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TEORIA CURRÍCULAR 

ACEPCIONES DEL CURRÍCULO 

(ORIGEN) 
EL CURRÍCULO 

FUENTES Y COMPOSICIONES DEL CURRÍCULO 
ORIGEN DEL TÉRMINO 

La palabra curriculum es una voz latina 

que se deriva del vocablo curro y que 

quiere decir "carrera". Los jesuitas en 

el siglo XVI lo consideraron un 

esquema de estudios por lo que el 

término asimiló ambos sentidos el de 

totalidad y el de secuencia ordenada 

de estudios 

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. 

El currículo es un plan que orienta la selección 

de las experiencias de aprendizaje: + El 

currículo es el conjunto de las experiencias de 

aprendizaje (Proceso de aprender) + El 

currículo es el resultado de las experiencias de 

aprendizaje. (Producto del proceso de 

aprender, es decir al aprendizaje producido) 

Como suma de exigencias 

académicas o estructura 

organizada de conocimiento 

Como sistema tecnológico de 

producción 

Como base de experiencias de 

aprendizaje 

Desde nuestra percepción, 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; 

Como reconstrucción del 

conocimiento y propuesta de 

acción: el puente entre la 

teoría y la práctica 

Este sentido de la educación, le dio forma al 

curriculum para ser considerado "un 

instrumento de adaptación de la escuela a 

las nuevas demandas" (Furlán:1996; pp. 

91). 

Esta nueva concepción se derivó de la 

polémica que existió entre dos 

grandes posturas: la pragmática, 

representada por John Dewey y la 

organización científica del trabajo, 

encabezada por Bobbit. 

"Dewey sugería la necesidad de 

reestructurar totalmente la organización 

y la progresión del contenido cultural de 

la escuela… básicamente con la 

necesidad de estudiar y considerar la 

especificidad del que aprende…  

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. 

Fuentes del Currículo El currículo es una construcción desde el 

saber pedagógico, en cuyo proceso intervienen diferentes 

fuentes de saberes y conocimientos. Distinguimos entonces:  

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.  

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 

Fuente Psicopedagógica 

Fuente Epistemológica 

Social 

Filosófica 

 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO 

Esto significa que además de ser de carácter educativo, el 

curriulo 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. 
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TEORIA CURRÍCULAR 

 

FUENTE PSICOPEDAGÓGICA LA TEORÍA DE PIAGET 
LA TEORÍA DE AUSUBEL LA TEORÍA DE VIGOTSKY 

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. 

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. Las 

secuelas del conductismo, a pesar 

de las citadas objeciones desde la 

epistemología, tuvieron vigencia 

hasta la década de los setenta. 

En la adolescencia, a partir de los 12 

años, se empieza a razonar de manera 

más abstracta y se pueden utilizar 

representaciones de la realidad sin 

manipularla directamente. 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

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 

Este autor estudió el impacto del medio y de 

las personas que rodean al niño en el proceso 

de aprendizaje y desarrolló la teoría del 

«origen social de la mente» (Wertsch, 1985).  

El concepto básico aportado por Vigotsky 

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 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 es de especial incidencia. 

En este sentido la teoría de Vygotsky 

concede al docente un papel esencial 

al considerarle facilitador del 

desarrollo de estructuras mentales en 

el alumno para que sea capaz de 

construir aprendizajes más 

complejos.  

La gran diferencia entre las aportaciones de 

Piaget y las de Vigotsky consiste en el 

mayor énfasis que pone el segundo en la 

influencia del aprendizaje en el desarrollo. 

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.  

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. Las personas 

expertas parecen caracterizarse por tener más 

conceptos integrados en sus estructuras y poseer 

mayor número de vínculos y jerarquías entre ellos. 

Proponen para ello la técnica de los mapas conceptuales 

(Moreira y Novak, 1988) que es capaz de detectar las 

relaciones que los alumnos establecen entre los conceptos. 

Por medio de la enseñanza se van produciendo variaciones 

en las estructuras conceptuales a través de dos procesos 

que denominan «diferenciación progresiva» y 

«reconciliación integradora». 
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TEORIA CURRÍCULAR 

 

 

LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

AFECTIVOS EN EL APRENDIZAJE 

 LOS ESTILOS MOTIVACIONALES 
USO DE LOS TÉRMINOS CLASE Y CURRÍCULO LA METACOGNICIÓN 

Se sabe que los aspectos afectivos y 

relacionales influyen en gran medida en los 

aprendizajes que somos capaces de construir. 

Se desconocen los mecanismos de 

interacción entre lo afectivo y lo cognitivo, 

por lo que es difícil diseñar estrategias 

concretas que potencien el éxito escolar. 

Solé (1993), destaca tres tipos de factores de 

especial incidencia en el aprendizaje: la disposición 

de las personas hacia el aprendizaje, la motivación 

y las representaciones, expectativas y atribuciones 

de alumnos y profesores. 

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, 

denominados 

La motivación es otro de los factores que influye en el 

aprendizaje. Los alumnos pueden tener motivación 

intrínseca o extrínseca (Alonso Tapia, 1994). 

enfoque profundo enfoque superficial 

Martín Díaz y Kempa (1991) proponen 

que se usen para el aprendizaje 

científico diferentes estrategias 

didácticas en función de las 

características motivacionales de los 

alumnos. Tienen en cuenta los cuatro 

modelos motivacionales de Adar 

(1969): los que buscan el éxito, los 

curiosos, los cumplidores y los 

sociables, y defienden que hay que 

buscar las estrategias más adecuadas 

para cada tipo. 

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 (Alonso Tapia y Montero, 1990). 

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. 

Los estudios metacognitivos han propiciado 

el desarrollo de técnicas de instrucción 

denominadas «estrategias de aprendizaje».  

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 

metacognitivos, 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.  

metacognición, cuyos estudios comenzó 

Flavell (1978), tiene como objeto el estudio 

del conocimiento de las distintas 

operaciones mentales y saber cómo, 

cuándo y para qué se deben usar (Burón, 

1993) 

 Las más estudiadas son la meta-atención, la 

meta-memoria, la meta-lectura, la meta-

escritura y la meta-comprensión. Se trata de 

conocer los procesos mentales que realizan 

los estudiantes cuando se enfrentan a las 

tareas de aprendizaje. 

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, porque esta estructura 

interna se cuestiona --entre otras cosas-- cuál será el 

contenido 18 de lo que habrá de transmitirse, bajo qué 

criterios se determina qué sí o qué debe excluirse de las 

escuelas. 

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. 

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. 
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FUENTES DEL CURRULUM 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN DEL CURRICULO 
TRANSVERSALIDAD DEL CURRICULO CURRICULUM OCULTO 

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. 

Bloom, G. De Landsheere, B. Maccario) 

agrupan los diferentes objetivos y 

funciones de la evaluación que ya 

enumeramos en tres grandes categorías: 

La Evaluación Predictiva o Inicial 

(Diagnóstica), se realiza para predecir un 

rendimiento o para determinar el nivel de 

aptitud previo al proceso educativo. 

Busca determinar cuales son las 

características del alumno previo al 

desarrollo del programa, con el objetivo 

de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y 

adecuar individualmente el nivel de 

partida del proceso educativo. 

La Evaluación Formativa, es aquella que se 

realiza al finalizar cada tarea de 

aprendizaje y tiene por objetivo informar 

de los logros obtenidos, y eventualmente, 

advertir donde y en que nivel existen 

dificultades de aprendizaje, permitiendo 

la búsqueda de nuevas estrategias 

educativas más exitosas.  

La Evaluación Sumativa, es aquella que 

tiene la estructura de un balance, 

realizada después de un período de 

aprendizaje en la finalización de un 

programa o curso. 

El curriculum ha sido dividido para su 

estudio en curriculum formal, 

curriculum real y el curriculum oculto 

y de esta manera poder abarcar todas 

aquellas actividades que surgen en el 

proceso educativo y que no sólo son 

para transmitir conocimientos, sino 

actitudes y habilidades a los 

estudiantes que les permitan 

desenvolverse adecuadamente en un 

mundo de cambios vertiginosos. 

Entendemos por curriculum formal 

"a la planeación del proceso de 

enseñanza aprendizaje con sus 

correspondientes finalidades y 

condiciones académico-

administrativas. 

el CURRICULUM REAL -o vivido- es la 

puesta en práctica del currículum formal 

con las inevitables y necesarias 

modificaciones que requiere la 

contrastación y ajuste entre el plan 

curricular y la realidad del aula.  

En cuanto al curriculum oculto se 

establece "Éste en contraposición a la 

noción de curriculum formal, no surge de 

los planes de estudio ni de la 

normatividad imperante en el sistema, 

sino que es una derivación de ciertas 

prácticas institucionales que son tal vez 

más efectivas para la reproducción de 

conductas, actitudes 

El curriculum oculto lo entendemos como 

aquella disciplina institucional que exige 

un orden, una línea a seguir en cuanto a 

comportamientos, actitudes. Su 

importancia radica, para nosotros, en que 

a partir del ejemplo como profesores 

dentro de una institución, podemos 

generar con gran eficiencia lo que se 

espera en los alumnos. 

CURRÍCULUM OCULTO -o todo lo que 

existe detrás y en paralelo al proceso 

pedagógico-, se contrapone a la noción 

del currículum formal, en razón a que no 

está contemplado en los planes de 

estudios ni en la normativa importante 

del sistema institucional; por el contrario, 

deriva de ciertas prácticas institucionales 

que, sin embargo, pueden ser tal vez más 

efectivas para la reproducción de 

conductas y actitudes. 

se entiende como transversalidad curricular al conjunto de 

características que distinguen a un modelo curricular cuyos 

contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de los 

espacios disciplinares y temáticos tradicionales  

desarrollando nuevos espacios que en ocasiones cruzan 

el curriculum en diferentes direcciones, en otras sirven 

de ejes a cuyo rededor giran los demás aprendizajes, o 

de manera imperceptible y más allá de límites 

disciplinares impregnan el plan de estudio de valores y 

actitudes que constituyen la esencia de la formación 

personal, tanto en lo individual como en lo social. 

Lo transversal busca reconstruir la educación en un proceso 

integral de aprender que liga a la escuela con la vida y los 

valores y actitudes más adecuados para vivir mejor en 

convivencia con los demás. 

Transversalidad que cruza todas las dimensiones de 

la persona dándole integralidad y sentido, no un 

curiculum dividido en parcelas artificiales del 

conocimiento, sino hacia un conocimiento global, en 

el que se entienda que la separación en campos del 

conocimiento es sólo con propósitos de estudio, no 

con el propósito de un conocimiento fraccionado. 
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FUENTES DEL CURRULUM 

RECOMENDACIONES PARA LA 

INCORPORACIÓN DE VALORES 

TRANSVERSALES EN EL CURRÍCULO 

DISEÑO CURRICULAR 
OBJETIVOS CURRICULARES LOS CONOCIMIENTOS 

En segundo lugar, son contenidos relativos 

principalmente a valores y actitudes, a través 

de su programación y desarrollo, así como de 

su análisis y comprensión de la realidad, se 

pretende que los alumnos elaboren sus propios 

juicios ante los problemas y conflictos sociales, 

con capacidad para adoptar actitudes y 

comportamientos basados en valores que sean 

asumidos de forma racional y libre. 

Los temas transversales en primer lugar se 

plantean como contenidos que hacen 

referencia a problemas y conflictos de gran 

trascendencia, que se producen en la 

actualidad y frente a los que es urgente la toma 

de posiciones personales y colectivas. 

En tercer lugar, son contenidos que han de 

desarrollarse dentro de las áreas curriculares. 

Y ello en una doble perspectiva, es decir 

acercándolas y contextualizándolas en 

ámbitos relacionados con la realidad y con los 

problemas del mundo actual, y dotándolas de 

un valor funcional o de aplicación inmediata 

respecto a la comprensión y a la posible 

transformación positiva de dichos problemas, 

así como de la realidad misma. 

Elaboración de la secuencia curricular, 

en la cual se definen detalles tales 

como la organización de los 

contenidos en sus dimensiones de 

verticalidad y horizontalidad, 

 

Determinación de los 

conocimientos y habilidades 

específicos, que caractericen al 

nivel o a la profesión para lograr 

el perfil propuesto y para ser 

traducidos posteriormente en 

contenidos y temas que 

formarán parte de los diversos 

programas de estudio. 

En este proceso, han de considerarse las 

siguientes acciones: 

Elección y jerarquización de 

los contenidos. 

Definición del perfil profesional 

como elemento referencial y guía 

para la construcción del plan y 

programas de estudios. 

Fundamentación del nivel 

educativo o de la carrera. 

Definición de los objetivos del 

nivel educativo o de la carrera.  

Los conocimientos constituyen todo el 

cúmulo de información suficiente y 

necesaria para el desarrollo profesional del 

egresado, es decir, se refiere a los aspectos 

de tipo conceptual que permitan atender 

un amplio espectro de áreas de aplicación y 

tipo de problemas con una orientación 

práctica, acorde a las necesidades del 

medio actual y emergente.  

Deben poseer, además, la flexibilidad 

suficiente que permita al futuro 

profesionista adecuarse rápidamente al 

cambio continuo de su entorno y a la 

posible evolución de la profesión 

En la determinación de los conocimientos es 

importante tener presente las características 

y necesidades de la práctica profesional del 

futuro egresado universitario.  

La práctica profesional se define como el 

conjunto de actividades y quehaceres propios 

de un tipo particular de ocupación cuyos 

fundamentos son susceptibles de enseñanza 

teórica por estar científicamente 

sistematizados, que se ejerce con un alto 

grado de complejidad en determinado campo 

de la actividad humana y que constituye un 

trabajo de trascendencia social y económica. 

Son los propósitos educativos generales que se persiguen con 

un sistema específico, particular, de enseñanza – aprendizaje 

Los objetivos en un currículo constituyen los 

componentes principales del proceso docente- 

educativo. 

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 

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. 

En resumen, los objetivos de enseñanza se plantean en 

distintos documentos, según el nivel de generalidad al 

que corresponden y en cada uno de ellos se deben 

destacar los aspectos fundamentales inherentes a ellos. 
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FUENTES DEL CURRULUM 

PLAN DE ESTUDIOS QUÉ INCLUYE UN PLAN DE ESTUDIOS 
CARTAS DESCRIPTIVAS 

Al menos por la frecuencia con que se 

ocurre es de que elaboren programas 

tan confusos y generales que daría lo 

mismo que no existiesen 

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. 

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. 

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. 

El plan de estudios, según notan muchos 

autores como Kelly (1989), es un área de 

estudio muy amplia. No sólo abarca el 

contenido, sino también los métodos de 

enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, 

abarca las metas y objetivos que se 

propone alcanzar, así como la manera en 

que su efectividad puede ser medida. 

Todos estos elementos están relacionados 

con el trabajo de curso realizado dentro del 

programa de educación o capacitación. Sin 

embargo, el plan de estudios va más allá de 

las actividades realizadas en el aula y de las 

tareas establecidas por el docente. También 

incluye el contexto en el cual el aprendizaje 

se lleva a cabo 

Los riesgos son: 

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. 

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. 

El papel normativo es doblemente necesario ya que el 

programa desde el principio es garantía de miles de alumnos  

Las ventajas de utilizar la carta descriptiva son: 

Nos proporciona una oportunidad para las personas 

que intervienen en las actividades de una institución 

educativa coordine sus intereses. 

Que el uso de un programa o carta descriptiva nos facilite la 

tarea porque especifica entre otras cosas el contenido el 

curso. 

El papel normativo es doblemente necesario ya que el 

programa desde el principio es garantía de miles de alumnos 

Que los programas resulten 

incompletos unilaterales, 

impositivos o con cualquier otra 

caracterización 


