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INTRODUCCION 

La Reforma Curricular puesta en vigencia en la educación 

Básica Primaria, está diseñada dentro de un plan tendien

te al mejoramiento cualitativo de la educación. Sobre es

ta estrategia el gobierno colombiano, a través de su ins

trumento como es el Ministerio de Educación Nacional, ha 

insistido de tal manera que ya hoy puede considerarse, se 

ha extendido a toda la sociedad. Esto hace que tengamos la 

necesidad de detenernos a indagar por las complicaciones 

que desde su fundamentación hasta los contenidos programá 

ticos, sustenta dicha reforma. 

Con base en lo anterior, se hace posible analizar en pri

mera instancia el contex to histórico cultural colombiano 

en el cual se inscribe la Reforma Curricular, para deter 

minar las circunstancias que explican el por qué de esta 

medida educativa, sobre todo en circunstancias de Crisis 

Social. 

La Reforma Curricular, es diseñada desde el enfoque conduc

t i s t a c ar a c t e r í s t i c o en e 1 d i se ñ o in s t r u e e i on a l , q u e l a Te e -



nología educativa ha situado en posición dominante. Con 

base a esta sustentación, podemos situar las implicacio

nes que ello genera en el ser social, pues los agentes 

educativos en tanto los seres humanos racionales, son 

entendidos desde la ciencia de la conducta para ser di

señadas y manipulados, con el propósito que es la mani

pulación y no la libertad creadora en el proceso educa

tivo, lo que determina en acto pedagógico. 

Los fundamentos sicológicos, sociológicos, epistemológi

gicos y pedagógicos que sustentan la Reforma, son subsi

diarios de una concepción acerca del tipo humano que se 

aspira con figurar, por ello es indispensable analizar la 

fundamentación filosófica le da sentido y proyecto de rea-

1 ización. 

To d o e s to t i e ne p r e s en c i a e n l o s d i ve r so s p r o gr a m a s , e n 

tanto estos contemplan unos contenid os que a la postre son 

los que se convierten en saberes para modificar las conduc

t a s a 1 o s e s tu d i a n te s • En · e s to s p r e c i s a m en te , e 1 gr ad o de 

diseño que ofrecen, su enfoq4e y la definición de lo que ; 

debe hacer, lograr y evaluar el conductor, se ha converti-·· 

do en instrumentos que limitan la capacidad tanto de docen

tes como de educadores, convi�tiéndolos en apéndices del 

diseño. Estas implicaciones son las que presentamos en es 

te trabajo investigativo desde la 6ptima y análisis del
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l. CONTEXTO HISTORICO CULTURAL COLOMBIANO EN QUE SE INS

CRIBE LA REFORMA CURRICULAR. 

1.1. CIRCUNSTANCIAS, SOCIO-POLITICAS COLOMBIANAS. 

La educación colombiana estuvo plegada en el pasado de una 

concepción religiosa y afincada en la moralidad, en los 

buenos modales, el patriotismo y e n  la urbanidad. 

El cambio en las formas de mirar la política educativa 

en e l marco de l des ar rol lo in d u s tri al de p en di en te , l a des 

composición en la relación campo-ciudad o sea la urbaniza

ción de esta última,determinan un cambio agenciado por si

tuaciones como la penetración cultural europea, la influen-

cia norteamericana con su modelo tecnológico y la 1
1 ayuda 11

económica de AID, BIRF, Banco Mundial, etc. 

Cada una de estas entidades financieras hacen exigencias. 

ue se traducen en convenios a partir de los cual es se in

troducen los nuevos esquemas para la gestión y administra

ción P.acional y eficiente" de los procesos educativos. 



Colombia aparece a la cabeza de América latina con la 

elaboración del primer plan q.uinquina,1 del desarrollo 

integral de educación en el período de 1957-1963, a 

parti.r de est a época se hace manifiesto le. adopción 

de los principios y el instrumental de la tecnología 

educativa -que se cristaliza en el decreto 1710 de 

1963 de corte netamente conductista. 

14 

ste proceso de 1
1 Taylorización 11 

y modernización de la 

escuela promovido por los cambios socioeconómicos, la 

manificación· de la escuela y el interés de los centros 

d e d o m i n i 6 i n te r n a c i on a 1 p o r i n c r eme n ta r 1 o s me c a n i s m o s 

de dominación ideológicos y cultural supone el a:IDandono 

de algunas concepciones educativas y enfoque pedagógicos 

tradicionales y a su vez las rupturas con las prácticas 

que le son propias: autonomía relativa del educador y el 

estudiante como eje de la acción educativ a. Se abandona 

la reflexión pedagógica como expresión de un proyecto 

so c i o p o l í t i e o , se en m asca r an su s pre su pu e s tos i de o 1 ó g i -

cos y doctrinales y finalmente se reduce al dominio de 

la tecnología educati�a.1

1·TELLEZ IREGUI,Gustavo. Fines educativos, estrategias
pedagógicas y conflicto social en Colombia (1955-
19 8 5 ) IN , Re vi s ta E d u e a e i .ón y Cu 1 �u r a No. 5 P. á g. 9 • 

.. 
. 
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La nueva tendencia de 1a educación elimina el concepto de 

pedagogía como proce dimiento de enseñanza para dar paso 

al de instructores de la educación por considerar que la 

pedagogía era una filosofía muy vaga y no se adecuaba a 

nuevo proceso o diseño instruccional. 

Como habíamos anotado anteriormente, de país agrícola, pa

samos a un país de ciudades adocenado por el señuelo del 

trabajo en la industria y la expectativa de un mejor estar. 

Todo ésto genera concentración y se crea la necesidad de 

implementar nuevos centros educativos que respondan a las 

necesidades del momento. Por ello la estrategia del Estado 

se encamina al cambio del sistema educativo porque se nece

sita mano de obra preparada para el mercado laboral y és

to se lo garantizaba la.tecnología educativaº 

Es de anotar que el cambio de estrategia en la educación no 

g aran ti z ó pre ven d as e con óm i ca s , n i se me j oró e l b i en e s ta r 

de la clase social menos favorecida y que deseaba cultivar

se, el país sigue hoy en día bajo el signo de una inequita-

tiva distribución de la propiedad privada y el ingreso lo 

cual significa que las clases sociales siguen manteniendo 

su misma situación. 

Er'.l los gobiernos del frente nacional hubo la necesidad de 
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masificar la educación estableciendo la doble jornada para 

tener una mayor cobertura lo que se reflejó en la baja ca

l i d ad e d u ca t i va ta m b i é n e l E s ta d o d i se ñ ó 1 a e s t r a te g i a de 1 

- -

consoli dar la división entre educación pública y privada. 

El Estado incapaz de garantizar la educación para todos, le 

puso trabas a la educación oficial a través del no pago o

portuno del magisterio, desatención a las aulas escolares, 

carencia de material didácticos, etc •• lo que generó las 

huelgas para defender los derechos. El gobierno respondió 

a todos estos derechos con el -descréélito de la educación 

oficial y de paso insentivó la educación privada que ha 

crecido en el número de matriculados. La educación pública 

tiene un cubrimiento del 74.3% de la matrícula nacional o 

sea 5.009.137 estudiantes y la privada 25.7% o sea 

1.731.697 alumnos. 

Ahora el increme nto cuantitativo de la educación se obser

va especialmente en la década del 70 cuando se implementa 

la jornada.doble y de 1.975.141 estudiantes en 1960 a 

5 616.064 en 1975, lo que equivale a un incremento del • 

18 4 • 3 % • E s t o b aj a 1 a c a 1 i d a d d e l a e d u c a c i ón • A q u e o be -

dece que el Estado insentive la educación privada. Esto 
-

responde a. inspir.ación de doctrinas privadas transfiriendo 

progresivamente la responsabilidad de esta situación al 
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sector privado, lo_otro es implementar medidas financieras, 

administrativas y pedagógicas que consuzcan a la reducción 

de los costos y entre ello s la búsqueda de la autofinancia

ción • Entre otras cosas e l  peso de la burocracia estatal 

carcome los cimientos de todo presupuesto educativo y por 

eso el Estado busca descargar su propia responsabilidad so

cial redistribuyéndola. 

En el programa de cambio con equidad 1980-1986 ºFórmula po-

1 ítica, programas y proyectos tanto para avanzar en el pro

yecto de democratización de la educación , ofreciendo igual

dad de oportunidades a la población en el acceso y permanen

cia en el sistema, como para lograr un efectivo mejoramien

to de la calidad de la enseñanza". 

La característica de este plan es considerar la educación 

como un todo integral haciendo énfasis en la educación no 

formal o de adulto y por eso aparece la campaña instruccio 

nal nacional Camina. 

En la estrategia de masificación de la educación estable

cida en este plan se propuso metas como las siguientes: 

- La modernización del sector educativo mediante la com

plementariedad de los métodos tradicionales y la nueva 

metodologíaº 
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La modernización de los medios de comunácación para ha

cer posible la educación abierta y a distancia así como 

la descripción de la tecnología educativa dentro de una 

pedagogía activa y participativa que el alumno aprenda a 

aprender. 

- La coordinación entre los sectores oficiales cuyos ob.;

jetivos convergen en el servicio educativo. 

- La educación de currículos y programas a las necesidades

de las regiones y grupos culturales. 

� La formación de ciudadanos para el ejercicio de una demo

cracia participativaº 

- El desarrollo de modelos de participación comunitaria en

el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Esta estrategia abandona los requerimientos de construir 

nuevas aulas escolares y prioriza la utilización de los 

medios de comunicación como sustitutos 

sus objetivos. 

para conseguir 

1.2.ANTECEDENTES DE LA REFORMA CURRICULAR 0

La reforma curricular tiene sus antecedentes. La preocu-
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pación por determinar virajes en la educación colombiana 

obedece a un proceso de articulación de obsecuencia con la 

política educativa norteamericana y así aparece la dinámi

ca de ese proceso puesto de presente en las políticas gene

r ad as a p ar t i r de 1 a s re un i on e s de 1 a O E A en Pu n t a de 1 E s -

te (Uruguay) en donde se propone ajustar una política edu

cativa para estos países que encause los descontentos im-

plementando la tecnología educativa como solución. Por e-

llo los programas educativos colombianos como el 1710 de 

1963 son de corte conductista o sea afi nación d e  conductas 

definidas. Para cbnseguir parte de los objetivos el Esta-

do colombiano recibe misiones como los cuerpos de paz, la 

misión Rockefeller, la misión Ford, etc,. quienes le ha -

cen jugosos prestamos para que implementen la tecnología e

ducativa. 

El gobierno de Lleras Restrepo se prioriza la necesidad de 

capacidad al magisterio como una de las más importantes 

políticas de mejoramiento cualitativo y aparece el DIGMA 

(división de capacitación docente). 

En 1968 se funda el ICOLPE para que empiece a hacer inves-

tigación educativa. Bajo los auspicios de este instituto 

se trae la misión francesa y alemana y se ini¿ia allí 

con el patrocinio de la Universidad Pedagógica Nacional 

\ 



una primera investigación, una primera experimentación 

en programas de renovación curricualr. 
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Para el año de 1970 en la administración de Misael Pas-

trarra Barrero y bajo la presión del magisterio , se tra

ta de imponer el estatuto docente pero fracasó pJrque no 

se h i z o u n a n á 1 i s i s ex ha u s t i v o q u e c on su l t ar a e 1 q u ere r 

del magisterio. Esto genera un caos en la educación por

u qe se paraliza la capacitación y ésta qu eda delegada a·- las 
. . 

escuelas normales y a las u niversidades católicas. A fina-

l. e s d e e se g o b i e r n o se h i z. o un a re f o r m a en l o s p r o gr a m a s 

de bachillerato y aparece el decreto 080 de 1974. Para 

ello se reunieron un grupo de técnicos que tomaron índice 

de algunos libros y prepararon sus programas. 

En e l g o b i e r n o d e A l f on s o L ó pe z M • 1 o q u e s e 11 a m ó e l p r o -

grama de ampliación de la cobertura a cuantitativa median-

te la exigencia de doble y triple jornadas: la creación 

de nuevas a u las, 1 a i m pos i c i ón a 1 os n u evo s c o le g i os p r i -

privados para que tuvieran doble jornada o en que su 

defecto, dieran becas y el nombramiento de muchos maestros. 

E s ta a m p l i a c i ón d e l a c o be r tu r a tu v o un i m p a c t o i m p o r tan te 

en to da colombia y que se ha sentido a través del aumento 

d e  las matrículas en secundarias y aumento de solicitud en 

la universidad. 



Este aumento cuantitativo de la educación produjo un de

terioro cualitativo y por eso el gobierno nombra un grupo 
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de trabajo bajo la dirección de Pilar Santamaría de Reyes 

en el año de 1975y elaboró una serie de planes para restruc

t u r a c i ón de l Me n par a ata e ar e l problema de 1 a educa c i ón e on 

tres estrategias: 

1.- La capacitación y perfeccionamiento del magjsterio. 

2.- La renovación curricular� 

3.- La disponibilidad de medios educativos. 

Pilar Santamaría organiza un seminario de transferencia de 

tecnología educativa a Colombia. En éste empezó a darse 

el debate contra la tecnología educativa cond uctista. 

La conclusión que se sacó de este seminario fue que la me

jor solución para el mejoramiento cualitativo era utilizar 

mode.los tecnológicos que optimizaran el funcionamiento del 

sistema educativo. Este seminario también puso de presen

te no era simplemente elaborar programas sino desarrollar 

al mismo tiempo estrategia de capacitación y medios educa-

tivos. En adelante tres punto s básicos gravitarían en 

los procesos de cualificación del megisterio: capacitación, 

currículo y medios para la cual se creo la dirección ge-

n e r a l de c a p a c i t a c i ón y pe r fe c c i o n a m i en to d o e en te por e l 
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decreto ley de facultades estraord inarias 088 de 1976.

En el año 1977-78 se inició la experimentación e n  unos 

doce o quince escuelas de. los departame ntos en donde se 

empezó a trabajar esta versión de primero, segundo y ter-

cer grado de primaria. Se hicieron los primeros progra-

mas con unos objetivos definidos y específicos lo que pro-

vocó la reacción del magisterio por con siderar que no se 

le consultó sino por el contrario era una imposición. A

demás estos objetivos determinaban el tiempo, metas y ac

tividades lo cual implicaba que el maestro solo debfa se

gui1un derrotero de cémo ten·ía que hacer la clase. 

A finales del gobierno de López Michelsen o sea 1978 sale 

a la luz pública el decreto 1419 d e  1978 que reforma la 

n o me n c 1 a tu r a d e 1 a e d u c a c i ón en 9 gr ad o s :q u e h a c e l a e d u -=:

c a c i ó n p r i m ar i a n o se ve a c om o u n te r m i n a 1 en q u i n t o gr a -

d o • E s ta n u e v a d en om i n a c i ón h a c e q u e s e te r m i n e c on 1 a 

diferencia entre el escalafón de primarias y secundarias 

lo que repercute en el mejoramiento del nivel académico 

especialmente en primaria y permite preveer una posible 

educación básica de nueve grados obligatoria y gratuitas. 

El decreto tenía un pequeño detalle y era que uno de sus 

artículos exigía que un año después de reglamentado, el 

rector del colegio tenía que presentar dos diversifica-



ciones u na de ellas tecnológ ica. Por otro lado el decre

t o p r o p o n e 1 a d i ve r s i f i e a e i ón en s e e u n d ar i a en t re e e m o -

dalidades. Esto cau só molestia en algunos colegios pri-

vados y en muchos colegios oficiales pequeños quienes 

s i n t i e r o n q u e s u s c o s t o s p o d ía n e l e v ar se c on s i d e r a b 1 eme n -

te. Por estó se dió una alianza entre ellos que logró 

bloquear la reglamentación del decreto y evitó la exigen-

e i a d e l a d i ver s i f i e a e i ón • P o r e s te m o t i v o n un e a se re -

glamentó, la experimentación siguió u n  curso un poco caó-

tico. 

Tu vo un desarrollo desigual en los departamentos don de se 

llevó a cabo ampliando unos la experimentación y otro dis-

minuyéndola. 

El ·decreto sigue vigente execto, ese artículo fue dero-

g ad o s o b r e 1 a o b 1 i g a t o r i e d ad d e l a d i ver s i f i e a c i ón pe r o 

no ha cambiado la política de la necesidad de las modali

dades diversificadas para las distintas regiones ·:del 

p a í s y par a 1 os d i s t in tos c o 1 e g i os • C om o c on se cu en c i a de 

10· anterior, se crearon los centros experimentales pilo-

tos o sea los CEP todos los departamentos corno cen-

tros dependientes del Men. 

Bajo el gobierno de Julio César Turbay se expide 

üi\�\�\D�I S�W.?� iO\.W•l

• ,¡�T ,,,.\ 
!· �..,;�. "I 
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- •' r '

,. 

23 



24 

tuto d ocente y se inicia la revisión de todos los progra

mas. Se hace la segunda versión de los programas experi

mentales de primero a quinto de primarias para las siete 

áre as de formación: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Español y Literatura, Educación Física, Educación Estéti-

tica, Educación Religiosa .; Moral y Matemáticas. esta 

revisión se amplia a todo el país. En 1981 se realiza un 

simposio nacional de enseñanza de las ciencias y las mate -

máticas. Y se enviaron programas a todas las facultades 

d e e d u c a c i ón p ar a ser e v a l u a d o s , s i n e m a bar g o n i un a s o l a 

fa c u 1 ta d d e e d u ca c i ó n e o n te s t ó c on un a pon e n  c i a , por otro 

lado hubo mucha disparid ad de criterio para la estructura

ción de los programas de sociales y se t uvo que acudir a 

la estrategia de reunir una serie de profesoras del área 

de sociales para llegar a unos acuerdos·mínimos. Esa dis-

paridad de criterios se entiende en la medida en que las 

tendencias en este área afloran en cu alqu ier momento y cir

cunstancia lo cu al no podía reflejarse en los programas. 

En la estructuración de los programas de matemáticas y na-

turales no hubo dificu ltad por el grado de tecnicismo con 

que se maneja su temática. 

En 1982 hicieron algunas revinciones a los marcos teóri

cos de los programas y se encontró una hibridación de 



acuerdo a las distintas escuelas psicológicas como el nue 

vo conductismo de Gagñé que ya incorpora aspectos cognos 

c i ti vos. 
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La Teoría de Bandura se incorpora al aspe cto de la modela

ción del maestro con el oomportamiento del niño y la escue-

1 a Pe a y e t an a · c o n su c o s tu r a d e 1 a e s c u e 1 a c o g n o s c it i v a • E s -

tos programas dueron revisados minunciosamente por la enti

dad ºFuturo Col ombiano11
, e!l'iadas por el e ntonces ministro 

de educación Jaime Arias Ramírez. 

Como dijimos anteriormente, los programas de sociales sue

ron los más dificultosos por la implicación de concepcio

nes y la forma de interpretación de la realidad histórica 

naciona, por elllo al reunirse nuevamente el Vi11eta se 

invitó'a un selecto grupo de maestros y asesores de la Uni 

versidad Nacional de la pedagogía de Bogotá y de Tunja y 

la de los Andes. 

En estas reuniones de Vil leta y Sutate nza se trabajó so-

bre la concepción epistemológica de los programas. De aquí 

s a 1 i ó 1 a pu b 1 i c a c i ó n de l o s p r i me r os gr ad o s e :1 a ñ o de 1 9 8 3 -

84. 

Estos programas se basaron en el trípode Marco Teórico co n-

tenidos, objetivos y metodología. De ese trípode la dis -



cución se centra en la parte metodológicc1 o sea en el 

procedimiento para qu e el rnc1estro realice su cluse y 
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como de lo,que se trata en la refor-111¿: P.S arnarr<1r la en-

señanza a unos procedimientos, lo lógico es suponer que 

ésta parte merecfa mayor atención porque se propone u

tilizar la 11ietodologfa de la escuela activa o sea los mé

todos como discución, debate, experiencia de la investi

gación en el aula de clase. 

En cuanto a los objetivos no hubo mucha dificultad porque 

1 a con se cu e i ón d e me ta s n o es p r i, vi le g i o ex c l u s 1 v o de 

n ad i e si n o que e u a 1 q u i e r a se p r o p on e o b je t i v o s y l os f o r -

mula que tampoco es dificultoso. Tampoco hubo dificultad 

en la estructuración de contenidos, solo que al delinearlo 

pJra todo el país se omitió la config uración caracterís-

t i c a de e a d a re g i ón p o r q u e e n 1 o fu n d amen t a l se bu s e a b a 

era la integración de los temas independie ntemente de las 

u i f eren c i a s en t re 1 a s d i fe re n te s re g i on e s • 

Con estos antecede ntes sale a la l uz pú11Dlica el ··decreto 

• O O 2 d e l 2 4 d e A b r i 1 en d on d e se e m pe z ó l ü se g un d J e t.1 -

p a d e l a reforma e on a d o pe i ó n d e l os p r o gr a 111 c1 s de p r ·¡ -

mero y segundo grado de prima ria y una implementación gra

dual en los años siguientes. 



1.3. LA MODERNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

La modernización d e  la educación tiene su razón de ser 

en cuanto obedece a requerimientos del proceso de in -

dustrialización y desrularización que sufre todo el 
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pa ís en la déca da del 70. No de valde la implementación 

de la serie de disposiciones y dear.etos apuntan a la 

implementación de una tecnología educativa que adecúein 

1 a e d u e a c i ón h a c i a e se · t i p o · d e r e q u e r i m i e n t o s • 

La justificación de la itlecnología educativa está dada 

en razón de racionali zar los procesos con una econ.omía 

de procedimiento por un l ado y por el otro como una exi

genciade las distintas institu cione s pretataria como l a  

AID, BIRF, Banco Mundial, etc. 

Así justifica el Men la Tecnología e duca tiva. 

11 L a eje cu c i ón de 1 p r o grama d e me j o r am i en to cu a 1 i ta t i v o 

de la ejecución implica una tecnificación y moderniza-
- .

ción del sistema educativo una integración de servicios 

y una racionalización de los recursos de que dispone el 
2país 11 

2·Man ual de Reforma Curricularº Educación Básica prima
ria. Bogotá O.E. 1979 pág. 2. 

: L'. .• 

'- -
L 
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Y más adelante se establece como uno de los lineamientos del 

programa. 

11 La modernización del sistema educativo mediante la apli

cación de la tecnología educativa con el propósito de obte

ner rendimiento Óptimo tanto cualitativo como cuantitativo 

en la operación de todo el sistema 113 

Para hacer efectivo esto, el gobierno encarga comisiones que 

estudie la posibilid ad de implementar una nueva reforma cu-

rricular que haga efectiva esa modernización. De esta mane-

ra los estudios educativos de la Universidad norteamericana 

Tahhahase dentro del marco del proyecto multinacional de tec

nología educativa de la OEA cuyo enfoque teórico y metodoló-i 

gico es el diseño instruccional. 

La reforma lo conforman los siguientes componentes: 
- . - . . 

Los objetivos- Contenido-Actividades-Evaluación. 

Según éstos para ser funcionar e l  sistema educativo los e

lementos deben funcionar en forma sindrónica de tal manera 

que cada uno de esos elementos desempeñen sus funciones co

mo se manifiesta el grado de operativid ad d e  la reforma de 

acuerdo a los objetivos del sistema. 

En principio la educación por objetivos hace q ue el maes

tro se proponga unas metas que debe seguir y evaluar de 

acuerdo 

3'"I8ID ., Pág.3



29 

a unos indicadores que determinen el grado de conocimien

tos del estudiante para ver si se cumplió la meta. La e

valuación está indicada por cada objetivo y de acuerdo a 

ésto , 1 a suma de o b je t i vos c on se g u i d os i m p 1 i ca un número 

ind eterminado de evaluaciones. 

La modernización estará en grado de relación directa de 

a cu e r d o a 1 n ú me r o d e o b je t i v o s c on se g u i d os • E s ta e se n -

cia del proceso. Por otro lado el procedimiento de en

señanza (Metodología) hace suyo los postulados de la 

escuela activa pero en lo fundamental se pasa del que se 

en seña a 1 cómo se en seña donde se le da a 1 maestro como 

sugerencia el conjunto de actividades que debe realizar 

para obtener "productos óptimos". 

De acuerdo a este, observamos que el diseño instruccio

nal a subdividido los temas en una serie de pequeños to

mos o sea se atomisa el conocimiento, pero se standari

zan las actividades para conseguir un resultado concor

dante. 

H e r n a n de z C a r 1 o s Au g u s t o 4 r od e a 1 a i de a e n 1 os s i g u i e n -

tes términos: 

4
·HERNANDEZ, Carlos Augusto. Científico y Taylorización

IN Revista Educación y Cultura No. 2 Pág. 34. 
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"Lo que supuestamente a ocurrido es una "modernización", 

una 11cientificación 11 del proceso de enseñanza. Estos á- · 

tomos, estas actividades atómicas cumplieron criterios 

de "objetividad" y de control que se supone harian más 

efectivo la acción docente. Los objetivos deben ser e-

v a 1 u a b ,}es , e on t ro 1 a b 1 e s , me di b 1 es. La a c ti vid ad está 

en términos de esos objetivos (Hay actividades que bus

can cumplir d�s ó tres o más objetivos). 

Desde el proceso como sabemos estrictamente lo que pre-

tendemos, está pensada precisamente la evaluación la 

cual no va a decir si se cumplieron estos objetivos". 

En esto consiste la modernización de la educación en edu

car un diseño estructural que generara un producto final 

susceptible a ser abordado por el capitalismo dependien

te o sea pulir la materia para que saliera la mercancía 

como si la escuela fuera una fábrica y el estudiante la 

mercancía, destinada al consumo productivo. 

Otro de los elementos coyunturales que pretende insertar 

la modernización educativa a lo·s nuevos tiempos es la pro

mición automática que se impl antará en el próximo año 1988 

·mediante el decreto 1469 de agosto de 1987, para atemperar

el fracaso escolar, el actual ministro ha propuesto un

proceso II por medio de 1 cual .
,
después de un seguimiento 

·-

-.� -.--..

r • 

... .. .. --
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permane nte , todo n iño que curca un grado e n el wivel.de la 

e ducación básica primaria es promovido al grado siguiente 

al finalizar el año lecti�o 11 5 

La promoción automática e vita la repetición y con ésto el 

gobierno masifica la educación en término cuantitatico dan 

d o  una se nsac·ión falsa por e l número de estudiantes que 

gravitan en torno a la misma. 

Se gún el decret o para lle var a cabo el se guimie nto del Es

tado de desarrollo del alumno al maestro establecerá al 

comie nzo de l año e l nive l e n que se encuentra cada niño en 

las difere nte s áreas del conocimiento y de su ser psicoso

cia 1 teniendo como base esta información, el maestro pla-
. -

neará las actividades educativas que a lo largo del año, 

requiere el grupo. Al fi nal de l primer bimestre consideran

do toda la información obte nida durante este período me -
-

diante el diálogo, la observación, las formas de trabajo e n 

grupos, los experimentos, e tc. se confrontarán en el esta�o 
- . 

de de sarrollo de l estudiante con el nive l de de sarrollo e s-

perado. 

En caso de detectarse una dife rencia notoria en los a

lumnos se de ben desarrollar acciones encaminadas a su 

5·TARDITTI, Claudia y CANO, Claudia� Hacia una nueva es
cuela� IN, EL ESPECTADOR, Bog otá. Oct. 24 de 1987
Págs .. IA-12A. 
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nivelación, tales como asesorías grupales, ejercicios 

gr a d u. á l e s en a s pe c t o s d if í c i l e s , m o t i v a c i ó n d e 1 o s a 1 u m -

nos para ayudarse entre sí compromete a los padres de 

familia en los procesos de recuperación de sus hjjos, 

etc. Se harán actividades de recuperación que serán di

ferentes de aquellas elaboradas inicialmente para lograr 

el objetivo y que deberán ser planeadas y realizadas a 

1 o 1 ar g o de l a ñ o es c o 1 ar se le pe r m i ti r á a l n i ñ o un a n u e -

va oportunid ad para salir adelante. En la promoción au

tomática no desaparecerán las evaluaciones. Los números 

serán sustituídos por un informe descriptivo y explicati

vo en el cual se registrarán los avances, los logros, las 

limitaciones y las dificultades que en los diferentes pe 

r ío do de 1 a ñ o e s c o 1 ar ha y a p re sen ta d o e 1 n i ñ o • E 1 i n f o r -

me final tendrá una calificación conceptual del nivel de 

desarrollo alcanzado por el alumno alcanzado en una de 

las áreas. Por otra parte el año escolar se dividirá en 

e u a t ro pe r í od os de i gua l dura c i ón e ad a un o. 

Esta promoción automática fui desechada en los Estados 

Un id os pero se comprobó que e 1 1 7 % de 1 a ju ven tu d que e -

gresaba de la secundaria eran analfabetos funcionales 

que no entendían lo que leían y eran incapaces de ínter.;. 

pretar las cosas. 

Sin embargo, se pretende implantar en Colo,bia como la 

panacea moderna para solucionar nuestros problemas edu-
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cativos, de manera que la educación por objetivo y la pro-
. . 

moción automática con sus implicaciones son en última ins-

tancia los elementos modernizantes y atemperadores de las 

falencias y dolencias de nuestro crítico sistema educativo. 

1.4. FUNDAMENTOS LEGALES DE LA REFORMA CURRICULAR. 

Los fundamerrtos legales del currículo son todo el conjunto 

de leyes, decretos y políticas, fijados por el Estado co

lombiano para orientar el desarrollo del sector educativo. 

Los siguientes decretos fundamentan las bases legales del 

currículo: Decreto 088 de 1976 "por el cual se restructu

ra el sistema educativo y se organiza el sistema educati

vo de educacrión n ac ion al 11. Es te decreto es reglamentado 

en el art. 18 por el decreto 1816 sobre los centros ex

perimentales pi lotos y por el Decreto 2762 de 1 14 de oc

tubre de 1980 "por el  cual se establece el sistema nacía

n a l de e a p a c i t a c i ón 11 • 

El Decreto 1419 de 1978 por el cual se señala las normas 

y orientación básica para la administración: curricular 
• + • • 

en los niveles de educación prescolar-, pre-escolar bási-

ca (primaria - secundaria), media vocacional e interme-

dia profesional. 
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El decreto 088 ya mensionado pretende la reorganización 

del MEN .y establece 3 unidades de ejecución y control 

saber: Una dirección general de servicios administrati-

vos, una dirección general de administración e inspeC' -

ción educativa y una dirección general de capacitación 

y perfeccionamiento docente , currículo y medios educa-

tivos. Esta última dirección es la que tiene más direc-

ta relación con el proceso de cualificación y ascenso 

por e1 maestro en el escalafón docente, tambiém tiene 

objetivos 1ograr una estr.uctura coherente de 1 sistema 

e d u c a t i v o c o l om b i a n o c o n m i r a s a l me j o r a m i en t o cu a l i ta -

tivo, a través de planes integrados de capacitación cu-

rrículo y medios educativos, teniendo en cuenta la des

centra1ización y adecuación a las con diciones socioeco

nómicas de cada región de1 país. 

Este decreto en su artículo 33 crea la división de dise

ño y programación curricul ar de educación formal que 

es la encargada para diseñar y elaborar el currículo 

de educación formal en 1os niveles de educación básica 

primaria y secundaria y ciclo de educación medio voca-

c i on a 1 , a s í c om o 1 a e 1 a b o r a c i ón d e 1 c u r r í c u 1 o p ar a 1 a 

educación especia1 y de las comunidades indígenas y los 

programas de capacitación docente. 



En su artículo 34 del mismo decreto 088 en su dirección 

de d i se ñ o y p r o grama c i ó n cu r r i cu 1 ar d e 1 a e d u ca c i ón n o 

formal se encarga de elaborar los programas de la educa

ción no formal que son los complementarios,de la educa

ción formal o sea los programas de capacitación de ad ul

t o s c o m o p o r e j e m p l o , l o s p r o gr ama s de a lf a be t i z a c i Ón a -

genciados por Cami na. 

La división de materiales impresos y audiovisuales (art. 

35 del 088) que se encarga de d esarrollar l os programas 

p ara la ejecución de acciones que faciliten la comunica

ción , mejoren �a calidad y amplíen las coberturas de 

los programas de la educación general. 

35 

La división de coordinación docentes experimentales pilo

tos (artículo 38) que persigue la descentralización ex

p e r i me n t a c i ó n y ad m i n i s t r a c i ón d e l o s p r o gr a m a s d e 1 a e -

du c ación. 

La división de d ocumentación e información educativa de 

los medios de educación a distancia (art. 36-37) persi

que el desarrollo de programas para la educación de ac

ciones que faciliten la comunicación, mejoren la calidad 

y a m p 1 í en 1 a c o be r tura de l os pro grama s de 1 a d i re c c i ón 

gen era 1. 
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Finalmente la división de evaluación del rendimiento 

escolar que se encarga de determinar la calidad de· la 

edu cación haciendo los asuntos respectivos dond e se ne

e es i ten • 

To d a s e s ta s d i v i s i o n e s d e l M E N se g ú n 1 a r. e s t r u c tu r a c i ón 

del 088 t�enen funciones definidas para hacer más ope� 

r a ti v o y II F un c i on al II e 1 si s tema educa ti v o col om b i ano 

a é s to se 1 e pu e d e l 1 amar 11 1 a de par ta me n ta 1 i za c i ón de 1 

Ministerio". 

Por su parte el decreto 1419 de 1978 articula todo el pro

ceso educativo absorviendo la educación en toda su forma 

desde la educación pre_scolar pasando por la secundaria, 

media vocacional hasta la intermedia profesional esto 

viene a formar el Sistema Educativo Colombiano. El de

creto puntualiza en los siguientes aspectos: Fines del 

Sistema Educativo Colombiano y Concepto de Currículo 

(art. 2 y 3) característica del currículo por niveles y 

programas curricualres (Art. 1 al 10) pautas sobre diver-

s i f i c a c i ó n ( ar t • 12 • 13 • 14 • 15 · ) , s d o p c i ón d e · p 1 a n e s 

y programas curricualres (Art. 19, 20 y 27): información 

y capacitación de docente(A�t º 21 y 22) que se complemen

ta con el decreto 2762 del 14 de octubre de 1980 "Por el 

e u a l se re g l amen ta p ar c i a l me n te e 1 d e c re to 2 2 7 7 de. 19 7 9 

y establece el Sistema Nacional de Capacitación. 



37 

Las normas y orientaciones de este de creto (1419) se com

plementan en el decreto 1002 que es el que oficializa la·· 

reforma curricular y tiene los siguientes componentes: 

1.- Objetivo a largo y corto plazo descritos en términos 

de conductos observables. 

2º- Actividades coherentes con los objet,vos. 

3.- Material didáctico para desarrollar las actividades y 

4 indicadores de evaluación de los objetivos • 

3. - E 1 decreto 1 O O 2 c om p 1 em en t ar i o de 1419 de fin e e 1 cu -

rrículo como II un conjunto estructural de principios, la 

formulación de objetivos, determinadas ár2as de inflorma

ción y los criterios para la organización de actividades 

complementarias establece la metodología y los criterios 

de evaluación que fija pauta para su aplicación y adminis-

tración., 

Por su parte el decreto 1419 persigue unos fines que se 

podrían resumir así: 1.- Contribuir al desarrollo equili 

bracio del individuo y de la sociedad sobre la base del 

respeto por la vida y los derechos humanos. 
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2.- Estimular la formación de actitudes y hábitos que fa-

vorecen la conservación de ;la salud física y mental de las 

pe r son as y e l u so r a c i on al de l ti e m p o • 

3.- Promover la participación consciente y responsable de 

la persona· como miembro de la familia y el grupo social 

que establece los vínculos que favorecen 

y progreso de la sociedad. 

1 a id en ti d ad 

4 º - Fomentar el desarrollo vocacional y la formación profe

s i o n a 1 de a e u e r d o e o n l a s a p t i tu d e s y a s p i r a e i on e s de l a 

persona y las necesidades de la sociedad , inculcando el 

aprecio por el trabajo, cualquiera que sea su naturaleza. 

5.- Fomentar en la persona el espíritu de defensa, conser

vación, repercusión de los recursos naturales y de los bie

n es y ser vi c i os de l a so c i e d ad • 

6.- Desarrollar en la persona ,la capacidad rítmica y ana

lítica del espíritu mediante el proceso de adquisición de 

los principios y métodos en cada una de las áreas del co

nocimiento, para que participen en la búsqueda de alterna

tivas de sol ución a los problemas racionales. 

7.- Promover en la persona la capacidad de crear, adaptar 
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y tranferir tecnologías que se requieren en los procesos 

del desarrollo del país. 

8.- Fomentar el estudio de los propios valores , el co

nocimiento y repeto de los valores característicos de 

los siguientes grupos huma�os. 

9.- Fomentar el desarrollo de actitudes y hábitos perma� 

n e n te s d e su p e r a c i ón q u e m o t i ve n a l a s pe r s o n a s a c on t i -

nuar la educación a través de la vida. 

10. Estimular el desarrollo de la mente, la capacidad de

apreciaci6� est€tica y propiciar un ambiente de res

peto por las diferentes creencias religiosas. 

11 • - F o r mar un a pe r s on a m o r a 1 y c í v i c amen te r e s p on s a b l e • 

Cada uno de estos fines debe tener una correspondencia 

con los objetivos de cada nivel como son el nivel presco-

1ar, básica primaria, secundaria y me dia vocacional º 



2. FUNDAMENTACION ACERCA DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD

SUBYACENTE EN LA RENOVACION CURRICULAR.

2.1 FUNDAMENTO FILOSOFICO. 

La filosofía a través del tiempo, ha infl uído en la edu

cació,:. algunas veces en un plano consciente por parte 

de quines. ed ucan y en otras tal vez la mayoría en forma 

nconsciente por parte de los mismos. 

De una u otra forma, su trascendencia a nivel educativo 

es fundamental. 

Cuando el fundamento filosófico es consciente para quie

nes educan, la acción educativa socialmente considerac;!q 

se plantea en forma coherente, se orienta a la búsqueda 

del conocimiento objetivo y sitúa una filosofía de la 

educación que le permite a los agentes educativos, defi

nir en forma clara lo que significa realmente ser hom

bres, seres humanos capaces de alcanzar la verdad, en-

tender. y transformar la realidad. Se posibilita así una 

la filosofía de la educació 

... 

,.,,a l a e u a l d e be m o s a e u d i r 
\ JI;�}'�--; 'iM,IM BOU�11;-1 

f1 :it'. fft,, 
¡ : �;; 

... .... .i 
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para determirnar el ideal del hombre al que debe tender 

la educación. Esto se expresará entonces los objetivos 

del currículo. 

Comúnmente para la mayoría de la gente, hablar de filo

sofía es·hacer referencia a algo totalmente abstracto, 

de cuyo dominio se encargan muy pocas personas y lo 

que es peor, se considera una pérdida de tiempo y ener-

gía. Entre los agentes educativos, este criterio ha 

sido difundido, más por el desprecio a la capacidad del 

docente , que se enfatiza desde los mecanismos ideoló

gicos y culturales estatales, y sobre determinados por 

1 a domina c i ón imperan te • 

Pese a lo anterior, ha sido como result ado de filoso

f ar d e 1 h o m b re , a t r a v é s de 1 a h i s to r i a , c om o se ha 

llegado a obtener un·09 principios generales sobre el 

hombre en relación con lo que él es y lo que debe ser. 

Eo esta perspectiva, tenemos que situar la Renovación 

Curricular con énfasis en la educación Básica Primaria, 

que en ella, se sitúa la educación, como un  proceso que 

utiliza la sociedad para "Moldear a su imagen las nue

vas generaciones, mediante ella reerea:.en los educandos 

su modo de pensar , de sentir y de actuar y les ofrece

a estos las posibilidades para desarrollar su perso na-
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lidad y participar en la transformación de la realidad. 

La acción educativa y filosófica del hombre, :se da en

carnad a en un tiempo en un tiempo y en un espacio por 

tanto no pod emos considerar un único filosofar educa-

tivo, ni de unos únicos principios filosóficos. Si 

ello fuese así tal ·v2z la tarea de educar sería más fá

cil menos libre y más parcial. ?Esto es precisamente 

un a 1 i m i tan te q u e pre sen ta l a Re n o v a c i ó n Cu r r"i cu 1 ar , pues 

la visión social y humana aparece desde la versión y con

cepción pragmática utilitarista del hombre con claro sen

;tiido de de.pendencia y dominación, la renovación curricu

lar, en consecuencia, como resultado de una reflexión fi-

losófica que sus diseñadores a decúan a partir de consi-

derar las circunstancias históricas y sociales, conclu

yendo en unprototipo humano doblemente condicionado: pues 

por un lado se sitúan las relaciones sociales existentes 

determinadas por la dominación y el afán cada vez más de in-

cremento de las clases opresoras. Por otro lado las exi-

gencias y aspiraciones que se 1 e impon en al hombre en un a 

sociedad al siglo XXI. Estas exigencias, imponen induda

blemente asumir un compromiso protagónico en la educación. 

Filosóficamente, el currículo, considera al hombre en una 

triple dimensión: cultural, histórica, y sociaL A este 

n-0 escapa el niño y el mismo educador. 



2.1.1. El sujeto educativo como se� cultural. La re

novación curricular parte del s upuesto, que el hombre 

es un proyecto, u na tarea educativa y social sin fin, 
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el cual contiene en su ser un conjunto de disposic.ione� 

que se desarrollan en el mundo es la cultura. A partir 

de ésto, se. considera la re·alización humana, sobre todo 

del educando, mediante un proceso continuado y largo de 

educación para apropiarse de las creaciones culturales. 

Se destaca, que el mundo cultura·l actual se encuentra 

fu n d ame n t a 1 me n te c on d i c i on a d a p o r 1 a. c i en c i a y 1 a té c n i .:. 

ca del mundo post-industrial. 

En eso efectivamente saltan una serie de exigencias so

ciales a la educación en Colombia; pues por un lado las 

condiciones de sometimiento cultural que ha expimenta

do nuestra socie dad, no le dan la posibilidad inmediata 

de hacer frente a esas grandes exigencias y cambios del 

mundo post-industrial, mi entras no haga frente a esos 

retos en forma decidida y autónoma, El despojo a mante-

nerse en la órbita de la Tr.ansferencia Tecnológica y 

de la asimilación de los residuos culturales de las po

tencias imperialistas, se impone como requisito al nue

vo currículo. 

Al mismo tiempo, se determina la exigencia que la educa-
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ción aun desde los niveles primarios, entre en la lí

nea productora y creadora de la ciencia y la técnica 0 

2.1.2. El sujeto educativo como ser histórico. Esta 

parte de los principios filosóficos que sustenta la Re

novación Curricualr, indica que el sujeto educativo, 

re a l i za su gr an d e za , d i g n id ad en t an to ser h i s t ó r i c o , 

precisamente la historicidad social cjue presenta la 

e d u ca c i ó n , la car a c ter i za c om o de con t ín u a c r i s i s , en 

tanto la crisis histórica que experimenta la sociedad., 

se manifiesta en forma inobjetable y determinante en la 

educación. 

Por eso. históricamente, la educación se debate en una 

profunda crisis tanto financiera como administrativa y 

cualitativa. La superación de la crisis cualitativa, se 

constituye entonces en un condicionamiento histórico pa

ra el sujeto de la educación. 

El currículo al fundamentar filosóficamente que: "hoy 

en d í a l a toma de c on c i en c i a de l s i g n i f i ca d o de la h i s -

toricidad, el saber que el futuro está en manos y que a 

partir de su libertad puede moldear su ser individual y

social" descuida que si bien es cierto se trata de una 

aspi.rac.i.ón humana la obtención de la libertad plena, 

p ar a su d i g n i f i c a c i ón y l a d i g n i f i c a c i ó n de t o d o t r a b aj o 



humano, en el currículo la perspectiva histórica que 

propone, no es depositaria ni estimuladora de esa li

bertad, pues con sus complementos p:sicopedagógicos 

de diseño y manipulación, la libertad de los sujetos 

educativo s se encuentra afectada y no tiene ningu-

na garantía y estím ulo. 
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2.1.3. El sujeto educativo como ser social. El tercer 
. . 

componente de la filosofía que ilustra la  Renovación Cu-

r r i c u 1 a r , e on s i d e r a a l s u j e to e d u c a t i v o , c o m o ser s oc i a 1 

que es • Se p ar te de c on s i d e r ar q u e e l hombre e s un ser 

social no J$Ólo porque nace dentro de una sociedad y por

que necesita de ésta para sobrevivir, sino especialmen

te para crear cultura y crearse así mismo a partir de és

ta. 

La so c i e dad , en t an to to ta 1 i d ad es t r u e tu r ad a p o 1 í t i e a , 

y culturalmente, es considerada por la Reforma Curricu-

lar como sometedora históricamente del hombreº 

Las id e as , va 1 ores , sen ti m i en tos y p r á c ti e as so c i a 1 e s 

son comprendidas como condicionadoras del ser social, 

el ser que la sociedad debe recrear en cada individuo 

a través de educación. Ciertame nte en ésto radica un 
. -

supuesto dominante de la Renovación Curricul ar, pues 

los agentes educativos, no son considerados en su ver-

' 
,1 
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d adera capacid ad y racionalidad humana, transformádora 

sino como agentes capaces de contribuir al mantenimien

to del sometimiento histórico y cultural que l as clases 

dominantes aspiran eternizar. 

En s:. 1 dimensión cualit ativa, la Reforma comprend e al 

individuo d·esde la mentalidad alineante y egoísta de las 

aspira e i on e s y vi si on e s de l a e 1 a se dominan te , e entrad a 

en 1 a g an a n e i a y r en t a b i l i d ad d e 1 a p r o p i e d ad p r i v ad a • 

Se reduce así el papel del hombre y sus rélaci"ones a co

sas, mediadas por lo económico en forma excl usiva. 

Para los intereses capitalistas, se plantea la necesi

dad de mantener la cuota de ganancia readecuando todo el 

proceso educativo a lo pro ductivo buscando una mayor ra

cionalidad de los recursos y una mayor eficacia. Esto 

l l e v a a_ par ej a do u n de s a r r o 11 o de l os m é t o d o s a d m i n i s t r a t i -

vos , de los métodos de con trol, de la economía y de to

do el lenguaje técnico que se hace extensivo a la educa

e i ón. 

El sujeto ed ucativo, no es tomado como un fin, sino como 

subordinados a un régimen de instrumentos. De éste se 

espera ser adiestrado en las técnicas y métodos para que 
. 

.

se ejecute eficazmente todos sus movimientos conformándo-

se así una pedagogía de la vida social que trasc.tende a 

la educación 
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2.2. BASES SOCIOLOGICAS SUSTENTADAS POR LA RENOVACION CURRI 

CULAR. 

Para que un currículo, pro ponga efectiv amente o bjetivos a

corde con las necesidades de desarrollo del educando, no 

basta que esté fundamentado en una filosofía de la educa

ción, que pretenda como fina1idad el desarrollo integral 

d e 1 educan d o. Es i n d i s pe n s a b 1 e en con se cu en c i a un con oc i -

miento del ambiente sociocultural en que se vive y se for-

ma el educando, 

d i v i d u a l e s s on 

, 

en r a z on de mu c h a s de su s c a p a c i dad es i n -

dadas por acción de dicho ambiente, en úl-

tima se trata en consecuencia de tener en cuenta el tipo 

de sociedad en función de la cual debe organ izarse el pro

ceso educativo siendo f undamental la comprensión de las 

relaciones existentes entre socied ad y educación. 

. .

La Renov ación Curricular, sitúa la sociedad en la oposición 

de la autoridad, en tanto personificación e instit ucionali

zación de un poder que busca garantizar la organización so

cial y su mantenimiento. Así se comprende entonces que el 

sistema gubernativo y las diversas normas que lo sustentan 

son evidencias del intento humano por darse, mantener y 

perfeccionar el orden social. En este ámbito, se s�1túa el 

sistema educativo , representado inicalmente por la fami

lia y la sociedad y más tarde por la escuela, situada en 

lugar · destacado por su sistematicidad en el proceso edu-
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cativo, 

El sistema educativo, socialmente considerado se encuen

tra inmerso en las caractérísticas históricas que asis-

ten a nuestra sociedad y en general América Latina. De-

ter m in ad a s p r o fu n d amen te p o r l a de pe n den c i a cu l tu r al y 

social a los poderíos imperialistas. Esta dependencia que 

se acerca a medio milenio, denota la profunda implic.aci:ón 

en la educación y en la formación y existencia del hombre 

colombiano: el mantenimiento de estructura social injus-

ta, o presión, explotación al más alto nivel,, negación 

del d erecho a la vida humana social, económicas, política 

y cultural. 

De esa manera el ámbito socio cultural, dada la diver-

sidad de expresiones que comportan en Colombia requiere 

que la educación básica primaria ló incluya en la forma-

e i ón d e l e d u c a n d o • L o s v a 1 o r e s , 1 a s a e t i tu d e s , l a s ex pe e -

tativas, la organización política, social y religiosa,etc; 

al igual que las necesidades , recursos materiales y hu

manos del medio en que vive el alumno exige ser conside

rado no en un sentido secundario o expontáneo sino, antes 

por el contrario ellas han de estar presente en todo acto 

ed'ucativo. 
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Dentro de nuestro Sistema Educativo, es común utilizar 

e l m i s m o p 1 a n te a m i e n to p ar a to d a s l a s r e g i on e s de 1 p a í s , 

sin tener en cuenta diferencias de clima, lenguaje, ni

vel cul tural , económico , y necesidades, etc. La Re

forma Curricular ha intentado incluir estos requisitos 

pero aún se man tienen en forma tí m id a y si n e on ti n u i -

dad. 

La valoración del ambiente socio-cultural es un  impera

tivo par.a todo currículo, pues el aprendizaje ocurre 

cuando se establece una relación directa entre el po

tencial de aprendizaje del educando y la oportunidad 

para aprender que le ofrezca el ambiente. 

Los factores socioculturales, tienen que ver con las 

con d i c i Oíl e s . e e Oíl óm i e as , p o l í tic a s , so e i al e s y cu 1 tu -

rales, el que tiene lugar el aprendizaje. Por tal moti

vo, no se trata de limitar la formación del niño al es

trecho ambiente inmediato, como es el aula de clases, 

sino que ante todo debe estar referido a un contexto mu

e h o m á s a m p l i o c o m o e s l a s oc i e d ad • E s t a c on s i de r a c i ón , 

no permite concluir como la Reforma Curricular y en ge

neral los diversos planes de estudio, están más organi 

zados de acuerdo con la expectativa o intereses de una 

sociedad dominante, que las necesidades e intereses 

de los educandos y el país en provecho de las grandes 
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mayorías en sentido autónomo. 

2.2.1. El sector productivo y la Renovación Curricular º 

Las relaciones entre producción y educación en Colombia 

han sido puestas de manifiesto en las diversas políticas 

educativas agenciadas en las últimas décadas. De tal me-

nera que los diverso plan de desarrollo socio-económico, 

han enfatizado y determi nado el r umbo de la educación, 

e o I oc án ::i o 1 E a l se r v i c i o de 1 a s ex i ge íl e i a s q u e en 1 a s d i -

versas época y gobiernos se 1 e i m p 0.n en a 1 a e con orn í a. 

- . 

En la Renovación Curricular, la relación producción 

economía y educación está orientada de acuerdo a los 

fundamentos en un propósito de "enfrentar las condicio

n e s y a c r ón i c a s d e d e s e m p l e o • • • d ad o a que 1 a f a l t a de 

empleo y de salarios dignos y estables representa para 

la seguridad social psicológica del individuo y para la 

calidad de la vida. 

El objetivo es en consecuencia, afrontar el desempleo con 

la reforma en la educación, que habilita al i.-ndividuo en 

edad de trabajar y sin empleo nivel al cual tiene que lle

gar e l n i ñ o de 1 a educa c i ó n primaria , par a oc u par se ten i en -

do en cuenta que éste, constituye un costo para la socie

dad dada su dependencia económica. 
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La·. re a 1 id ad sin embargo, demuestra como 1 a dinámica 

económica de la socie dad c apitalista actual,;. an.tes por 

el contrario se constituye en un in.cremento permanente 

al de l desempleo, con lo c ual no se asegura la plena co

rrespondencia entre proceso productivo y educación .. 

Por esa razón, la Reforma Curricular, hacia la educación 

8 á si ca , propon e 1 o gr ar , que e 1 a 1 u mn o 11 id en ti f i que y va -

lore los factores que influyen en el desarrollo social, 

cu 1 tura 1 , e con óm i c o y p o 1 í ti c o del país 11 • Id en ti ficar 

y valorar· son actitudes que se persiguen pe ro acá-so:,.·.-· 

hasta hoy no·:.hemos sido conducidos a la contemplación 

sin modificar los problemas reales que social, cultural, 

económico y políticamente la sociedad enfrenta. El cu

rrículo en este aspe cto, requiere apuntar a decisiones 

fundamentales , de tal manera que los contenidos progra

máticos, mantenga una correspondencia con la realidad 

y su modificación en sentido autónomo. 

Desde esta perspectiva, se hace evidente la participación 

de los agentes educativos en forma consciente, dado que 

e 1 con oc i m i en to re a 1 de 1 a s n e c e s i d ad e s, · e c on óm i ca s de 1 

individuo y la sociedad, exigen a la educación asegu 

rar una plena garantía oc upacional a quienes ingresan 

a 1a educación formal, en ben eficio de toda la sociedad. 
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2.2.2. Los servicios básicos y la Reforma Curricu lar. 

En este aspecto el currículo enfatiza la relací9n. vi'v4en

d a, salud, educación, err tanto componentes de una proble

mática aguda en Colombia. 

E n  el caso. de la vivienda, agravado de manera especial 

en las zonas urbanas dados los procesos de inmigración, 

e l a u me n to de l a s u n i d ad e s f am i 1 i ar e s , e 1 , d e ter i o r o d e 

las viviendas existentes, complementado con la eficien

cia de los servicios indispensables ·.requeridos en toda 

vivienda para una vida familiar normal, seña 1 ando de 

esta manera las dificultades familiares en que se trans-

curre la vida infantil y ·:juvenil, y la del mismo educa-

dor, qu e afecta indudablemente las condiciones de su a-

prendizaje. En esto también se encuentra implicada la 

escuela como tal. 

Por el lado de la salud, desde las condiciones de nutri

c i ó n , h as ta 1 a re l a c i ó n hombre -a m b i en te , b aj os in gr e so s 

familiares, viviendas insalubres, hás;ta las actitudes y

. . 

fiábitos desfavorables hacia la sal ud, imponen restric-

cienes a la educación especial, a la población infantil. 

En tal sentido es justificable que todo currículo incluya 

como objeto de tratamiento educativo esta realidad social 

y tanto educador com6: 1educando y administradores de la 

educación tienen una responsa fff¡��lt1�fll!IO•IQUYAIº 
. � .�,.��� .� ... 1 .. 

... I'°' ,.. - .,, � 
� 1 ......... .__"' ... �.� .. 

. ....-.�-'-=�·-Od'-"-
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Consi deramos entonces que desde estas perspectivas la 

educación no se encontraría dívorciada de la realidad 

sino que antes por el contrario se convertiría en rins

t r u me n to de e a m b i o s oc i a 1 • En e l e u r r í e u l o e s ta fu n e i ón 

de cambio se admite pero, en la realidad no deja de ser 

intención o más bien un cambio sin modificación., 

Vivienda y salud, son compone ntes básicos en cualquie 

s en t i d o s o e i a 1 d e fu n d ame n t a r u n e u r r í cu 1 o , p o r e 1 1 o e on -

lleva a realidades socioeducativas, oreintadas a la cali

dad de la educación, en última a la calidad de la vida 

y la Reforma C urricular en vigencia no logra ofre cer e

fectivame nte altern�tiva ante la crisis cualitativa que 

presenta la educación en Colomb ia, a pesar de estar con-

e e b i da e o m o u n a e s t r a te g i a f un d ame n ta 1 • 

Hechos educativos como la mortalidad, académica o pérdi

da de l año e s col ar, la di ser e i ón est udian ti 1 , 1 a cap a c i -

dad y especialización de los docentes; los textos y ma

teriales de apoyo, la actitud y relaciones sociopedagó

gicas entre educadores y educando son todos factores 

implicados en la calidad de la educación que siguie cues

tionándose al no encontrar una solución efectiva. 
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2.3. LA REFORMA CURRICULAR Y LOS AGENTES SOCIO-EDUCATIVOS. 

. . 

Los agentes ed ucativos constituyen los compone ntes dinámi-

cos de la gestión cultural, por eso hemos considerado opor

tuno precisar las consideraciones que la reforma curricu

lar hace de ello, 

2.3.1. La Reforma Curricular y la Comunidad. Las escue-

las de formación básica primaria, son instituciones educa

tivas insertas en realidades muy concretas de la sociedad, 

más aún cuando estas instituciones son emine ntemente so

ciales. Esas realid ades concretas de la realidad, la con 

f o r m an a q u e l 1 a s d ri s t a n c i a s en 1 a s q u e 1 o s d i ver so s a g en -

tes educativos interactúan y se desarrollan en forma di

recta y co tidia na como son: el barrio, el vecindario, o 

el municipio mismo que forma la comunidad inmediata. 

En e s a c o mu n i d ad con v i ven tan to e d u e a do re s c om o e d u c a n d os 
- -

y sus respectivas familias y amistades, convirtiendo a la 

comunidad en un lugar obligado de referencia para .la·es� 

cuela. 

En el decreto 1002 de 1984 ,. que establece el plan de estu

dios para la educación primaria, en su segundo consideran-

do, sitúa a las relaciones, plan de estudios y comu-

ni dad en los siguientes términos: "el centro del 
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proceso educativo es la persona como tal y como miembro 

de la sociedad y que la educación debe responder a ·sus 
. -

características y necesidades, a los avances científi-

cos y tecnológicos y a la integración de los centros 

educativos con la comunidad 11

• 

Desde este considerando, se le asignaría a 1a educación 

b á s i c 3 p r i m a r i a un a fu n c i ón d e i m ¡5 u l s o a l d e s ar r o 1 1 o de 

la comunidad proponiendo en los fun damentos curricula

res que la escuela en este nivel educativo, s·2a incapaz 

de identificar y valorar los diversos factores que in

fluyen en el desarrollo social cultural y político del 

país. Para el logro de ésto, se quiere que el estu -

diante participe crítica y creativamente en la solución 

de los problemas y el desarrollo de la comunidad, lo 

cual sin embargo, una vez el estudiante está situado so

cialmente en función de esta responsabilidad la reali

dad es que se le recort�n sus posibilidades, más por el 

afán de perpetuar un estado de crisis social que afecta 

a 1 a c om un id ad , con lo cual, los fines y objetivos de 

la reforma curricular, no dejan de ser simples susten

t a c i on e s q u e e n l a a e c i ó n p r á c t i c a d e l o s e d u c an d o s , 

no  alcanzan a significar ver daderas funciones de cambio 

social y el efectivo compromiso con el desarrllo nacio

nal, se convierte más bien en un propósito al servicio 

de los intereses egoístas dominantesº 
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El hecho que el currículo esté diseñado si n tener real

mente en cuenta los obje.tivos, condiciones y exigencias 

sociales y los agudos problemas del educan do y el edu

cador, conllevan a que se divorcie de la realidad so

cial de tal manera que lo coherentemente co nstituído en 

eil diseño no encuentran real ejecución que se traduzca 

en un bienestar de la vida humana y socialmente conside-

rad a. 

De esa manera muy a pesar que sé insiste que la Refor-

ma indica el porceso de aprendizaje, en cuanto al prece-

s o de so c i al i za c i ón , i m p l i ca 1 a crea c i ón de si tu a c i on es 

q u e l e p e r m i tan a l e s tu d i a n te v i ven e i ar 1 a c o o pe r a c i ón , 

el ejercicio de la autonomía, la libertad, la responsa

bilidad, el espíritu de tolerancia, la equida<; la parti

cipación democrática y las circunastancias históricas 

que se ex peri m en tan a partir de 1 os e on trol e s de poder 

y autoritarismo de un Estado cada vez impositivo, deno

ta un a f l a g a n te c on t r ad i c c i ó n en t re 1 os s u p u e s t os y fu n -

d amen to s cu r r i cu 1 ar e s y 1 a v i d a s o e i o p o 1 í t i e a e on c re t a • 

L a e d u ca e i ón se re a 1 i za en 1 a v i d a so e i a l y e s p r e c i s a -

mente esta vida social que en Colombia se encuentra ate n

t ad a por 1 a n e g a c i ón a l de re c h o p 1 en o de é s ta • 

La vida social en Colombia, ha experimentado una trans

formación. Las ciudades se han tornado enormes, como e-
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normes sus problemas, en medio de los cuales se desen

vuelve la educación convirtiéndose en más ag uda las con-

diciones de vida º De tal manera que el currículo tie-

ne necesariamente que da':" cuenta de ésto, e incluir la 

problemática social de la comunidad como objeto a modi

ficar, situando en forma real y cierta los diversos pla

nes de estudio al interés de toda la comunidad. 

2.3.2. La reforma CurricuJar y l a  familia. La susten-

tación que la Reforma Curricular, hace de la familia per

mite considerar el grado de excl usión que los planes de 

estudios hacen del contexto y vida familiar del educando. 

En tal sentido se establecen cómo el educando debe apro-

piarse de conocimientos que se traduzcan en acciones par

ticipativas a nivel de la familia. Para el logro de ésto, 

las políticas educativas, en la última década vienen enfa

tizando la participación que el padre de familia debe te-

n e r en e l pro c e s o e d u c a t i v o q u e s e a gen c i a en 1 a s e!$ cu e -

las. 

En tal sentido se ha venido difundien do las denominadas 

e s cu e l as d e p a d r es , c o m o un a p o l í t i c a de vi n cu 1 a c i ón d e 

la escuela con la familia en cuanto a capacitación se 

·refiere y la respuesta del padre de familia en el mante

nimiento de la Institución Escolar. �sta última impli

cación es efectivamente el punto neurálgico, en este pro-
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ceso se.·ha puesto 'u.n ... deber y e 11 o debe considerarse

p r o gr e s i v o , q u e t i en en l a s i n s t i tu c i on e s e s c o l ar e s en 

desarrollar con el padre de familia acciones educativas 

qu e logren d e  éste un real compromiso con la formación 

de sus hijos y con la socie dád en general. Pero al mis

mo tiempo se sigue manteniendo la política de exlusi6n 

del padre· d e  familia cuando se toman medidas decisivas 

se trata sobre todo en la orientaci6n de la educaci6n 

que los niños están recibiendo. 

El currículo tiene diseñado un manual para que el maes

tro maneje las reuniones con- los padres de familia, indi

cándole al educador las cosas y temas que debe tratar en 

las reuniones, c6mo debe coordinarlas para que el padre 

de faniilia haga únicamente las preguntas, delegando a

sí un cierto poder y autorid ad de maestro ante el pa-

d r e d e f am i 1 i a • 

El padre de familia se mantiene entonces como el so

porte económico de:. las escuelas, tanto oficiales co

mo particulares o privadas. No se logra aunque ésta 

aleance una participaci6n real en la orientaci6n y tra

tamiento en forma igualitaria que los diversos proble

mas, acontecimientos y en la práctica pedag6gica. Al 

pad re de familia generalme nte se le convoc a para entre

gar 1 e e 1 b o le tí n , en un e i ar le l as fa l l as de su s h i jo s , 

s o 1 i e i t ar 1 e 1 a s e u o ta s d e so s ten i m i en t o o pe n s i on e s , 

o el apoyo a las acciones de protesta o lucha de los
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educadores. 

La política de escuela de padres, no garantiza aún un.a la

bor de formación cualitativa d e  éste o de apoyo desde la 

escuela al esclarecimeinto u orientación en la colución de 

los probl emas de la familia y la misma comunidad. Más aún 

mu c h as ve c e s e 1 p ad r e d e f a m i 1 i a e n cu en t r a o b s t á c u 1 o s en 1 a 

utilización de las mismas instalaciones físicas que él ha 

contribuído a construir. 

La Reforma Curricular, y las políticas educativas requieren 

en consecuencia incluir la formación de la familia como par

te d e u n t o d o , p r o c e s o e d u c a c i o n a 1 pu e s e 1 l o s c o n f o r m an l a 

comunidad educativa, sus probl emas y sus necesi dades, repre

sentan momentos cruciales en la vida social del educan do y 

el mismo educador. 

. . 

2.3.3. La Reforma Curricular y el quehacer socio-pedagógi-

co. La praxis social que &e expresa en el pPoceso pedagó

gico se con stituye en un hacer s ocial permanente entre los 

dmversos agentes ed ucativos, el arte educativo es por esen

cia social, llevandose a cabo en actitud abierta y trans

forman te, tanto en las escuelas como en la familia y la 

socied ad en general. Esto indica que la acción educativa 

no se reduce al estrecho márgen de la escuela, sino que 

implica a tr.:avés de ésta un acontecer que reclama pensar 
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y a c tu ar sobre 1 os pro b 1 e m a s c on ere tos de l a e d u e a c i ón. 

y la cu ltura, uniendo la capacidad de pensar y actuar 

conjuntamente º El propósito es entonces establecer en 

el marco de 1as relaciones y prácticas pedagógicas un 

márgen de reflexión y acc ión, que requiere al mismo tiem

po un cambio de actitud mental para traducirla en una 

nueva relación ped.agógica, tanto con los educandos como 

la sociedad polftica en los términos de sujeto del que

hacer educativo. 

La Reforma Curricular, al estar construída con una funda-

mentación tecnológica y d e  manipulación no permite encau-

sar las relaciones sociopedagógicas por los senderos del 

conocin:i.iento cientffico en un ámbito de construcción cons

ciente y permanente. 

El modelo de trabajo pedagógico que propone el Nuevo Cu

rrículo, sitúa la calidad de la educación y del educador 

en tanto la aprehensión si n ninguna opción de una serie 

de reglas que le dicen que es y qué tiene que hacer en 

el proceso educativo. 

E 1 enfoque con d u c ti s ta propuesto, espera que el educa

dor instruya los comportamientos de los educandos ya 

que careciendo de tan poca flexibilidad el aprendizaje, 
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tampoco se dará ésta en el trabajo esc6lar.., 

La reducción de la labor del educador a un administra

dor del dise"o obliga recordar que el docente adquiere 

la responsabilidad, no sólo de instrucción de los estu

diantes sino de su formación integral y principalmente 

de la creación de un ambiente cultural y de renovación 

d e l os va 1 o r es n a c i or. a 1 e s 1 o que n o se 1 o gr a s in o e s me -

diante la partt.cipación activa y el trabajo consciente 

qae incide en la comunidad y -que no se 1 imit a a cambiar 

la conducta de los niños, indicadas en un manual de Ad

ministración curricular o en un Programa definidd por 

o t r o s c on s a gr a d os II ex pe r t o s 11 • 

El hecho que el currículo standarice l os objetivos y 

las actividades genera un tipo de relación sociopedagó

gica en las cuales se eliminan las formas personales, 

cambiándolas por unas adminsitrativas e impersonales, 

propias de u na industria cuyo objetivo es sacar un pro

ducto rentable al mercado con la mayor inversión posi

b 1 e. 

En la interación educador-educando, existe un sinnúmero 

d e a c t i tu d e s de l a s d o s p ar te s q u e n o s on me d i a b 1 e s 

ni cuantificables y que en muchas ocasiones tampoco son 

conscientes dependiendo más bien del grado de acepta-



62 

ción social y pedagógica entre las personas, agentes 

educativos, es decir, dependen del tipo de sujeto hu

mano que el currículo indudablemente excluye. 

Queda claro entonces que un administrador del currí-

c u 1 o , u n té c n i c o q u e e s té e n c o n d i c i on e s de l l e v ar 

instrucciones, de cumplir y hace r cumplir a los edu-

c an d o s , n o e s e l e d u c ad o r más ad e cu ad o par a 1 1 e v ar a 

cabo e on é x .i to e 1 pro e e so e d u e a ti v o • De ta l man era que_ 

para el educador, el conocimiento no se reduce a que el 

educador aprenda un tema para exponerlo sino que adecúe. 

también su compo rtamiento espe cialmente su lenguaje pa

ra hacerse comprensible. 
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3.- LOS PROGRAMAS Y SU FUNOAMENTACION PSICOPEDAGO� 

G I CA 

3.1. PRINCIPIOS PSICOPEDAGOGICO. 

Hemos afirmado anteriormente que la Renov ación Curricular

tiene un marcado sentido conductista. El conductismo co

mo corriente psicológica no solame nte se plan tea, la ine-

plement ación de un conjunto de técnicas aparentemente ino-

f en s i v o s o n e u t r a 1 e s , s i n o q u e a s p i r a a c on ve r t i r se en un 

concepto global, que busca explicar el comportamiento so-

cial del hombre en todos sus aspe ctosº Plantea éste como 
-

.

su objetivo central, el contr ol, la manipulación de la con-

d u c ta de l os in d i v id u os , si en do en ·efecto la esencia y

el fundamento último al cual se refiere toda explicación 

que haga del hombre y de la sociedad. El principio básico 

se determina a partir de la r elación entre la conducta y 

sus consecuencias a lo que ha sido denominado. 

"Contringencias de reforzamiento" que implica un estímulo 

para logr ar una respuesta. ya sea verbal o motriz, negán-

dose la conciencia, el pensamiento reflexivo y crítico. 
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Lo que interesa en el conductismo es asegurar la efica

cia de la enseñanza, la cu.al ,se d etermina por la inme

diatez de la respuesta, necesitando el educando menos 

intervención del educador, el cual estará orientado a 

producir materiales en el salón de clases. Es en con

secuencia el diseño instruccional con sus teorías de 

aprendizaje· de carácter instrumental y la tesis de re

f u e r z o o re t r o a 1 i me n tac i ón • 

En el nuevo currículo, este enfoque psicológico, preten-
. 

. 

de emparentarse con la denominada pedagogía activa, so-

bre todo en la e·xpresión psicológica de Jean Piaget. 

La educación es concebida entonces como el señalar cami

nos_.para.·111:autodeterminación personal, social y como el 

desarrollo de la conciencia.crítica por medio del análi

s i s y l a t r a n s f o r m a c i ón d e 1 a re a 1 id ad •• º id en ti f i ca a l 

maestro como guía, orientador, facilitador, animador de 

este proceso ••• concede importancia a la motivación del 

alumno y a la relación, escuela,::comunidad y vida ••• 

concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no 

posición de unas pocas personas (Fundamentos Pedagógi

cos). 

Pero para acondicionarse a la pedagogía moderna, entonces 
. 

. 

parte de la convicción que es más importante , aprender 
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a aprender algo, concediendo la mayor atención al mé-

todo. Por esto es entendible entonces que la renova-

ción curricular detenga su énfasis en e-1 cómo apren-

der y como enseñar y no el por qué y e 1 para qué. Ese 

cómo es determinado precisamente por el diseño instruc-

c ion a l de 1 a te en o 1 o g í a educativa. 

A éste se reduce la actividad, como fuente del conoci

miento y del aprendizaje, en tanto acción sobre las co

sas y como colaboracíón del grupo, es decir, como expe

riencia social diseñada. 

3.2. LA INTEGRACION DE LAS AREAS EN EL NUEVO CURRICULO.

Uno de los ·aspectos que enfatiza mayormente la Reforma 

Cu r r i c u l ar e s 1 a v i s i ón d e i n te gr ar l a s á r e a s d e f o r m a -

c i ón a c ad ém i ca. O i ch a vi si ón se corresponde a un a vi -

sión estructuralista de la realidad, en donde cada ele

mento se interrelaciona y se cambia solamente en rela

ción o en dependencia de los otros, sin mediar los 

con f 1 i c tos • 

La integración para llevarse a cabo, exige que los edu

cadores, hayan tenido previamente una orientación so

bre los temas que deben relacionarse, no es que los 

profesores hayan decidi do, de acuerdo a sus experien-

., 



cias y a los con.ocimientos integrar un os temas o mate

ria les determinados, sino que se le presentan unas se-

ries de posibilidades de integración para que e 11 os 

re a 1 i ce n e 1 t r a b a j o , d a n d o a s í 1 a s en s a c i ón d e p ar t i c i -

paci ón , pero obviame nte en la integración no se debe 

cambiar el enfoque y la orientación administrativa que 

subyace al nuevo modelo educativo. 
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La·.integracíón que presenta las propuestas de los progra-

mas, está dada en los temas que se·:deben enseñar, en la 

forma en que los niños debe n realizar el trabajo, pero 

finalmente en la evaluación los niños deben dar cuenta 
- . 

por separado de las diferentes áreas, a través de los in-

dicadores de evaluación que el programa le entrega al 

docente, para cada uno de los objetivos específicos y no 

con una visión del proceso ., 

No existe posibilidad de que el educador, se disocie de 

los programas diseñados, porque entonces no habrá. apren

dido 1 as in s t r u c c ion es. 

Entre los educadores se ha podido notar una actitud crí-

tica del magriisterio y su organización sindical frente 

a la reforma curricular no derivada de una ge nérica y ce

rrada oposición al cambio de los programas y contenidos, 
. . .

sino de la naturaleza y los propósitos subyacentes a par-
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te d e su c ar á c te r i n c on su 1 to e i m p os t i v o , 1 a n e e e s a r i a 

reformulación de los planes y programas no pue de ser obra o 

facultad exclusiva de los planificadores y expertos del 

MEN,dado que la· importancia de .ésto ,. ··demande en todo mo

mento la participación democrática en su definición, tan

to de los educadores, 1 a f ami l i a y la comunidad • 

E s l a ú n i c a m an era par a q u e cu a l q u i e r re f o r m a c u r r i cu l ar 

que se proponga en la educación colombiana, sea posible y 

aceptable. 

De tal manera que ha sido criterio generalizado entre los 

educadores, ya que es hora que la comunidad educativa re

cobre su derecho y obligación a intervenir conscientemen

te en la suerte y destino de la educación y la definición 

de los contenidos programáticos. 

La integración de áreas en el nuevo c urrículo, tiene que 

obedecer más a una visión interdisciplinaria del saber 

e i en t í f i c o y n o a un a pe r s pe c t i v a fu n c i o n a l i s ta de en ca u -

zar e 1 con oc i mi en to. 

3.3. LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS. 

Mediante el decr.eto 1002 de 198.4, el gobierno nacional 

establece el plan de estudio, que incluye la educación 



básica primaria. El plan de e studio es entendido com o "el 

conju nto estructurado de definiciones, principios, normas, 

y criterios, que en función de l os fines de la educación 

orientan el proceso ed ucativo, mediante la f ormuilación de 

objetiv os por niveles, la determ inación y modalidad, la 
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organ ización y distribución del tiempo y el establecimiento 

de lineamiento metodológico, criteri os de evaluación y pa u

tas de aplicación y administración (Parágrafo único, art. lQ 

del Decreto). 

En procura a ésto, la resolución 17487, reglamentaria del 

decreto 1002 de 1980, e stablece en su artículo lQ adoptar 

l os programas curriculares elaborados por 1a dirección ne 

cesaría general de cap·acitación, currículos y medios educa-

tivos del MEN, con el criteri o que dichos programas serán 

rebuscados periódicamente, de acue rdo con los resultados 

y observaciones que pr ovengan de su desarrollo y evaluación, 

al mismo tiempo que de adopción en todo el territorio nacio

nal para todos los centros educativos de la educación for

mal, tanto del secta oficial com o no oficial. 

El artículo ]Q de la menci onada resolución establece como en 

los últimos corresponden a los docentes, a los autores de o

br.as did ácticas y a todos los que estén compr ometidos con el 

cambio curricular, la responsabilidad d e  desplegar su crea

tividad para interpretarlas, 
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ta r 1 a s a 1 as c on d i c i on e s e s pe e í f i ca s de l as d i s t in ta s 

regiones del país. 

Las áreas de formación, en e l  currículo están constituí

das por el conjunto estructurado de conceptos, habilida

des, destrE,:zas y actitudes afines, que se relacionen con 

un determinado ámbito de la cultura ·que anteriormente 

desglosaba en materias y asignaturas. 

En tal sentido las áreas comunes para la educación bási

c a p r i mar i a s on c i en c i a s n a tu r a 1 e s y d e s a 1 u d , c i en c i a s 

sociales, educación estética, ,educación física, recrea

ción y deporte, ed ucación religiosa y moral, español y

1 i ter atura y mate m á ti e as. Estas áreas se des ar ro 11 an e on 

un intensidad de 25 horas semanales en 60 minutos de tra

bajo escolar, para reportar 1.000 horas anuales. 

Ver. cuadro No. l. 
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CUADRO No. l.

Distribución del tiempo en horas semanales de trabajo es

colar, correspondiente a la Educación Básica Primaria. 

Horas semanales de 60 minutos ca 

ARIEAS 
da un a. 

(1i;RADO 1 2 3 4 5 

ESPAÑOL Y LITERATURA 4 4 

MATEMATICAS 4 4 

CIENCIAS NATURALES Y DE 
4 4 SALUD 

CIENCIAS SOCIALES 22 22 22 

EDUCACION FISICA-RECREA-
CION Y DEPORTE 3 3 

EDUCACION ESTETICA 3 3 

EDUCACION RELIGIOSA 
MORAL. 3 3 3 3 3 

TOTAL HORAS SEMANALES 25 25 25 25 25 

TOTAL HORAS ANUALES PARA 

CADA GRADO. 1000 

Fu.ente: Resolución No. 17489 de 1984. 
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3.3.1. La reforma curricular en el área de mate·máti..ca.En l a  

prJsentaci6n que se hace d e  los programas de matemáticas, 

se reconoce la existencia de una disminución notoria de 

las habilidades para el cálcu1o mental y el manejo de sfm

bolos matemáticos, como consecuencia de la iclenominada "ma

temáticas moderna", reivindicar que el programa debe in -

cluir temas tanto de la mat emáticas moderna como de la tra

dicional • 

La necesidad de no superponer l os contenidos en matemáticas 

implic6 la adopci.ón. de un enfoque que permitiera cierta uni

dad, este enfoque se establece alrededor de un concepto cla

ve, más amplio que(·el de conjunto como es el enfoque de sis

tema, el cual no es exclusivo de la matemática. 

Entendiendo sistema como un conjunto de 01ti>jeto con sus re

laciones y operaciones según el sentido del nuevo currícu-

1 o • 

La matemática es asumida como 11 la soluci6n y formu1aci6n de 

problemas concretos, ubican al estudiante en su realidad, 

lo obligan a ser creativo, ingenioso y lo preparan para a-
. 6 front ar otros problemas que se le presentan e n  la vida. 

60 �lOCKNS, Antan.as y otros en Educación y cultura. NO. 9
pág. 14. 
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La intención de situar la enseñanza de la matemática en 

correspondencia con los problemas de la vida cotidiana, 

indudáblemente que es un gran paso y objetivo a alcanzar. 

Sin e m bar g .o, esta re l a c i ón n o pu e d e seg u i r e s ta b 1 e c i é n d o -

se con l a c o n s t r u c c i ó n de s i tu a c i on e s , d i v o r c i a d o s d e 

la realidad que antes de convocar la actividad ,matemá-

ticá.con un mayor sentido, los ejercicios a los cuales 

se conduce al estudiante le induce a u n  extrañamiento y 

falta de aplicación real; sobre todo si se pretende la 

forma c i ón de un e s p í r i tu c i en tí f i c o y l ó g i c o entre 1 os 

niños .. 

3.3.2. Las ciencias naturales en la reforma curricular. 

Los programas en el área de las ciencias naturales, pla

tea un currículo centrado :en el alumno, al señalar que 

éste cumple efectivamente su oometido cuando su con te

n i d o , o b j e t i v o y a c t i v i d ad e s , r e s p on d e c on 1 a c l ar i d ad 

y eficiencia a las características del medio, atendien-

doa.lo·s intereses y ne cesidades del destinatario • . ·.Todo 

e}lo mediante un proceso centrado e n  el alumno al desa

rrol,larse en las actividades de aprendizaje, en los cua-

les él debe participar activamente. 

11 En el aprendizaje de las ciencias naturales los estu

diantes no deben conformarse solamente con descripciónes 

detalladas de los fenómenos, sino que además, debe buscar 
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la forma de responder, el cómo, el por qué sucedieron, 

y por qué no ocurre en otra forma ••• la formación cien

tífica por tanto les permite in traducirse a 1 campo de la 

investigación en donde pueda expresar toda capacidad y 

crea ti �id ad • 11 7

S e a f i r m a en t on e e s q u e 1 o m á s i n te re s a n te e s q u e e 1 e s -

tudiante adquiera una formación investigativa de los fenó

m;enos naturales, interrogándose por el sentido de lo que 

lo rodea, es decir, se forme un verdadero espíritu cien

tífico, pero este proceso tiene que estar precedido por 

una formación igualmente investigativa por parte de los 

docentes oomo requisito para orientar a los educandos en 

dicha dirección. 

El currículo pese a firmar ello, en la realidad el estu

diante y el mismo educador no deje de ser simple espec

tador, pues con el diseño de las actividades y sugeren-

c i a s m e to d o 1 ó g i e a s q u e e on te m p 1 a n se o 1 v i d a e 1 e s p a c i o 

abierto y su centralización en desarrollar la creativi

dad y actitud científica entre los educandos para con-

vertirse en simples manipuladores de objetos, con las 

demostraciones que el educador le haga. 

Por esta razón, el alumno no hace la exploración, ni plan

tea sus interrogantes y dudas en forma libre y autónoma, 

7·MOCKNS, Antanas. y otros en educación y cultura N0.9 p.
17 0 
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si no que sigue las orientaciones del edu.cador en lo que 

d ebe hacer, lo que debe preguntar y lo que debe resolver. 

Así el educador interesado más en alcanzar el objetivo 

propuesto para la actividad ,. viéndose en la práctica más 

i n c 1 i n a d o a 1 o p r e s t a b 1 e c i d o i n gn o r an d o 1 a r e s pu e s ta o 

inquietudes de los estudiantes, limitándose a corregir 

sus respuest as equivocadas. En este ámbito no existe 

n in g u n a e s ti mu 1 a c i ón a 1 a c a p a c id ad c i en t í f i e a , pu e s 1 a 

repetición y la memorización mecánicas son nocivas para 

la creativid ad y pensamientos divergentes. 

3.3.3. La lengua materna y la reforma curricular. La en-

s e ñ a n z a d e 1 E s p a ñ o 1 , h a s i d o e on s i d e r ad a f r e cu e n teme n te 

como un área más del currículo, desconociendo en gran 

medida que el lenguaje forma parte vital del pensamiento 

y ella en forma cotidiana. Por eso tradicionalmente la 

enseñanza del español se ha limitado a una gramática cen

trada en el aula de clase, con criterio de normatividad 

y corrección alejada de la rea lidad esenciañ de la lengua, 

en el proceso de interacción verbal co.tidiana. En esta 

dirección muchas veces los estudiantes no encuentran sen

tido a una enseñanza,del español que ignora la articula

ción lingúística de su comunidad, s urgiendo una práctica 

artificial del lenguaje reducida más a los ejercicios del 

texto guía y la evaluación, se apoya en la memorización de 
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reglas puestas al servicio de la ortografía, la buena en

t o n a e i ón , 1 a e o pi a de d i e ta do s , 1 a de se o d i f i c a e i ón e l 

léxico; la leng_ua se presenta como un producto termina

do abstracto, que se transmite de generación en genera

ción, mediante las normas listas a utilizar y dejar de 

utilizar .cada vez que se desee • .  Por eso se niega la 

lengua como hecho evaluativo s ocialmente y la significa-

e i ón d e 1 a ora e i ón e om o a i s 1 a da de l e on te x to • 

El nuevo currículo, al concebir los programas de español 

para la educación básica primaria dentro de un diseño 

instruccional hace desaparecer el enfoque comunicativo 

del lenguaje y el semántico e s  asumido como un cambio 

de nomen el atura. 

En tal sentico, 11 La relación, lengua-realidad-pensamiento 

se reduce a incorporar en los con ten idos de la semántica, 

la morfosintaxis, las l lamadas "categorías de la reali-

dad" como s61o se trata de nue vos términos para discrimi-

nar, .identificar, o diferenciar (porque todo debe ser me

dido c uantificable, observable, no se ve claro, por qué 

se deben manejar éstos conceptos y para qué sirve en re-

1 a e i ón con 1 a e om un i ca c i ón 11 • 

Ahora bien, la enseñanza de la lengua en tanto comunica-

ción no pue de tener�e en me-
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tlódología, ya que es mai que �sto, dado que se basa, en 
. .

la interacción en el salón de clases, siendo entonces una 

pedagogía en lo que el educando, se hace partícipe de su 

propio aprendizaje en los cuales el énfasis, se sitúa no 

tanto en la necesidad de adquirir estados de conocimien .,- .. 

tos, sobre todo cómo el conocimiento se produce. 

De esa manera el programa de conocimiento no puede estar 

previamente determinado, sino antes por el contrario es 

el objeto por construir. Lo comunicativo a partir de 

leer, escribir y hablar no se realiza como su materia de 

son i d o s o l et r a s s i n o p a r a c o mu n i c ar a l g o y é s to l o c on s -

truye cada niño y cada educador, por lo tanto la actitud 

del d oc en te, no puede ser 1 a de q u i en ve errores en 1 a 

escritura o lectura de los niños o incluso quien deter-

nima lo que éste debe escribir. El educador adquiere 

aquí la responsabilidad de un investigador que construye 

para que los niños también construyan, tratando de guiar 

e n  un proceso compartido. La superación cotidiana de las 

espectativas de los niños parte del mundo linguístico y 

cultural de éstas sus prácticas comunicativas, las 

relaciones y significaciones centrándose en sus intere

ses motivaciones, necesidades para desarrol lar la activi-

·ctad creadora a partir del lenguaje.
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3.3.4. E1 currícu1o y las cie ncias sociales. No es un 

secreto que la educación en ciencias sociales se ha de

sarrollado en medio de una pedagogía, memorista y repe

titiva de fechas, nombres recor dar accidentes y sucesos, 

al cabo de lo cual los estudiantes se encuentra sin una 

real comprensión y conocimiento de l funcionamiento de la 

sociedad. 

E l rn é to d o i m p 1 í c i t o d e l a i n f o r m a c i ón , re p e t i <i i ón , s i n 

lugar a la reflexión o al análisis. 

La reforma ·curricular, incluyendo esta realidad en sus 

fu n d a m e n to s y m ar c o c on c e p tu a 1 , en re a 1 i d ad n o se t r a -

ducen éstos en contenidos que guien la práctica pedagó

gica por caminos diferent.es; a la información. 

Después de indicar un marco conceptual, en e l  que se esta

blece la necesidad de enfocar las ciencias socia��s en lí 

ne as a l a e om p r en si ón , ex p 1 i ca c i ón y ayudar a 1 a ¡, t r an s -

formación, evolución y superación de situaciones socieles 

dterminadas en un momento dado, incluyen do como objetivo, 

la necesidad de educar políticamente para que el futufo 

ciudadano pue da participar consciente y responsablemente 

en e l  funcionamiento de la estructura social, económica y 

política, tal como se establece en los fundamentos del cu

rrículo, en la práctica las cosas ocurren en otro sentido. 
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La renovación curricular en ciencias sociales prop one en

tonces integrar la historia y la geografía amont onando jun

tos en común, sin clasificar conceptos claves de un.a y otrg., 

pu e s n o se podrá e n ten de r e 1 p r oc e so de · i n d e pe r:i d en c i a. a -

mericana, así sea exp licado bajo una concepción científica 

de la historia sino se dispone de un manejo adecuado de con-

e e p to s , c om o c o l on i a , e 1 a se s s o e i a 1 e s , p o d e r p o 1 í t i c o • 

Et1 los programas de ciencias s ociales para la educación 

básica primaria se insiste en el conocimiento de la reg ión 

y efectivamente colonia, es un país de regiones, pero los 

contenidos que. se enhegan están orientados hacia otras dimen-

siones, de tal manera que se divoréien la interacción del 

e u r r í e u 1 o e on 1 o s e o n ten i do s • 

3.4. EL NUEVO CURRICULO Y LA COMUNICACION PEDAGOGICA. 

El proceso educativo está mediado por la comunicación, en 

e on se cu en e i a , e 1 ha b l a , 1 a p a 1 a b r a , e 1 d i á l o g o s on fa e to

r es:: que convienen y entrelazan en una red de contenido 

tanto materiales como ideales en acciones huma nas y confi-

g uraan la sociedadº Para el educador esta comun icación .Ja 

pone en con tacto con sus educandos, para cump lir la misión 

pedagógica. En este aspecto la �erspectiva y fund amenta

ción del currículo en vigencia al centrarse en la adminis

tración de la programación sitúa al educador en la función 
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de introyectar unos contenidos que se traducen en una co

munricación tendiente a la d esfiguración, manipulación de 

las ci encias, la pedagogía en la vida social alla imposi-

ción de un mundo que representa una visión parcial de la 

sociedad. 

En n u e s t r a e r a de 1 d i á 1 o g o d i r e e to s e · h a . p a s ad o a 1 d i á 1 o -

go instrumentalizado, por el poder científico-técnico. En 

esta época de la cibernética y d e  la telemántica, la tec

nología educativa es el recurso obligado que ha tecnifi

cado el proceso educativo. Nuestra sociedad, dado a la 

dependencia científico-técnica y el sometimi ento cultural 

a los monopo.lios internaci onales, someten al mismo tiempo 

1 a pe da g o g í a y l a t r an s fer en c i a de te c n o 1 o g í a • 

La transferencia de tecnología se pr oduce no solamente en 

la adquisición de máquina, sino que las teorías cuyo en

fo que metodológico que inspira las más variadas co ncepcio

des de la tecnología educativa, también son una ma nera de 

transferir, cometer, por medio del pensamaiento de una so

ciedad, buscando así delinear el futuro de ésta en la me-

d i d a d e l a me n ta 1 i d ad q u e s e c o n f o r m a , g u í a a 1 a c c i on a r hu -

mano en sentidos de perpetuar a los ho mbres co n una concep

ción social y pedagógicaº 

La transferencia de tecnología se da a través de la forma-



80 

ción en postgrado y asesoría en el centro de tecnología edu

cativa de la universidad de Florida, en Tallahase, Estados 

Unidos. 

"En este centro se ha desarrollado la cocepción de tecnolo-

gía educativa que aplica el enfoque de análisis de sistema 

en la solución de problemas educativos especialmente se ha 

llegado a diseñar y probar varios modelos para e l  diseño y

evaluación instrucccional, bajo la dirección de personali

dades en la materia como Robert Gagne, Halter Dick.11 8

En estos centros de tecnología educativa, se capacita a los 

expertos latinoamericanos y colaboran para que:'ellos a tra

vés de órganos direccionales, sobre todo los asesores del 

MEN, influyen en su condición de técnicos expertos en las 

decisiones de las políticas educativas, y en el diseño cu-
- -

rricular de la vida educativa del país. Tallahase, aprende 

el cómo hacer claramente, se deduce que las decisiones en 

p olíticas·.educa.tivas nacional, no son autonomía de las mis

mas funciones del MEN, menos del educador quien aparece 

como un ejecutor ., En este sentido el currículo en Colombia 

pierde su autonomía de independencia que debe garantizar 

para decidir por su propia cuenta. 

80Doc�mento Fecode º La Reforma Curricular en el contexto
Nacionalº Bogotá. 1985. 



La tecnología educativa y su materializaci6n curricular, 

se convierte en una nueva intromisión en 1 a v í da na c i o-

na 1 , que afecta un o de l os eje s f un d amen t al e s de l os pro-
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c es os culturales, y que corresponde a la solución propues

ta por Estados Unidos, ante.el insesante debilitamiento del 

control capitalista sobre la conciencia social d e  los pue-

blos. 

Para 1 os asesores y expertos de la tecnología educativa és

ta es solo una ayuda neutral que la universid ad de Flori

da ofrece para que los países norteamericanos alcancen so

luciones a sus propios problemas sociales, políticos y 

educativos. 

Transferir el diseño intruccional implica irremediablemen

te transferir conclusiones sociales pedag6gicas y que son 

las que mayores complicaciones culturales, ideológicas y 

políticas tiene n la conciencia humana social. 

De tal manera que transferir un medio es también transfe

rir la pedagog:{á, y la psicología desde los cuales esos 

me di os con con ce b i dos • 

Por lo tan.to, el hecho.que se le de a Colombia cierto margen 

para que diseñe su currícu·10, el enfoque y la metodología 

que le asigne, condiciona el hacer de este currículo y se 
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con vierte éste en un refuerzo a la dependenci.a de la pro

ducción cultural norteamericana. El enfoque tecnológico, 

reduce las fu.nciones del educador, el de u:n aprender de 

lo diseñado, programado para que ejecute y reproduzca, li

m i ta nd o en c o mu n i e a c i ó n y l a a d o p e i ó n d e r e l a c i o n e s s oc i a -

les, de mayor identificación por los intereses y necesi

dades educativas de nuestro país. 

La comunicación es precisamente lo que le permite al edu-

cador irse independ izando y desarrollando su libertad y 

autonomía para formar las generaciones que le confían, for

ma y simplemente informar , es la garantía para desarro11ar 
-

en el educando la creación y n uevas h abilidades, y no el 

hombre en trenado e instrumental izado en ·su cerebro. 

En este sentido los avances tecnológicos en mt.té:ria educa

tiva, tanto en las escuelas como en la socied ad debe de 

ofrecerles al educando para que su formación lo conlleve 
-

.

a intervenir en favor del desarrollo autónomo de la so-

ciedad y el mejoramiento de la calid ad de vid.a, constitu

yéndose la participaci'ón e n  forma ampliia en una acción 

decisiva en este proceso. 
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3.5. EL NUEVO CURRICULO Y LA IDENTIDAD DEL EDUCADOR. 

6:a renovación curricular, enfatiza el rendimiento escolar, 

como la gran meta a alcanzar, de tal manera que la cali-
. .

dad de educación se inscribe en una perspectiva pragméti-

ca en razón a que las aspiraciones sociales frente a la 

e d u c a c i ón , s e r e d u c e a 1 a s h a b i 1 i d a de s , d e s t re z a s y c on d u c -

tas a modificar , tan to son e 11 as, en ex pres i on es de 1 a e -

fectividad del educador y del proceso de enseñanza. 

El currículo de mayor: énfasis a la definición de estrate

gias y recome ndaciones metodológicas, es decir, al diseño 

de experiencias de aprendizaje , orientado a lograr un ren

dimiento de los estudiantes acorde con los objetivos y

las conductas propuestas. 

Centralizar el fin de la educación en el r.endimiento, es 

dtenerse en el resultado, descuidando el proceso educati-

vo mismo, significa igualmente orientar a la educación por 

los senderos de la información y no sobre la formación, es 

destacar al mismo tiempo la repetición y no la invención 

on este énfasis tanto educador como educando, son despoja-

dos del pensar, de la reflexión sobre sí mismo, sus pro

blemas y sobre sus acciones pedagógicas y sociales, sobre 

su  propósito humano, sobre su palabra en concreto, sobre 

su i den ti d ad • 

.......,. . 
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L a re fo r m a cu r r i cu l ar , c on d u c e a l de s p o j o d e s u i den t i d ad 

a los agentes educativos, pues lo sitúa a aprender en 

esta dimensi6n para que reproduzca hacia la sociedad, una 

manera y comportamiento de diseño y manipulaci6n. En es

ta contienda, el educador va perdiendo su capacidad de co-

nocer, pensar, reflexionar y hasta de hablar, Se crea 

así de esta manera un ambiente educativo precedido por el 

aprendizaje de habilidades y destrezas, por lo cual se con

f o r m a un e s t i l o d e c on d u c ta s y un e s p a c i o de o p os i c i on e s 

a 1 pen s amiento divergen te y a 1 hablar mi sm o, no so 1 o de 1 os 

estudiantes sino del educador, que traduce las funciones 

de éste en.un pensar y actuar en función de administrador. 

La actitud de cambio a partir de este enfoque educativo 

queda excluído pues no da. la posibilidad al conocimien

to verdadero de la realidad. 

El currículo, entonces requiere de una renovación perma:"'." 

nen te, en tanto la sociedad es cambiante : y el debe de· 

corresponder a las necesid ades del país, de las regionE;s 

en concreto del hombre como una manera de formar para Co-

lombia un tipo de ser capaz de apropiarse de los :�ás 

avanzados conocimientos de las ciencias y la pedagogía ec

cluída de tod o tipo de dependencia y sumisión del hombre 

y la sociedad. " 

. -�-=-=-==:,,,,-----. lfüWEfi�}�:10 SJMOPI Bf>UVAI
61BUCTf.GA 

tAr!R��Qm1 u 
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La dependencia social, ha sido reforzada por la actitud 

que se ha tenido con las enseñanzas pu.es, esta se ha cir

cunscrito a la forma memorística con llevando a unos pro

cedimientos de evaluación e n  tal sentido. En esta pers

pectiva el educador tiene la función de repetir io dise-

ñ ad o y e l e d u can do a r e pe t i r 1 o en se ñ ad o o s ac ad o de l te x -

to que las editoriales elaboran para tal fin. Esto ocu.

rre en oposición a las facultades humanas de creatividad, 

desarrollo del pensamiento alcanzado en forma consciente. 



4. LA RENOVACION CURRICULAR Y EL CONOCIMIENTO EN LA

EDUCACION BASICA PRIMARIA. 

4 0 1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS DEL NUEVO CURRICULO.

Estos f undame ntos tienen que ver con la producción del co

nocimiento, con la forma como se produce conocimiento para 

qué y por qué , i m p 1 i can d o e 1 mayor n ú mero de in ter r o g a n te s 

posib les en la producción del mismo. Aquí es preciso ob -

servar como una reforma curricular debe girar los funda-
-

. 

mentos técnicos y prácticos en el proceso educativo, de-

terminar si e1 proceso cognoscitivo debe garantizar la re-

lación teoría práctica en el proceso de apren dizaje, y mi-
. -

rar en el saber la razón de ser de una sociedad observantjo 

1 a ju s t if i e ación de la misma so 1 o en , 1 a medid a en que ex is -

tan un saber modificado, aquí debe recordarse que la difu-

sión del conocimiento constituye en sí misma \la vali.dación 

social de la producción científic a. 

La ciencia debe mirarse como producción social del hombre 

y q u e e s ta p r od u c c i ón n o de be e s t ar p r e s e r v ad a a gen i o en 

particu 1 ar si no a todo ser humano a través de 1 currículo 
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educar y educando, se deben a propiar de la metodología de las 

ctencias y de sus principios organizativos y de los fines que 

ella persigue,en ese medidor recrea el conocimeinto renován-

dose críticamente. Esto significa que ellos deben lograr de-

terminar destrezas, como las que se refieren a la educación 

inducción, análisis, síntesis, críticas, etc. , destrezas 

que solo se alcanzan con una aplicación cada vez más amplia, 

más rigorosa, más profunda, ,.de la metodología científica. 

Un currículo debe mirar la posibilidad de una educación que 

se aplique en la necesidad de que el educando participe no 

com o ente pasivo en la recepción del conocimiento, sino que 

se estructure en la p ráctica p�ra lo cual el Estado debe pro-

porcionar los recursos necesarios para una educación activa 

y que el educando desglose por sus propios medios las rela-

ciones internas de los procesos, objetivos de los hombres. 

No hay ciencia aplicada, sin ciencia pura. Por ignorancia o 

causa de la dependencia cultural y política se deja de lado 

la ciencia pura, pues se le considera que es un lujo propio 

para los países en desarrollo" 9 

9 ·MEN. Lineamiento del .currículo para la educación formal.
Docuemnto. Bogotá D.E. 1 9 82. Pág. 33. 



El currículo debe inculcar en el educando la ne cesidad de 

unir teorías y trazo , p ues toda transformación supone una 

comprensión y ésta pertenece a la ciencia básica. La sola 
- -
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praxis lleva a la improvisión y la improvisaciónal al pro-

ceso.,10 

No se puede separar las ciencias naturales de las ciencias 

sociales. 

Lo anterior significa que la frontera entre la ciencia se 

hace cada vez menor y la interdis\:iplinarie dad se impone 

como criterio de investigación. 

L a i n te gr a c i ó n d e p r o gr ama s en 1 a e d u c a c i ón b á s i c a p r i mar i a 

tiene fundamento que permite dar ideas de totalidad en los 

concep t os porque la psiirticularid ad solo tiene sentido si se 

está integrada a la Universidad. 

La interdisciplinariedad , se presenta como un nuevo proce-

so de conocimiento científico el cual exige que las discipli

nas se fecunden recíprocamente en sus métodos y con ocimientos 
- . 

mediante la puesta en común para su crítica y valoración mu-

tu a. 10

1ººMURCIA, Jorge Tamayo, Merio. In�estigación interdiscipli-
nariedad Bogotá. USTA 1982. Pág. 1,'Z:.
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Los intentos aislados de desarrollo y sol ución parti

cular a los problemas de cada disciplina no ll egan a res

ponder racional o equíl ibradamente dentro del contexto en 

el cual nos movemos. La simple acumulación de conocí-

miento o de hechos comprobados, o de experiencias realiza

das a isladamente no hacen avanzar adecuadamente la cien-

cia. La teoría y la práctica de además de inte grarse mu-·· 

tuamente,se imponen la tarea de aportar y buscar alterna-

t i v a de so 1 u c i ón en e q u i p o e on otra s d i s c i p l i na s • 

El currículo debe buscar un equilibrio entre ciencia natu

ra les y cie�cias sociales y en lo posible defender una posi-

ción "interdjsciplinaria. Las dos fronteras entre la cien-

cia. 

Se hace cada día menos rígida y tiend e  a desaparecer y 

hay una tendencia , hacia la un idad de los métodos. De 

hecho ya no se habla tanto de objetos como de problemas 

cuya solución exige interdiscipl inariedad donde lo natu

ral y lo social se mezcla.11

Todo conocimiento es un proceso y para su obtención ínter-
, 

viene el sujeto (hombre) y la realidad (objeto). Es esta 

una unidad dialéctica donde el sujeto es depositario de una; 

11·MURCIA, Joge Tamayo, Mario, Investigación interdisc-ipli
nariedad, Bogotá LISTA 1982� pág. 34. 
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facultad intelectiva (intelecto) y sensitiva (sentido) 

que permiten la comprensión. del conocimiento y determinan-

do cada uno de ellos en momentos congnoscitivo. La rea-
. . 

lidad es determinante en este proceso a través de su capa-

cidad de reflejo o incitación. El estado fisiológico de 

los órganos de los sentidos deben estar aptos para una bue-

na asimilación. Esto nos hace entender que los mecanis-

mos de la educación debe posibilitar un educando fisioló

gico y orgánicamente bien preparado para la recepción del 

conocimiento, así ]os medios de transm,isión adecuados para 

1 a as i mi la c i ón de 1 m en saje con gn os c i ti v o, 1 a re a 1 id ad e o l om

b i an a es bien distinta. 

Las carerrcias orgánicas y vitaminas de nuestros educandos 

son deficientes por eso el proceso cognoscitivo en il es 

incompre nsible. A esto hay que sumar los medios de trans-

m i si ón de es e con oc i mientoº 

La reforma en. contradicción al fijar el papel protagónico 

del estudiante en el proceso del aprendizaje al asignarle 

posibilidades congnoscitivas generales. 

Por la práctica y de aicu.erdo a sus intereses con el enca

sillamiento refrendado en los programas. Esto fracasó e n  

la práctica por la carencia d e  espacios ambientales que 

lo posibiliten. Entre ellos tenemos: falta de material di-
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dáctico, falta de espacios para práctica, falta de labo

ratorios, falta de bibliotecas, falta de ayudas audiovi

suales, falta de mapotecas, etc. La pregunta que surge 

es donde se lleva a cabo esa práctica sino existen los 

dispositivos para llevarlo a cabo. 

Si la nueva concepción del currículo se orienta hacia -la 

e d u c a c i ón e n 1 o s té r m i n o s d i s c r e to s o se a s i e 1 a p r en d i -

zaje depen de de la capacidad de maduración e interés de 

los aprendices y si el aprendizaje es más fructífero 

C'Uando el alumno es el d.irecto responsable de sus expe

riencias es de esperarse que el aprendizaje más diferen

cial más dependiente del desar·rollo progresivo de la 

estructura intelectual de los alumnos y más organizados 

con respecto al progreso e interés individual. 

Todo esto debe presuponer cambio en el currículo o sea que 

haya mayor amplitud en e 1 currículo que le estimule la 

activid ad expontánea a partir de los intereses de los ni

ños que se estimule la propia autonomía , organización de 

éstos, igualmente presupone cambios en el tiempo, e n  el 

espacio escolar en la modalidad de control 

En el discurso institucional los objetivos juegan un papel 

p r i n c i p a l por q u e e 1 é x i to d e l a e d u e a c i ón es tara me d i do 

por esos result ados. Los objetivos deben explici.tar la 



conducta particular y observable que los alumnos deben 

aprender como índice de que el conoccimiento es exitoso º 

4.2. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
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La aspiración del hombre en todo el decur.so de su vida 

es hacer ciencia. Para conseguirlo agota ingentes esfuer

zos. Estos van desde el mismo proceso de investigación 

hasta la consec ución de unos result ados. La ciencia es 

el prodtnto más acabado por el hombre. 

Este resultado ha permitido el avance en todos los órde

nes de la actividad humana y a puesto a su servicio la 

tecnología más sofisticada fruto del esfuerzo. El hombre 

hace suyo conseguir un result ado en el mejor tiempo posi-

b l e p o r e s o a q u e r i d o i m p l eme n t ar 1 a u t i 1 i z a c i ón de su s 

productos en la capacit ación del mismo hombre. Estos pro-
- -

duetos van desde la utilización de la televisión educativa 

la informática, hasta la t erminales de computaciónº 

La implement ación de la tecnología educativa responde a 

unos intereses de clase po.rque n uestra educación es cla

siste y el avance de los tiempos con sus cambios traen 

aparejados consigo nuevos cambios, nuevas circunstancias 

Estos cambios deben materializarse a trav€s de la implemen

tación de procesos q ue garanticen el dominio de una clase 
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sobre otra. De manera que la implementación de algunos con

ceptos en materia educativa no es un proceso , es el resul

tado de la estructuración y de los cambios que sufre el país 
. 

.

en su devenir histórico como hemos venido diciendo en algu-

na parte de este trabajo. Colombia en la década del 70 de

ja de ser un país agrícola o campesina para convertirse en 

un país de ciudades. Esto genera concentración que se tra

duce en algunos polos de desarrollo de gente que llegó allí 

para buscar mejoras de vida. Estas expectativas se desvane

cen cuando el Estado es incapaz de garatizar trabajos para 

to d o s , por e so 1 a s i tu a c i ón e x p l os i v a e s f r u to de l s i s te -

ma. En 1970_ las necesidades apremiantes de la gran indus

tria imperativiza manos calificadas para desempeñar las 

distintas actividad es que se requ iera en nada mejor que la 

tecnología educativa como puerta de ntrada para modernizar 

e 1 s i s te m a e d u c a t i v o e o 1 om b i a n o •

Según Vernot, André (XX), en Colombia se entiende por tec

nología educativa aquella que se fundamenta en los método,s de 

Skinner en lo pertinente a la teoría del aprendizaje y de

fine su quehacer como un proceso predeterminado. Es decir, 

programado sistemáticamente para producir opciones únicas 

con conductas específicas de entradas y salidas que garantí 

zen �eiultados o productos acorde con la matriz de quienes 

d i seña rr e 1 e om p o r ta mi en to d e 1 os n i ñ os y j oven e s por 1 o tan 

to de la sociedad. Obviamente esta escuela a diferencia 



94 

de la anterior no se ocupa del problema de la participa

ción democrática incompleta con todo proceso predetermi

nado ni mucho menos de la multiplicidad de opciones y 

respuestas que ofrece la búsqueda libre del conocimiento, 

pues ésto rompe el esquema que define inexorablemente el 

tipo de conductas cognoscitivas, matrices y efectivas que 

debe exhibir el alumno que hace para hacer el tránsito en 

tre la matriz de entrada y salida (fuera de cada matriz no 

hay opciones válidas). Así mismo para recorrer el laberin

to en una y otra matriz se suministra aprestamiento y se de 

sarrollan destrezas que tiene la eficacia de operar sobre 

los estímulos básicos del individuo, éste modelo es por su-

Pu e s t o , 1 a ten de n e i a p r e d om in a n te en C o l o m b i a , f s ta do s Un i -

dos y otros países de occidente y según los tratadistas cons

tituyen la versión más aproximada a la escuela de futuro. 

La tecnología educativa por sí mismo �o es factor de cambio 

ni de mejoramiento, implica cambiar la mentalidad de quien 

transmite y de quien recibe la transmisión del mensaje por 

eso la preparación del educador se constituye en un impera-

tivo para la asimilación del proceso. 

. -

La impl ementación de la tecnología educativa generó muchos 

debates , pero a pesar de eso fue impuesta y pretendió des

plazar la filosofía y la política propia de la educación. 

Es así como todas esta·s .t.efor.mas rádelant:adas:pÓr. ·los últi-
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mos gobiernos tienden a desplaza r los principios y fines 

ideológicos con una·· a pa rente neutra lidad generada por 

la tecnología educativa . 

4.3. LA ADQUISICION DE CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGIA EDUCATI 

VA. 

La preocupaci6n por imp lement ar un programa de mejoramien-

to "cua litativo de la eduaación 11 que responda a los reque-

rimientos tecnológicos para satisfa cer con mano de obra 

un mercado, motivó la estructuración de la reforma curri

cul a r impe.rante del Est ado Colombiano º 

La tecnología educativa se impone como criterio, como derro

tero en el accionar del Esta do. Lógico q ue la sumisión no 

e s f r u t o de u n d e se o s i n o d e u n a i m p o s i c i ón • 

La reforma curricular, pretend e la 11moderniza ción 11 del sis-

tema edu.cativo mediante la a plica ción de la tecnología educa -

tíiva con el propósito de obtener rendimiento óptri:mo, tanto 

cua litativo como cuantitativo en la operación de todo el sis

tema racionalizando los recursos y reduciend o los costos 12

La reforma es cla ra al querer cambiar el sistema tradicio

nal en el cual, el maestro enseña 

12 . ei�uf ,,.rol . -"MEN. Manuel de Administra ción cu
1 

r1cu llf::i�,CÍ�,cat1va /º-
m ar i a • B o g o t á • O • E º 1 9 7 9 P p=·.- .. ___ ,.... 
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contenidos mínimos para cada curso o sea que especifica-
. . .

an lo que debía enseñarse. A esto se le puede ·-llamar al 

que se enseña en la educación; mientras que la nueva pro

gramación busca no solo establecer que se enseña sino có 

mo se en seña y como se evalúa cada con ten ido º La tecnolo-

gía educativa tiene su reperc usión en Colombia no sólo 

a través de ·los programas enviados por la O.E.A., sino 

q u e e o i n e i den c on e 1 a u ge de 1 a te c n o 1 o g í a n o r te ame r i c a n a , 

pero tiene su grado de materialización especialmente en 

el año 1979 con sonsideraciones como las siguientes: 

11 E l g o b i e r n o n a e i on a l p a r a a ten d e r 1 a m a y o r de m a n da · d e 1 a 

educación me.di a y a la necesidad de mojorar su calidad :en 

onsonancia con las modern.as tendencias educativas y las ne

cesidades del país ha venido preparando un programa de ins

titutos de educación media diversificadas" que en la tarea 

de investigación, programación y preparación de personal 

docente y administrativo, para éstos institutos se ha teni

do la asistencia técnica y financiera del Banco Internacio

nal de Reconstrucción y Fomento. BIRF y la agencia interna

e ion al de des ar ro 11 o A ID 11 • 

E l c on ce p to de te en o l o g í a se h a a s i m i l ad o en v ar i o s sen t i -

dos; para algunos se refiere aLaspecto físico a los instru

mentos y se le ha identificado como la instrumentación fí

sica y Últil para el proceso de enseñanza, es decir, con 
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el concepto de ayuda audiovisuales y máquinas de enseñan

za. Aquí se ubica por ejemplo labor atorio para le ngua, 

proyeccione s de diapositiva, película, etc. Esto impli

ca entender la tecnología como ayuda e ducativa aun cuando 

e s to s e l e m en t o s n o f u e r a n h e c h o s e s pe c i a l me n te p a r a a yu d a s 

educativas. Esto es lo que se le conoce como "enfoque de 

ferretería" porque su significado se reduce únicamente a 

una tecnología de máquina o colección de tácticas. Hay 

otro enfoque_ que se refiere a la aplicación de "princi

pios" científicos.d.e· Ta ·educación. Este concepto lo desa

rollan psicólogos como Skinner, Robert Gagné, Jean Piagé, 

y otros quienes consideran que la instrumentación es solo 

la manera de present ar el contenido del aprendizajelA 

Dichos investigadores hacen énfasis en la utilización de 

i n s t r u me n t a c i óñ en l a b i o 1 o g í a y p s i c o 1 o g í a d e 1 a pre n d i za -

je. 

Estos dos significados de la tecnología educativa, el pri

reo relacionado con las ayudas de enseñanza y el segundo 
- . 

con las ayudas de aprendizaje, como programa están obvia-

mente interrelacionados funcionalmente e�l uno con el otroº 

La instru:mentación. puede ofrecer un con.trol más eficiente 

y efectivo sobre la situación de aprendizaje y también pro

por c ion ar y crear in ter e se s , moti v ac i ón y en r i que c i mi en to 

1 
� • FA N O I Ñ O A Gr a e i e 1 �. Ten den c i a s A e tu a l e s de 1 a e d u e a c i ón

UST , Bogota. 1985. Pág. 189 0 
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de la experiencia total. De la misma manera las técnicas 

de la modificación pueden y de hecho están siendo aplica!ol 

das al material usado en televisión, cine, radio, etc, pa

ra aumentar su impacto en términos del aprendizaje como 

hemos dicho anteriormente, fu e en 1963 cuando se trasladó 

a Colom bia el sistema INEM que son copias 11 Co mprehensive 

Schoo ls 11 norteamericano y se implantó por primera vez la 
- -

tecnología educativa a través de la educación por objetivo. 

Para liberar estos programas fue necesario nombrar postgra-

duados en tecno logía educativa en universidades norteameri-

nas, ésto generaría inquietudes en algunas universidades 

del país y es así como la facultad de educación de la uni

versidad de Antioquia conjuntamente con la Secretaría de 

Educación restruct ura el programa de escuelas unitarias 

que se basaban en el conductismo. Este dliscurso pretendió 

descalificar las anteriores instancias filosóficas en que 

se fundamentaba la educación. 

En el año de 1974, en las postrimerías del gobierno de Pas

trana se reglamenta la formación normalista por resolución 

4785 de 1974, presentando preparar al magisterio para la 

en señanza elemental en armonía con las tendencias con la 

educación contemporán·ea y "la tecn ología educativa y se po

ne énfasis en la perspectiva experime ntal. 

En el año de 1978 mediante el decreto 1419 de 1978 desapa-
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rec e la formacíón normalista , para dar paso a la"educa-
. . . 

ción media vocacional"que conduce al grado de bachiller 

en tecnología �oda]idad pedagógica. Con esto se acaba to-

da una tradición de las escuelas normales que habfan llega-

do al país inspiradas en la Revolución Francesa y que perse-

guían como objetivo la formación cultural e intelectual de 

los futuros maestros. 

Las Reformas Educativas en Colombia y en América Latina tie� 

n en de fin i c i on es si s te m á ti ca s en e l año de 19 61 en las r eu -

n iones programadas por Estados Un idos en Punta de 1 <Este (U

ruguay) para responder a las repercusiones que pudiera te-

ner la revolución cubana. A través de la AID, se alienta-. 

un a p o 1 í t i c a de p r é s ta m o s c on d i c i on a d o s q u e pu d i e r a en c a u -

sar los descontentos con base a la 11 modernización 11 de las 

estructuras socioeconómicas de nu estros países. En esta reu

nión nace la Alianza para el Progreso que es el. Qrganismo 

encargado de hacer efectivo en la práctica la reorienta

ción estructural con contenido y método de la educación en. 

Amé r i ca La t in a • 

Po r recomendación de la reunión de presidente celebrada 

en Punta del Este, la OEA inició en 1968 el proyecto mul-
. . 

tinacional de televisión educativa en cuatro países asi': 

Argentína, Colombia, Chile, y Mé«icoº Las razones que 
. . . 

justifíca1!van esta televisión educativa estaba dada por los 
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si gu i en tes : 

1.- Permitía extender la educación a muy bajo costo. 

2.- Controlar de manera centralizada a nivel nacional 

e internacional los contenidos y las formas de la 

educación • 
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3.- Permitía sustituir "trabajo en vivo" es decir, edu-

dores de carne y hueso que devengan un salario y que 

siempre conservan algún grado de de autonomía por tra

bajo m uerto es decir , capital. 

Como se puede ver lo qu e se pretendía era una sustitución 

del maestro por un medio ed ucativo que permitiera la ob

tención de resultados a menor costo. Algunos tecnólogos 

llamaron a esta etapa como "tecnología para la educación 11
, 

otros la llamaron 11 Audiovisualismo 11

• Se constituyó en un 

f r a c a s o p o r l a p o e a in te r a c c i ón e d u e a n d o - e d u c ad o r y a 1 a 

imposibilidad de acceso a los imprevistos que siempre se 

presentan en un proceso de enseñanza-aprendizaje que pu-

d i e r a n · s e r a s p e c to s n o e on t en i d o s e n 1 o s p r o gr ama s , pe r o 

con indidencias y repercusiones de actualidad. Luego del 
. . - . -

fracaso de la televisión educativa se tiende a implementar 

un tipo de educación que retome la llamada ciencia de 

la conducta y de la administración, o sea que en fondo lo 
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que se busca es un traspaso a la educación de técnica a 

1 a o r g an i za c i ón in d u s t r i a J de sarro 1 1 ad as por e 1 cap i ta l de s -

des prírrcipios de siglo. Para éste fue necesario asimilar 

la educación a un proceso de producción industrial lo cúal 

implica 11 definir" con precisión los"prod uctos 11 de la educa

ción; además de ésta se busca la manera mas eficaz de ha

cer efectiva esa 11 prod ucción 11 separando la concepción y la 

e j e cu c i ón , p o r 1 o c u a l e s i m pe r a t i v o q u e u n o s p i en se , d e c i -

dan y planeen hasta el último de tal le y otros ejecuten. 

En este caso el maestro es un simple ejecutor, cumplidor y 

con su autonomía recortada, poniendo en pr.áctica solamente 

el cómo de la educació n. Hay q ue hacer la sal vedad que no 

es que al maestro se le suprima toda posibilidad de prepara

ción de la clase, pero se le quita parte de su creatividad, 

se reduce únicamente a los a-spéctos mecánicos. 

4.4. EL EDUCANDO Y LA ADQUISICION DE CONOCIMIENTO. 

La adquisición de conocimientos está en una relación direc

tacon la forma como se imparte éste, a la capacidad de quien 

lo transmite a los me dios utilizados para transmitirlo, al 

entorno social donde se produce y a las facultades físicas 

y �i.ológicas (estado de salud) o dispositivos para asimi-
. . 

larlo. En la pedagogía se ha intentado explicar ésto ha-

ciendo depender el conocimeintos de factores internos. Así 
. .

surge la teoría del desarrollo humano que se trata en re-
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1.- La psicomotricidad 

2 º - La in te l i gen c i a., 

3" - La socio a fe c ti vid ad 
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4.4.1. La psicomotricidad. Esto implica la capacidad para 

realizar movimientos en forma consciente por parte del niño 

La edad determina la capacidad de movimientos psicomotores 

dando margen a las habili dades motoras básicas como son: 

postura, equilibrio, coordinación motriz, imagen corporal, 

laterabilidad y dir eccionabi lidad. Según ésto la capaci-

dad de m o v i m i en to c on s c i en te por e l e d u c an do hace más a se e -

cible la asimilación del mismo. 

4o4.2. La inteligencia. Tiene que ver con la forma como asi

q¡ila el ser humano los objetos y eventos en los cuales actúaº 

Esas formas o estructuras pasan por cuatro períodos: 

in te l i gen c i a sen sor i o -m o t r i z ( 2 p r i meros año s ) 

- Inteligencia prelógica o preparatoria (de 2 a 7 años)º

- Inteligencia lógica completa (de 7 a 12 años).

- Inteligencia lógica abstracta (de 12 a 18 años).
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El desarrollo social y afee-

tivo está directamente relacionado con la personalidad, 
- . 

ti en e que ver c on e 1 e s ta b 1 e c i m i en to de re 1 a c i o n e s o v ín -

culos con otras personas, la cooperación, la dependencia, 

la hostilid ad, la agresión y en general con las pautas de

sarrolladas en relación con la edad, el sexo, el status 

social y demás características. 

Existen varios modelos que explican el aprendizaje y cómo 

se lleva a cabo el mismo. Entre éstos e1 modelo Piaget 

S k in ne r , B a n d u r a y e 1 m o de 1 o G a gn e º 

4.4.3.1. Modelo Piaget. Para Piaget, el alumno no solo apren-

de lo que aprende sino también lo que aprende, Para Piaget 

todo proceso de aprendizaje implica un conocimiento y éste 

s e p r o d u c e p o r 1 a p a r t i c i p a c i ón. de q u i e n e on oc e e on l a i n te -

racción de la experiencia física o sea que refuta la concep

ción del desarrollo humano que h ace depen der el conocimienta 

de factores subjetivos como los psicomotores, inteligencia y 

s oc i oa f ec ti v o. 

4.4.3.2º Modelo Skinner. Analiza e1 aprendizaje como modi-

ficación de conducta, el alumno s no sólo aprende a so1ucio-
. . 

n�r problemas sino también las formas adecuadas para resol-

verlo para qüe el aprendizaje se produzca se requiere de algin 

tipo de actividad. 
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4.4 o 3.3. Modelo Bandora. Propone tres aspectos: 

1 º - Inciste en el papel ju gado por el ejemplo más que por
-

. 

la verbalización de las normas sociales • 

2 º - Porpone utilizar en el aprend izaje los mecanismos de

la imitación de modelos. 

3,- Tiene en cuenta las espectativas de los alumnos cuando 

se 1 e va a enseñar a 1 g o, 

4.4
0
3.4. Modelo Gagné º Mira el aprendizaje como un procesa

miento de información, para ésto propone la sig uien.te fase: 

1.- Motivación, establecer espectativas hacia lo que se 

va a prender. 

2.- Aprehensión. Dirigir y orientar para facilitar el a-

prendizaje. 

3.- Aq.quisición. Promover el almacenamiento,(memoria a cor

to y a largo plazo y, de información. 

4.- Retención. Ampliar la adqu.isición. y eliminar la inter-

f eren c i a. 
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5.- Evocación.. Promover repasos periódicos con el objeto 

de f acilitar la recuperación. 

6 • - Gen e r a l i z a c i ón • Fa c i l i t ar l a t r a n s fer en c i a de l o 

aprendido a otras situaciones. 

7 • - A c tu a c i ón • O i se ñ ar y de s ar ro l ar s i tu a c i o n es d on d e e l 

alumno muestre Y exprese· lo.aprendido. 

8.- Retroalimentación. Indicar al alumno lo incorrecto 

de sus actuaciones. 

Todos estos psicólogos haciendo trabajos de laboratorio 

han llegado a ciertas generalizaciones de cómo estimular 

al e ducando para que aprenda y cómo ayudarle hacerlo. 

La tecnología educativa persigue objetivos o metas pre

fijadas por el educador que debe conseguir del educando y

debe ser en forma operacional o sea medible u observable 

Estas conductas se formulan en términos de conocimiento 

destreza y actitud es deseadas.por el profesor o_por el 

sí stema 

La educación por objetivo establece parámetros o puntos de 

re fer en c í a s obre me tas a c on se g u ir i m p 1 i can do re su 1 t ad o s 

intangibles susceptibles de ser mensurado por el beneficio 

de 1 a u ti 1 id ad : p r á et i e a .. 
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4.5. PAPEL DEL MAESTRO EN EL PROCESO COGNOSCITIVO. 

Tradicionalmente el maestro se le asignaba un papel funda-

mental en el proceso-enseñanza aprendizaje. Er.a el eje 

central de ese proce so debía planificar, organizar y ense-

. .

ñar al estudi'ante. Con sus clases magistrales y valiéndo-

se de recursos pedagógicos elementales, debía de mostrar 

sus capacidades. Esto sig nificaba que debía ser el cen-

tro irradiador del conocimiento y la luz que determinaba 

el c endero del educando.Los programas (1710-1963), estaban 

estructurados con unos contenidos, unos objetivos activida

des, y le quedeba la opción al maestro de guiar a; alumno 

haciendo gala de recursos pedagógicos que permitieran de

mostrar y convencer al estudiantado. 

Al maestro se le consideraba como la llama iluminante, que 

tenía el poder de sacar de la oscuridad a las generaciones. 

Gozaba de un prestigio acrisolado refrendado por la comuni

dad en la guía del estudiante, por eso, se consideraba como 

el segundo papá. 

En la escu·ela mandaba y dirigía. Según la nueva roforma 

curricu lar debe ser el estudiante e 1 que llene ese espacioº 

. .

La educación por objetivo as-í lo imponenº Los métodos a 

conseguir deben determinar unos resultados, según lo infor-
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ma el maestro, deja de ser el eje de la matriz pedagó

gica y el alumno por su·puesto ocupar el primer plano. 

El maestro será solo un organizador, un guía, un faci-

litador del aprendizaje. Esta guía debe estar dirigi-

da fundamentalmente hacia runa máyor participación acti

va del alumno lo cual implica que los objetivos que se 

formulen estén en concordancia con las necesidades, in

tereses e iniciativa del educando. 

La definiéión de las nuevas posiciones y disposiciones 

del maestro en las prácticas institucionales, se refie

re claramente al establecimien.to de lo,:que se ha de lla-

mar 11 el aprendizaje orientado". En este aprendizaje la 

práctica pedagógica debe orientarse fundamentalmente a 

partir del interés de los alumnos, pero dentro de los 

términos prescritos por el programa, enfatizar los pro

�esos de aprendizaje , pero también los contenidos del 

currículo prescrito, deja en libertad a los estudiantes 

para escoger solo ciertas actividades y deja los estu

diantes la responsabilidad para realizar su propio apren

dizaje, pero siempre bajo la supervisión, orientación y

c on t r o l de 1 m a e s t r o 14

s. 

I4 QDIAZ, Mario Contradicciones de una pedagogía retóri-
- . 

ca, In Q Revista Educación y cultura º Pág. 28 º

---



El currículo busca un equilibrio entre estas cienci as 

y defi ende una posición interdisciplinari a 15
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C on oc i m i en to d ad o p o r l a c a r en c i a de a y u d a s e d u c a t i v as 

( mapas, proyectores, televisión, etc). 

El cuY-rÍculo busca "desarrollar en la persona la capacidad 

crítica y analítica del espíritu ci entífico, mediante el 

proceso de adquisición de los principios y métodos en cada 

un a d e l a s á r e a s de l c on oc i m í en to par a que p ar ti c i pe en la 
. . 

búsqu·eda de alternativa de solución a los problemas nacio-

nales 11 (artículo tres, del decreto 1419 de 1978). 

Esta capacidad crítica permite moldeas la personalidad 

del educando a través del análisis, deducciones, hipótesis 

que puede presentar e interfeidr en los procesos cognosci

tivos. La reflexión es el resultado de escudriñar la rea

lidad y si el educa ndo observa y experimenta en la prácti"". 
. . 

ca decidirá objetivamente sobre la realid ad. 

150MEN .• Li neamiento del currículo para l a  educación for-
mal. Documento º Bogotá D.E. 1982 pág. 33 
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4.6. LABOR DEl TRABAJADOR SOCIAL EN LA REFORMA CURRICULAR 

Teniendo en cuenta que la Reforma Curricular fue diseñada pa

ra el mejoramiento cualitativo de la educación en Colombia y 

partiendo del análisis efectuado desde los aspectos filosófi

cos, e�istemológicos, psicológicos y sociológicos de la educa

ción básica primaria, siendo el Trabajador Social el profesio

nal que posee una formación que permita abordar al hombre en 

su medio social. 

El compromiso que implica la reforma curricular en sus dife

rentes dimensiones sociales de este proceso, concede importan

cia a la motivación del alumno y la relación educador, educa� 

dos y padres de familia las cuales no le son ajenos a este pro

fesional. 

La problemática que se genera por nuestro sistema educativo es 

de interés a todos los que en una u otra forma debemos partici

par en su gestión. 

El Trabajador Social en el sector de la educación se proyecta 

en los diferentes ni�eles de su estructuración a través de su 

instrumental teórico, técnico y metodológico desarrollando los 

. -.- .... '--� 

� ÍJÍJY� ftól BOUVAJ 
� ·�JBúbTEEr� 

-
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procesos de investigación, planeación. administración, y 

evaluación. 

La realidad educativa nuestra exige del profesional de Tra

bajo Social la integración al equipo de profesional que coad

yuve a la ge�tión educativa en aras de los objetivos socia

les de la educación y sus implicaciones en lo que tiene que 

ver con el desenvolvimiento del niño dentro del proceso en

señanza-aprendizaje, lo que determinó una intervención en 

coordinación con los siguientes estamentos específicos en 

las unidades educativas. Los docentes, discentes y padres 

de familia como agentes vivos, dentro de esten proceso a los 

cuales el trabajador social estimula a través de la orienta

ción, movilizació�, organización. 

ORIENTACION: Lo que tiene que ver con la ayuda al docente y 

discente para que aporte a los agentes educativos los instru

mentos investigativos que permitan la conformación de un cu

rrículo acorde con la real exigencia de la sociedad colombia� 

na a fin de que sea capaz de lograr la máxima integración po

sible de su personalidad, la capacidad de relacionarse con los 

demás y el compromiso de contribuir al desarrollo educativo. 

MOVILIZACION: El concepto involucra varios procesos específi-
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cos del cambio social ya que se crean las condiciones nece

sarias para movilizar a los agentes vivos a canalizar los 

intereses del educando en la educación y harían de este uo 

miembro participativo y dinámico en la realidad social. 

ORGANIZACION: Es en éste en que se garantiza la organización 

social y la estructuraci ón de un currículo que se amolde a 

las exigencias reales de nuestro país, en cuanto a las re

giones del país no se tuvo en cuenta el clima, lenguaje, ni

vel cultural, económico y necesidades siendo factores primor

diales en el desarrollo educativo. La Reforma curricular y 

en general los diversos planes de estudio estén más organiza

dos de acuerdo con las expectativas o intereses de una socie

dad dominante. 

Es de anotar que el Trabajador Social en esta área comenzó 

por la educación básica primaria entendiéndose a la educa

ción secundaria, medio vocacional de la educaci6n formal co

lombiana. 

Entre las múltiples funciones el Trabajador Social en el plan 

curricular puede: 
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- Estudiar los fenómenos sociales que inciden en el proceso

ense�anza-aprendi·zaje. 

- Estudia las condiciones sociales del currículo.

- Procurar que los discentes sean conscientes de los deberes

que le competen en el proceso de formación de la sociedad co

mo miembro activo de ella. 

Consideramos de mucha importancia que la intervención del 

Trabajador Social en la cualificación de la educación , por 

sus condiciones de agente facilitador de los objetivos socia

les y sus acciones de cambio que determinan el desarrollo e

ducativo en nuestra sociedad colombiana. 

4.7. Vf�TAJAS Y DESVENTAJAS DEL NUEV@ CURRICULO EN CUANTO 

MAESTRO Y ALUMNO 

Antes de comenzar podemos considerar que el nuevo currículo 

posee más desventajas que ventajas en el proceso educativo 

colombiano por estar enfocado absolutamente el rendimiento 

y metas preestablecidas de antemano y no al análisis del por 

qu� y como de las cosas. 
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4.7.1. Ventajas para el maestro y alumno 

lo. En la promoción automática de los estudiantes de la edu

cación básica primaria de primero a quinto año, serán promo

vidos al año siguiente. 

2o. El nuevo currículo ofrece al docente las pautas preesta

blecidas, el cual el educador debe seguir a cabalidad. 

3o. En el nuevo currículo en su parte conductívista espera 

que el educador intuya los comportamientos del alumno y el 

medio en que se desarrolla. 

4o. Uno de los logros que ha conseguido el nuevo proceso e

ducativo es la educación a distancia y a través de los me� 

dios de comunicación y los implantados por el gobierno direc

tamente como el plan camina que ha logrado sacar a Colombia 

del analfabetismo sobre todas a las personas adultas. 

4.7.2. Desventaja rara el alumno 

lo. Al ser promovido los educados al curso superior sin la 

debida preparación se convertirían en analfabetas funciona

les que no entendían lo que leían y eran incapaces de inter-
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pretar 1as cosas. 

4.7.3. Desventaja para el maestro 

lo. El educador se limita a lo establecido y se opaca su 

capacidad creativa y analítica, dejando sin ninguna opción 

a la educación porque tiene que ceñirse a las reglas que le 

dicen que es y que tiene que hacer en el proceso educativo. 

4.7.4. Desventajas ma2stro y alumno 

lo. Se limita la capacidad de enseñanza del educador y a la 

vez el aprendizaje del educando. 

2o. Si un educador que lleve instrucciones que cumplir y 

que hacer con los educandos no es el más apto para llevar a 

cabo con éxito su enseñanza dentro del proceso educativo por

que los educadores deberían de enseñar sobre sus conocimien

tos específico. 

3o. En cuanto a su tecnología el nuevo currículo reduce las 

funciones del educador por cuanto se pierde el diálogo direc

to entre maestro-alumno porque tiene que limitarse solamente 

a hab1ar de temas estab1ecido, o sea que e1 estudiante ya no 
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es aquel que tiene un ánimo de iniciativa de su propio cri

t e r i o s i no a l a r e p e t i c i ·ó n d e 1 o q u e s e ha e x p u e s to . 

4.7.5. Desventaja del currículo 

lo. Hemos not�do que en el nuevo currículo se trata de eli

minar el concepto pedagógico para ser reempiazado por un pr� 

ceso filosófico de muy baja calidad que debido a esto la edu

cación pierde su nivel cualitativo en cuanto lo expresado an

teriormente. 

2o. La nueva Reforma curricular está constituida por la fun

ción tecnológica y la manipulación que no permite las rela

ciones socio�pedagógicas por los senderos del conocimiento 

científico permanente. 
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CONCLUSIONES 

La Reforma Curricularqüe seviene adelantando en Colombia 

e on én f as i s e ri 1 a E d u c a c i ón B á si c a P r i mar i a , h a s id o de -

lineada como una estrategia para el mejoramiento cuali-:·· 

tativo de la educación, pese a este sentir, el hecho de 

estar precedida por una concepción diseíladora y esen -

cialmente manipuladora del, saber y el pensamiento, 

no posibilita de conjunto una real superación de la cri

sis cualitativa que presenta. Por esa razón se requie

re que el la consulte los verdaderos intereses de la so

ciedad colombiana, de las diversas regiones en sentido 

de de s ar r o l l o c u 1 tu r a 1 , e c on ó m i c o , p o l í t i c o y c u 1 tu r a l 

autónomo. La pretendida modernización del sistema edu

cativo colombiano, no ha significado más que la educa-

c ión a las diversas tendencias pedagógicas modernizantes 

que desde las potencias imperialistas agencia para toda A

mérica Latina y el conjunto de los países dependientes, 

El hecho que l a  reforma curricular, no haya sido laborada 

con 1 a participación re a 1 de los diversos a gen tes educa-

tivos incluídas las familias y la comunidad, sino que han 
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sido los expertos y asesores adiestrados en los centros 
. . 

de tecnología educativa de las universidades norteameri-

canas, quienes vienen indicando el rumbo educativo, repre

senta una negación a la capacidad tanto de docentes, como 

de educandos y el desprecio que las instituciones guberna

tivas en este caso el MEN, generan en contra del estímulo 

a la crea ti vid ad y au ton om í a. 

Muy a pesar que ·conceptualmente el currfculo admite la? 

participación y la formación para la democracia plena, la 

realidad educativa, ha demostrado que existe un divorcio 

en t re 1 o s p l a n e s e d u c a t i v o s y su s d i ve r s a s m e d i d a s c on 

las acciones comcr:etas. En tal sentido, la familia, la 

comunidad y los mismos educadores y educandos, se sitúa 

en una relación de diseño permanente. 

En tales circunstancias el tratamiento a los conocimientos 

cientfficos que deben desarrollarse desde el nivel prima

rio dada la concepción que ilustra al nuevo currículo, 

no deja de ser un. recetario de conducta a modificar, con 

las herramientas instrumentalistas de la tecnología edu-

cativa, en ésta los científicos se reducen más 
. . 

.a Tos 

medios y a la pedagogía activa que se distorciona en la ac-
- .

t i v id ad par a 1 o gr ar 1 os o b je t i vos , más n o e n e l a gen e i a -

miento de una formación: que destaque la confianza en las 

facultades humanas tanto d el educando como. del ·e·ducador y 

la familia , en provecho de ;la sociedad. 
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Los programas curricu lares, no se apartan de todo ésto 

y se constituyen más bien en depositarios de un cono-

cí 111 i en t o q u e a p a r e c e e o m o a e u !) J d o j e s t J' t i e o y 1 1 u :; t J

cómplice de estimular la pereza y la fálta Je crftica 

e in ves ti g ac i ón h ac i a el e ducado r , p ue s e l 1 os co n te 111 µ l .:1n 

todos los pasos que éste debe poner en marcha cumplien-

do la simple labor de administrados, hasta lo que debe 

ser evaluado está contemplado en el currícu lo. 

J(n te esto c re em os con si de r ar en ton ces 1 a vi gen e i a de 

las herramientas cognoscitivas propias del Trabajo So

cial, en razón a inscribir el análisis de la Reforma 

Curricular, en la dimensión de las esferas sociales de 

la comunidad educativa, encontrando su razón de ser al 

posibilitarse , aportar a los agentes educativos los 

instrumentos investigativos que permitan la conforma-

ción de un currículo acorde con las reales exigencias 

de la s ociedad colo mbiana. 

Consideramos entonces que la Reforma Curricular pone de 

presente las exigencias cie interve nir el Trabajo So

cial en una función esclarecedoray cognoscitivan1ente, 

al mismo ti empo que docente e investig ativa en aras del 

mejoramiento cualitativo de la educación al interés 



de la comunidad educativa y de la sociedad colombiana 

en forma au tón ama. 
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