.2 el falsacionismo de Popper   

una teoría puede considerarse como verdadera hasta que se false, seguía apoyándose en 

una concepción de la ciencia como búsqueda de la «verdad» más que como un medio de 

desarrollar modelos conceptuales funcionales, a sabiendas de que con el tiempo se 

habrían de modificar o descartar la obra de Popper reconoció el carácter evolutivo del 

conocimiento científico, aunque su atención se centró en la metodología de la ciencia y no 

en las teorías o sistemas conceptuales científicos que cambian con el tiempo la historia de 

la ciencia indica que a lo largo del tiempo los paradigmas utilizados por los científicos han 

cambiado. Kuhn distingue dos tipos de ciencia: la ordinaria, que es una actividad de 

resolver problemas, realizada por la mayoría de los científicos en el seno del paradigma 

dominante, y la extraordinaria o revolucionaria, reservada a unos pocos científicos que 

son capaces de crear un nuevo paradigma, con mayor poder explicativo, a partir del cual 

se pueden abordar nuevos problemas, imposibles de considerar desde el esquema 

conceptual anterior. el paradigma emergente guía la nueva actividad científica, hasta que 

choca con nuevos problemas y otra vez se produce la crisis que culminará con la 

aparición de otro nuevo y el abandono paulatino del antiguo, para Kuhn no hay ningún 

argumento lógico que demuestre la superioridad de un paradigma sobre otro, y que, por lo 

tanto, impulse a cambiar de paradigma a un científico. en su opinión, es cuestión de la 

investigación psicológica y sociológica encontrar los factores relevantes causantes de que 

los científicos cambien de paradigma, una revolución científica corresponde al abandono 

de un paradigma y a la adopción de otro nuevo, no por parte de un científico aislado, sino 

por la mayoría de la comunidad científica. para Kuhn la ciencia es un hecho colectivo y 

son fundamentales las características sociológicas de la comunidad científica, y en este 

rasgo basa las causas de la adopción por parte de ella de los nuevos paradigmas. 

 

 

 

 

 

 



 

                                 1.3 los programas de investigación de lakatos   

las teorías o programas de investigación constan de dos componentes distintos: un núcleo 

central, constituido por las ideas centrales de la teoría, y un cinturón protector de ideas 

auxiliares, cuya misión es impedir que el núcleo pueda ser refutado lakatos defiende que 

el núcleo puede ser modificado según criterios científicos no arbitrarios, la falsación se 

produce cuando se encuentra otra teoría mejor y no, como indicaba Popper, cuando 

aparecen hechos que la falsan. el problema es determinar cuándo una teoría es mejor; 

según lakatos, ha de ser capaz de explicar los problemas que ya explicaba la anterior y de 

predecir nuevos hechos, lucas (1992) analiza las concepciones de la ciencia que se 

observan más comúnmente en los libros de texto y llega a la conclusión de que todavía 

responden a posiciones inductivistas ingenuas más o menos sofisticadas. sin embargo, 

señala la dificultad que entraña enseñar ciencias evitando la simplicidad ingenua, ya que, 

si se toma un modelo de ciencia y se usa de manera consistente, se corre el peligro de 

dar una visión de la naturaleza de la ciencia equivocada a fuerza de ser firme existe una 

dificultad conceptual para separar los descubrimientos científicos de los acontecimientos. 

además, es necesario profundizar en la correlación entre lo que se conoce acerca de la 

forma en que los alumnos desarrollan la comprensión de la historia y el modo en que la 

historia es expuesta en las clases de ciencias. por último, el autor reflexiona sobre las 

dificultades de los profesores para abordar la enseñanza de la naturaleza de la ciencia en 

la educación secundaria, desde una buena perspectiva histórica, económica, sociológica, 

filosófica, ética, etc. pone ejemplos en los que basa esta consideración, al indicar que los 

pocos materiales curriculares que se han elaborado para ayudar a los profesores a 

exponer la naturaleza de la ciencia no le parecen demasiado adecuados, en definitiva, el 

autor entiende que la enseñanza de la naturaleza de la ciencia y de su historia es un 

problema importante  

 

 

 

 

 



 

                                               2.4 fuente social  

los sociólogos consideran que el análisis de la sociedad, de sus problemas, de sus 

necesidades y de sus características, debe ser la fuente de información principal para 

precisar las intenciones curriculares los sociólogos consideran que el análisis de la 

sociedad, de sus problemas, de sus necesidades y de sus características, debe ser la 

fuente de información principal para precisar las intenciones curriculares el análisis 

sociológico permite, entre otras cosas, determinar las formas culturales o contenidos cuya 

asimilación es necesaria para que los alumnos puedan convertirse en miembros activos 

de la sociedad y agentes, a su vez, de creación cultural. permite, asimismo, asegurar que 

no se produce ninguna ruptura entre la actividad escolar y la extraescolar la escuela forma 

parte de una determinada sociedad y educa para ella, transmitiendo conocimientos, 

técnicas y procedimientos, así como el patrimonio cultural. pero conjuntamente con ello 

transmite también los valores sociales y las ideologías dominantes. sin embargo, la 

educación puede despertar en los alumnos un sentido crítico ante las actitudes y 

relaciones sociales dominantes, permitiendo tomar distancia respecto a los valores e 

ideologías establecidos. la clarificación explícita de las intenciones educativas y de los 

contenidos de enseñanza facilita su posible crítica y contribuye a la madurez de los 

alumnos, pero se sabe que la sociedad es cambiante y que los fines educativos que se 

expliciten deben ser susceptibles de modificación. surge la necesidad, entonces, de 

alcanzar por la vía del consenso lo que se considera como núcleo básico de la cultura 

común, pero es necesario que los criterios de selección sean compartidos por todos los 

estamentos implicados: profesores, padres, alumnos y representantes en general de 

todos los grupos sociales en este proceso deben intervenir profesores, científicos, 

especialistas en didáctica de las ciencias, psicólogos de la educación e instituciones 

sociales, procediendo a una cuidadosa consideración de todos los aspectos en juego: 

desde la visión actual de la ciencia y el trabajo científico, o la adecuación del currículo al 

nivel de desarrollo de los alumnos, hasta la relevancia social de los tópicos elegidos» 

 

 

 

 



 

                                                     2.5 fuentes filosófica 

por otra parte la filosofía aplicada al currículo encuentra 3 grandes perspectivas, las 

cuales son el idealismo, en el cual el mundo exterior se hace una idea del hombre o de un 

ser superior, el realismo, la cual acepta que existe un mundo exterior y en la cual la 

interpretación del individuo es independiente y el pragmatismo, donde la realidad es 

dinámica y cambia permanentemente y donde el sentido último de una idea depende de 

su aplicación cabe resaltar la diferencia que hay entre la teoría del currículo y la teoría de 

la instrucción, la pedagogía o teoría de la instrucción estudia a la escuela como un 

sistema global a diferencia de la teoría del currículo que se encuentra más en el punto 

medio entre la reflexión de las instituciones y los procesos cotidianos del proceso 

educacional, de enseñanza y el aprendizaje existe por su parte un currículo explícito que 

sería del que venimos hablando con anterioridad y el currículo implícito que será entonces 

el subconsciente de la organización y el funcionamiento escolar, al saber entonces lo que 

es el currículo y entenderse como una totalidad deberíamos entonces poderlo diferenciar 

entre el plan de enseñanza y los planes de estudio, el currículo incluye en sí mismo en 

plan de enseñanza que es el  componente esencial, pero esto no debe nunca confundirse 

con los planes de estudio que están contenidos en el plan de enseñanza. por último 

tenemos los elementos curriculares dentro de los cuales se encuentran los sustantivos 

que son los planes de enseñanza y los planes de estudio contenido en los mismos y los 

coadyuvantes que son como primera la gestión y la administración y como último pero no 

menos importante la logística aplicada, estos elementos incluyen la estructura 

organizativa en el caso de la gestión y administración y que muchas veces están regidas 

o en su mayoría influenciadas por las normativas legales que rigen dentro de un entorno 

social que a su vez es dinámico y por último la logística abarca las inversiones, 

edificaciones, muebles y equipos que se requieren 

 

 

 

 

 



 

                                          2.6 composiciones del currículo 

cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las alternativas anteriormente 

expuestas: de dónde se esté situado en cada una de ellas dependerá la concepción que 

se tenga de este escurridizo concepto. si es verdad que cualquier propuesta curricular 

puede diferir en cuanto al nivel, la duración, los propósitos, etc., comparten una estructura 

o composición común los proyectos curriculares están diseñados para fortalecer y hacer 

más eficiente la educación y la actividad escolar, procurando desarrollar el pensamiento 

creador, reflexivo y crítico, desarrollar tanto la imaginación como el lenguaje y el uso de 

signos, desarrollar y fortalecer las diferencias de los educandos y formar en ellos sus 

competencias individuales y generales por su propia condición humana, para que a través 

de metas educativas a corto, mediano y largo plazo, el ser humano pueda desarrollarse a 

sí mismo en su carácter individual y a la vez pueda integrarse a la sociedad, que cada vez 

le exige ser más competente el segundo componente del diseño curricular se refiere a 

cuándo enseñar. en el primero, el diseñador se cuestionó y planteó las intenciones, 

propósitos u objetivos esperados y los contenidos; este segundo componente se refiere a 

-sin perder de vista el primero comenzar a seleccionar y priorizar la secuencia de 

presentación de dichos contenidos, de manera tal que puedan ordenarse teniendo como 

referente las aportaciones de la psicología al área educativa una vez que se tienen claros 

los objetivos y los contenidos de enseñanza surge la inquietud de cómo hacer que esos 

objetivos se logren, cómo hacer que esos 29 contenidos sean apropiados para los 

alumnos, aquí, los puntos de análisis son tan diversos y distintos como los son cada 

docente y cada alumno que se desempeña en los distintos centros escolares y que asiste 

a cada uno de ellos, pero se pueden sugerir algunos aspectos que la práctica docente 

cotidiana sugiere, retomar aspectos de la didáctica general y de la didáctica particular, de 

las teorías del aprendizaje y de la psicología educativa 

 

 

 

 

 



 

                                        2.7 programa y programación  

el programa es un recurso didáctico que el profesor tiene la obligación y responsabilidad 

de conocer. un programa escolar generalmente es el producto de un trabajo 

interdisciplinario, donde intervienen expertos en la materia curricular, en teorías del 

aprendizaje, en didáctica o pedagogía esta no es más que la identificación y selección de 

objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, recursos que se necesitan 

para eficientar el proceso enseñanza-aprendizaje; es recomendable conocer el mapa 

curricular donde está ubicado, con la finalidad de tener un panorama amplio de su 

inserción en el currículo, la relación entre programa y programación es muy estrecha y a 

la vez muy amplia, estrecha en el sentido espacial y temporal, es decir son documentos o 

recursos didácticos que se tienen a la mano, al alcance, que se pueden manipular; y 

amplia porque es aquí donde se consideran todos los factores que se involucran en el 

proceso enseñanza ,aprendizaje, esta programación pareciera muy sencilla si se trata de 

desarrollarla en grupos con alumnos homogéneos; su dificultad más acentuada es cuando 

esta programación se hace cuando, en un mismo salón de clases, asisten no solamente 

alumnos homogéneos sino también alumnos con necesidades educativas diferentes. 

porque hasta este momento se ha comentado sobre el currículo o del diseño curricular 

para grupos homogéneos, esta actividad conocida como adecuación curricular merece ser 

tratada en un espacio aparte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   2.8 objetivos curriculares  

los objetivos en un currículo constituyen los componentes principales del proceso 

docente- educativo. sin embargo, el personal que lo elabora y lo lleva acabo presenta a 

veces algunas dificultades para su elaboración y aplicación, existen diversos criterios e 

interpretaciones al respecto, a pesar de que en el sistema educacional se ha podido 

profundizar en las características fundamentales que permiten su comprensión 

concretamente en el proceso docente educativo, los objetivos de enseñanza constituyen 

la categoría didáctica rectora, son los que mejor reflejan el carácter social de este proceso 

y lo orientan de acuerdo con los intereses de la sociedad, a  ellos se subordinan los otros 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque todos se interrelacionan, 

también existen diversos criterios e interpretaciones al respecto, que hacen de los 

objetivos de enseñanza y en especial, de la determinación de su estructura, un problema 

científico de naturaleza compleja. con el desarrollo pedagógico alcanzado en el sistema 

de educación cubano se ha podido profundizar en sus características fundamentales, lo 

que permite al personal docente su comprensión y facilita su elaboración, para definir los 

objetivos de enseñanza hay que tener en cuenta una serie de aspectos, entre los que se 

destacan sus cualidades generales, las características de sus componentes y la 

estructura de su formulación de acuerdo con el nivel de generalidad o sistematización, los 

objetivos de enseñanza se clasifican en generales, particulares y específicos, y ello 

determina el volumen del contenido, los documentos que se utilizan y la evaluación que 

se realiza  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  2.9 plan de estudios  

cuando la palabra ‘currículo’ (plan de estudios), se aplica al contexto de la educación, 

comprende todas las actividades que los estudiantes llevan a cabo, especialmente 

aquellas que deben realizar para terminar el curso, el currículo o plan de estudios es el 

camino que deben seguir, no es únicamente el contenido, sino el programa, es el curso 

que deben completar para alcanzar el éxito, esto también incluye las actividades 

realizadas fuera del aula de clases, en el campo de deportes o durante cualquier período 

de tiempo libre que les proporcione la escuela, colegio o instituto de capacitación, debido 

a la amplia gama de significados que tiene ‘currículo’, mucha gente ha tratado de definirla 

mejor, sin embargo hasta ahora no existe una versión definitiva, en esta guía se utilizará 

el término más explícito de ‘plan de estudios’. a continuación, se mencionan algunos de 

los significados atribuidos específicamente a la palabra currículo, dado que la mayoría de 

ellos están relacionados con el ámbito escolar o la educación formal, podría deducirse 

que la elaboración de currículos en el ámbito de la educación informal ha sido escasa, la 

mayoría de las definiciones del plan de estudios se refieren a todo aquel aprendizaje que 

ha sido planificado y dirigido por la institución educativa, tanto en grupos como 

individualmente, fuera, o dentro de la institución. el elemento fundamental que comparten 

todas estas definiciones es que el plan de estudios equivale al conjunto de actividades 

realizadas por los estudiantes, más que por los docentes, ciertamente el trabajo del 

docente no se lleva a cabo aisladamente, el plan de estudios es el proceso por medio del 

cual los estudiantes aprenden concreta y activamente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           2.10 que incluye un plan de estudio  

un plan de estudios no sólo abarca las materias que se imparten, o las materias que los 

estudiantes cursan, y que se espera aprendan, también incluye los métodos utilizados, 

aunque a menudo los métodos y contenidos se tratan por separado, en realidad no 

pueden quedar desligados se decide que hay una gran cantidad de argumentos a tratar, 

esto determinará, en gran medida, los métodos de enseñanza- aprendizaje que se 

adoptarán. si, por otro lado, se decide que los estudiantes necesitan aprender cómo hacer 

una determinada cosa o que deben profundizar sus conocimientos en algunos aspectos 

de la materia, esto requerirá un enfoque mucho más práctico, o dedicar más tiempo a la 

materia en cuestión los métodos constituyen una parte importante del plan de estudios, ya 

que los estudiantes aprenden tanto a través del cómo se les enseña, como a través del 

qué se les enseña el plan de estudios no es una estructura fija y sapiente que alberga el 

contenido organizado del aprendizaje, se trata de un instrumento dinámico y refleja las 

metas y experiencias educativas a ser alcanzadas y proporcionadas, respectivamente, 

para lograr ese fin. dado que estos principios cambiarán con el tiempo, también lo harán 

las opiniones sobre cuáles sean las mejores experiencias para lograr esos objetivos. en 

consecuencia, el plan de estudios cambiará y se desarrollará a medida que el programa 

se pone en marcha. asimismo, es necesario reformar continuamente el plan de estudios a 

medida que la sociedad cambia y se desarrolla. se pueden identificar tres factores que 

tienen una incidencia sobre el proceso de elaboración del plan de estudios  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    2.11 cartas descriptivas  

son las guías detalladas de los cursos, es decir, las formas operativas en que se 

distribuyen y abordan los contenidos seleccionados. es un documento en el cual se 

indican con la mayor precisión posible las etapas básicas de todo proceso sistematizado 

de enseñanza – aprendizaje la evaluación enfocada hacia el proceso debe ejercerse en 

todo momento y es importante que el alumno la perciba, ya que es el núcleo de la 

actividad orientadora del profesor a lo largo de la fase creativa. porque los alumnos no 

pueden trabajar solos delante del ordenador, no deben enfrentarse a los proyectos con la 

idea de que al final el profesor verá el resultado de su esfuerzo y juzgará la obra 

realizada, para el aprendizaje del alumno la fase creativa, la fase de desarrollo, es más 

importante que el producto final. si el profesor detiene el trabajo del alumno y le explica 

qué tipo de problemas está teniendo o cuál es el camino a seguir a partir de ese punto, 

además de conseguirse un mejor producto final, lo cual motivará al alumno, éste asumirá 

valores teóricos y procedimentales sobre cómo vencer dificultades concretas del trabajo 

práctico. hay que añadir, incluso, que en determinadas ocasiones puede ser de interés 

detener el desarrollo de la clase y explicar estas correcciones de manera abierta para que 

todos puedan aprender de cada caso particular la evaluación del proceso, pues, ha de ir 

unida a su corrección, señalando siempre los caminos, las herramientas y el tipo de 

dificultad con la que se ha tropezado. si la evaluación y corrección del proceso ha ido 

bien, la evaluación del producto final es muy improbable que vaya mal. el alumno, llegado 

ese momento, habrá recibido ya mucha información sobre su trabajo y numerosas 

indicaciones evidentemente, a medida que el alumno gana en conocimiento y en soltura a 

la hora de desarrollar un proyecto, la evaluación del proceso perderá tensión y quizá 

llegue a hacerse menos importante en los alumnos más dotados, pero nunca debe 

abandonarse. también el profesor debe creer en su capacidad para ayudar al alumno 

hasta que éste ha salido de su tutela  

 

 

 

 



 

                                                       conclusión 

yo pienso que con esta información es para poder poner en práctica lo aprendido con los 

maestros esta unidad esta interesante para poder obtener un buen trabajo  

y el currículo es importante en nuestra vida cotidiana ya que siempre es necesario en todo 

lugar, trabajo y escuelas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


