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CLASE 01 
 

1.  LA REFORMA EDUCACIONAL CHILENA 
 
 

En la década de los 90, a nivel mundial surgió una nueva mirada de la educación, 
relacionada con los cambios históricos de este fin de siglo, que pasa de un mundo 
industrializado a una Sociedad del Conocimiento. Nuestro país no queda exento de esta 
nueva concepción de educación y es así, como a partir de en marzo de 1990, se comienza a 
implementar en Chile, la Reforma educacional. 

En esos momentos, la educación chilena vivía la influencia de distintas convergencias 
culturales y políticas. Una de ellas, es el proceso en restauración de la democracia tras 
diecisiete años de dictadura militar. 

Otras influencias existentes en el sistema educativo, se dieron por un lado, a través 
del marco de pensamiento orientador, planteado en la “Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos”, desarrollada en Jomtien, Tailandia; y por otro, mediante las ideas de CEPAL y 
UNESCO en los inicios de la década.  

Es así, como se comienza un proceso de mejora educativa. Evidencia de esto, es que 
entre 1990 y 1992, la política educacional chilena, plasma gradualmente un conjunto de 
principios orientadores, los  cuales se llevarán a cabo, a partir de esa fecha.  

Los principios orientadores de las políticas educacionales de los 90 en Chile, fueron 
los siguientes: 

 
‐ Políticas centradas en la calidad: implican el paso de foco en insumos de la educación 

a foco en los procesos y resultados de aprendizaje. 
 

‐ De equidad: como provisión de una educación homogénea en términos nacionales, a 
una equidad como provisión de una educación, sensible a las diferencias, que 
discrimina a favor de los grupos más vulnerables. 

 
‐ De regulaciones: desde un carácter exclusivamente burocrático- administrativo del 

sistema, al énfasis en regulaciones por incentivos, formación, evaluación. 
 

‐ De instituciones: relativamente cerradas respecto a los requerimientos de su sociedad, 
referidas prioritariamente a su autosustentación y controladas por sus practicantes y 
su burocracia, a instituciones abiertas a las demandas de su sociedad, e 
interconectadas entre ellas, y con otros ámbitos o campos institucionales. 

 
‐ De políticas de cambio: desde vías de reformas integrales con un concepto de 

planeamiento lineal, a estrategias diferenciadas, y un concepto de cambio 
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incremental, basado en el despliegue de la capacidad de iniciativa de las escuelas, sin 
recetas metodológicas o curriculares determinadas. 

 
‐ De ausencia de políticas estratégicas (de Estado), o su subordinación a presiones 

particularistas externas e internas, a políticas estratégicas definidas nacionalmente, 
con consenso de actores y diferenciación y combinación de medios. 

 
 
 

1.1. Desarrollo de la Educación en Chile  
 

                                                          
En Chile, a partir del retorno a la democracia, se ha desarrollado una política muy 

agresiva hacia el sistema educacional. En el ámbito del gasto y la inversión, se observa un 
fuerte incremento. Es así, como  desde 526 millones de pesos en 1990, se aumenta a 1.195 
millones, en 1998; en cuanto a infraestructura escolar, en  1990 se invirtieron 11.527 millones 
de pesos, mientras que en 1998 se invierten 93.067 millones de pesos, observándose que la 
remuneración docente para una jornada de 30 horas aumenta, en promedio, más de un 90% 
en los últimos 8 años.  

En cuanto a las políticas estratégicas, el Presidente de la República del periodo, don 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, creó en 1994  la Comisión Nacional para la Modernización de la 
Educación, cuya misión fue realizar un diagnóstico del sistema educacional y plantear 
fórmulas de acción en el corto, mediano y largo plazo.  

Como resultado de dicho diagnóstico, a partir del informe entregado por dicha comisión, 
se establecieron las bases del proyecto y las políticas de modernización de la educación en 
los siguientes términos:  

‐ Máxima prioridad: proporcionar una formación de calidad para todos.  

‐ Una tarea impostergable: reformar y diversificar la educación media.  

‐ Un requisito básico: otorgar mayor autonomía y flexibilidad de gestión y más 
información pública sobre sus resultados, para tener escuelas efectivas.  

‐ Un compromiso de la nación: aumentar la inversión educacional, tanto pública como 
privada, junto con impulsar la modernización educacional.  

 
Posteriormente, el Gobierno definió a la educación como la gran tarea del presente, 
como lo señalan las propias palabras del presidente de la época: 
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 1.2. Concepción de la Reforma Educacional  
 
 

Como ya se ha mencionado, la reforma es un cambio que se empieza a generar en 
Chile a partir de los años 90, con el fin de mejorar el sistema educativo, basándose en una 
educación de calidad y equidad para todos los alumnos, incorporando a todos los agentes 
del sistema escolar. 

 
 En este contexto, dentro de las definiciones más especificas, el Sr. Ministro de 

Educación, Don José Pablo Arellano, en el discurso de inauguración del año escolar 1998, 
puntualizó que la Reforma Educacional, tiene cuatro áreas:  
 

‐ Reforma curricular, es decir, saberes y competencias para hoy y el futuro, y nuevos 
modelos de aprender y enseñar.  

‐ Renovación pedagógica; apoyada con más y mejores materiales y recursos.  

‐ Desarrollo profesional de los docentes; que significa apoyo y estímulos para los 
educadores, actores principales del proceso, y  

‐ Jornada escolar completa, o más tiempo para el aprendizaje.  

 
 La política educacional plasmada en el proceso de reforma, tiene como ejes 
fundamentales la descentralización y la autonomía de los establecimientos educacionales. 
De está manera, se persigue que cada uno de los centros educativos, en atención de la 
realidad y el contexto donde se desarrolla su tarea, elabore sus propios planes de trabajo y 
proyectos educativos.   
 

No obstante lo anterior, el Ministerio de Educación Chileno, de acuerdo a lo que 
establece la Ley N° 18.692, Orgánica Constitucional de Enseñanza, estableció los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos obligatorios para la educación básica y media. Con 
esto, se pretende dar un carácter nacional a la educación chilena, dentro de un marco de 

"El país está consciente, y mi gobierno convencido, de que la educación es la base 
para conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y una mayor movilidad 
social. Así se romperá el círculo de la pobreza, se desarrollará la productividad y 
competitividad de nuestra economía y se estimulará el desarrollo de una cultura 
democrática y solidaria, imbuida en los valores de la solidaridad y la 
responsabilidad"  
 

(Eduardo  Frei, 1996) 
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flexibilidad, que permite a cada unidad educativa, complementar en su proyecto estas 
orientaciones generales.  
 

Además, como una forma inédita en la organización curricular chilena, se establece la 
necesidad de abordar la formación integral de los estudiantes, atravesando el currículo de 
cada una de las asignaturas individuales con los Objetivos Transversales, que tienen "un 
carácter comprensivo y general, orientado al desarrollo personal y, a la conducta moral y 
social de los alumnos". A través de los objetivos transversales, el sistema educacional aspira 
a estimular el desarrollo pleno de todas las personas, promoviendo el sentido ético en la 
existencia personal, la comprensión de la sociedad y su inserción activa y creativa en ella.  

 
  La organización de los objetivos transversales, se establece en los niveles básico 
(primario) y medio (secundario), de tal manera que se transforman en una actividad y 
preocupación permanentes durante toda la vida escolar de los estudiantes. Estos objetivos 
serán detallados a continuación. 
 
 

1.2.1. Objetivos Transversales en la Enseñanza Básica 
  
  En el caso de la enseñanza general básica, se definió que: “Los objetivos 
transversales deben contribuir a fortalecer la formación ética de la persona; a orientar el 
proceso de crecimiento y auto afirmación personal; y a orientar la forma en que las personas 
se relacionan con otras personas y con el mundo”.   
 

En cuanto a la formación ética, la escolarización se considerará exitosa cuando en los 
alumnos se adviertan capacidades para:  

 
‐ Ejercer de modo responsable, grados crecientes de libertad y autonomía personal, y 

realizar habitualmente, actos de generosidad y solidaridad.  

‐ Reconocer el diálogo como fuente permanente de humanización, de superación de 
diferencias y de aproximación a la verdad. 

‐ Poseer una  capacidad para trabajar en equipo y mucha tolerancia para avanzar junto 
a otros. 

 
En el área de auto afirmación y crecimiento personal, entre otros aspectos, se busca: 

 
‐ Estimular la afirmación de la identidad personal, favoreciendo la estabilidad 

emocional, y estimulando el interés por el aprendizaje permanente. 
 

‐ Promover una adecuada autoestima, confianza en sí mismo y un sentido positivo ante 
la vida.   
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En relación con la persona y su entorno, se definen una serie de objetivos que tienden a 
favorecer una calidad de interacción personal y familiar, regida por: el respeto mutuo, el 
ejercicio de una ciudadanía activa, la valorización de la identidad nacional y la convivencia 
democrática.  
 

En este punto, es  donde  el sistema educacional aspira a que los alumnos sientan 
satisfacción por el medio en donde les corresponde desarrollarse, y plantea un proceso de 
socialización escolar que afiance en los alumnos capacidades para:  
 
‐ Participar responsablemente en las actividades de la comunidad, y prepararse para 

ejercer en plenitud, los deberes y derechos que demanda la vida social de carácter 
democrático.  

‐ Reconocer y valorar las bases de la identidad nacional, en un mundo cada vez más 
interdependiente.  

 
 

1.2.2. Objetivos Transversales en la Enseñanza Media 
 
 En el nivel de la enseñanza media, los objetivos fundamentales transversales, junto 
con profundizar la formación de valores fundamentales, buscan desarrollar en los alumnos 
una actitud reflexiva y crítica, que les permita enfrentar de manera correcta la inserción en el 
medio social en que les corresponderá vivir, reforzando en ellos, la identidad nacional, la 
integración social y la capacidad de superar los múltiples problemas que enfrentarán en la 
sociedad moderna.  
 
  En el ámbito del crecimiento y la autoafirmación personal, se persigue que los 
alumnos afirmen su identidad personal, desarrollen un sentido de pertenencia y solidaridad, 
favoreciendo con ello, el autoconocimiento, el desarrollo de la propia afectividad y el 
equilibrio emocional, profundizando el sentido del amor. 
 
 En el aspecto cognitivo, se persigue que los alumnos desarrollen y profundicen las 
capacidades superiores del pensamiento, y que progresen en las habilidades de 
investigación y el aprender a aprender.  
 
  En relación a la persona y su entorno, se persigue el mejoramiento de la interacción 
personal, familiar, social y cívica, buscando afianzar la valoración de la vida en sociedad 
como una dimensión esencial del crecimiento como persona, y también, el conocer y 
reconocer el concepto de nación y sus símbolos, en el contexto de un mundo 
interdependiente, comprendiendo para ello, la tensión y la complementariedad que debe 
existir entre ambos planos.  
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 Como podrán darse cuenta, los desafíos planteados en el proceso de reforma 
educacional son enormes, y en particular los profesores juegan un rol fundamental en la 
instalación y consolidación del cambio, toda vez que son los docentes, a través de la 
definición de los proyectos educativos en cada una de las escuelas y liceos, quienes darán 
vida a la reforma. En este sentido, es un hecho indiscutible que los profesores deben 
perfeccionarse y preparase, pero al mismo tiempo, es también indudable, que deben cambiar 
aspectos tan relevantes como la remuneración, que a la fecha, no dan cuenta de la 
trascendencia social de nuestra tarea.  
 
 

CLASE 02 
1.3. Características Necesarias para Realizar la Reforma Educacional 

Para el logro de la reforma educativa, se debe contar con las siguientes 
características, que propone el Comité Técnico Asesor del Dialogo Nacional, sobre la 
modernización de la Educación Chilena: 

 
‐ Un sistema cuya primera prioridad, sea el pleno desarrollo de la personalidad humana, 

centrada en los valores de libertad, de la responsabilidad y del servicio a los demás. 
 

‐ Ofrecer a todos los estudiantes de Chile, una formación general de calidad, basada en 
el desarrollo de las propias capacidades de aprender, que los prepare para participar 
activamente, en una sociedad cuyo futuro depende de la iniciativa de las personas y 
de su integración a una red de acciones coordinadas. 

 
‐ Exponer a los estudiantes pasivamente al conocimiento, transformando  y mejorando  

continuamente la acción pedagógica de los establecimientos, de modo de convertir a 
los propios alumnos en los sujetos del proceso de aprendizaje, facilitando el 
desenvolvimiento de sus potencialidades cognitivas, afectivas y de saber hacer. Un 
sistema, por lo tanto, orientado hacia los logros del aprendizaje, más que ha mantener 
las actuales rutinas. 

 
‐ Aumentar la diversidad de sus ofertas educacionales, obligándose al mismo tiempo, a 

reforzar y enriquecer el ambiente escolar, para que niños(as) y jóvenes puedan 
hacerse parte de la vida y la cultura modernas, e intervenir creativamente en el mundo 
del trabajo, participando responsablemente en los asuntos públicos. 

 
‐ Debe existir una articulación fluida entre sus diversos niveles y modalidades con el 

mundo empresarial y laboral, permitiendo a los estudiantes elegir entre diversos 
cursos alternativos de formación, con la finalidad de continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida. 
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‐ Un sistema flexible, descentralizado y eficaz donde cada establecimiento tiene claro el 
sentido de misión y propósito, en un contexto colaborativo con los maestros, padres y 
la comunidad educativa. 

 
‐ Conferir autonomía y reconocer responsabilidad a los profesionales docentes, sin 

someterlos a múltiples restricciones burocráticas, instrucciones curriculares y 
controles administrativos; retribuyendo además, el desempeño de calidad.  

 
‐ Un sistema donde cada establecimiento se responsabilice de sus resultados.  

 

1.4. Programas de  Apoyo  

Para llevar a cabo la reforma educacional, el estado establece programas de apoyo 
educativo con el fin de hacer más viable este cambio. A continuación, se describen los 
programas más importantes. 

a) Programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas de sectores de pobreza  
(“Programa de las 900 escuelas” P-900) 

 Éste se focalizó en el 10% de las escuelas básicas con más pobres resultados de 
aprendizaje, quienes recibieron apoyo material, infraestructura, material didáctico, biblioteca  
de aula, textos, entre otros, con la finalidad de mejorar aquellas habilidades básicas, 
especialmente del área de lecto-escritura y cálculo, con resultados más bajos, sin dejar de 
lado el desarrollo de la autoestima y la capacidad de comunicarse, en los alumnos y alumnas 
de los primeros cuatro años de la educación básica. 

 

b) Programa de mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Preescolar y Básica 
(MECE – Básica, 1992) 

 Es una intervención sistémica, que apuntan al enriquecimiento del trabajo escolar de 
estudiantes y profesores; el programa instala con éxito, tres innovaciones mayores: un 
programa especial de atención a las escuelas rurales; una innovación en gestión pedagógica, 
denominada, Proyectos de Mejoramiento Educativo; y una red de informática educativa (Red 
Enlaces). 

 El programa rural, focalizado en las más de tres mil escuelas rurales del país, 
atendidas por uno y hasta tres profesores, provee de apoyo en cuanto a textos, bibliotecas, 
material didáctico, además de una propuesta pedagógica específica para las condiciones 
tanto culturales de la ruralidad, como pedagógicas para la escuela multigrado (en ella se 
concentran estudiantes de diferentes edades o ciclos, en una sala común). 

 MECE, pretende que los programas se contextualicen a la realidad sociocultural, a 
partir de la lengua materna, respetando para ello, los conocimientos que los estudiantes ya 
poseen. Al docente se le proporcionan conceptos y herramientas metodológicas relevantes, a 
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través de un trabajo permanente en agrupaciones de profesores rurales por localidad, en 
instancias que el programa MECE ha llamado, Microcentros de Coordinación Pedagógica, 
que se reúnen para continuar la implementación de las innovaciones bosquejadas.  

 En el PME (Proyecto Mejoramiento educativo), es el profesor quien propone, después 
de un diagnóstico realizado a su establecimiento o nivel, una estrategia que permita que el 
estudiante “Aprenda a Aprender”, es decir, desarrolle estrategias Metacognitivas, en conjunto 
con el desarrollo ético y afectivo. De este modo, el objetivo específico, es elevar los niveles 
de logro en las áreas mencionadas, siendo éste, un impacto que permite logros positivos en 
el aprendizaje de los estudiantes. 

 La Red Enlaces, consistió en el establecimiento de una red interescolar de 
comunicaciones, a través de computadores entre estudiantes y profesores de escuelas 
básicas, así como también, profesionales de otras instituciones relacionadas a la educación. 
Una universidad hizo de nodo central y tutora del proceso de apropiación de este nuevo 
lenguaje tecnológico (la  computadora), con todo lo que ella implica,  ya sea dentro o fuera de 
las escuelas y liceos. 

c) Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media (MECE  Media, 
1995) 

 El programa presenta una combinación de factores de inversión e innovaciones, en un  
proceso similar al del primer programa MECE, aunque con adiciones y especificaciones de 
mayor relevancia. 

 En insumos o sistemas de soporte, incluye reparaciones de infraestructura, e 
inversiones de textos, bibliotecas, material didáctico, y equipos computacionales, para 
establecer la Red Enlaces. La infraestructura, sólo se implementa en establecimientos 
municipalizados. 

 El programa incluye una intervención directa sobre el currículo, la metodología de 
trabajo de los profesores, los componentes de Gestión Pedagógica y las actividades de los 
estudiantes. 

d) Extensión de Jornada Escolar, Fortalecimiento Profesión Docente y Programa 
Montegrande (1996) 

 Éstos surgen, a raíz de que uno de los factores que incide en el bajo rendimiento de 
las escuelas chilenas, es el tiempo relativamente escaso dedicado al aprendizaje, que no 
llegaba  a 800 horas anuales, distribuidos en 160 días efectivos de clases. Muestra de esto, 
es que los países con un ingreso similar a Chile destinan, en promedio, alrededor de un 10% 
más de tiempo al aprendizaje escolar y en el caso de los países desarrollados, se alcanza un 
promedio de 914 horas anuales.  

 Se planteó un cambio de horario de funcionamiento del sistema escolar; 
anteriormente, se contaba con una atención de dos turnos de seis horas pedagógicas, 
mientras que ahora se cuenta con una jornada completa de ocho horas pedagógicas. Esto 
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implica una mejora absoluta en los tiempos de trabajo de los estudiantes, en las asignaturas 
del currículum. La extensión de tiempo de trabajo escolar, deja al sistema con una jornada 
semanal de 38 horas en básica y 42 horas en el nivel medio.  

 En este sentido, es importante contar con docentes capacitados para trabajar 
unificando criterios frente a esta reforma, por lo que se hace necesario perfeccionar a los 
docentes para lograr una buena calidad en la educación. Se realizan para ello, 
perfeccionamientos en el país o en el extranjero a través de pasantías, que permiten 
observar otras realidades, para luego contextualizarlas a la realidad de cada establecimiento. 

 El Proyecto Montegrande, apoya en forma especial a un número de liceos, equivalente 
a una matrícula de 40.000 estudiantes, es decir, entre 35 a 60 establecimientos, 
aproximadamente. Estos establecimientos deben presentar proyectos de innovación, calidad 
y equidad, especialmente adelantados; además de considerarse que cuenten con redes de 
apoyo (comunidad local, empresas, instituciones de educación superior).  

En este proyecto se seleccionaron liceos de todas las regiones del país. Es así, como 
se trató de establecer un hilo conductor de establecimientos, que contribuyan a mejorar las 
prácticas pedagógicas educativas y de gestión. 

Sin embargo, no sólo basta con la intención de realizar una reforma y crear planes 
para mejorar la educación. Para llevarla a cabo, se necesitan una serie de características 
que requieren de mayor profundidad. 

 

1.5. Desafíos de la Reforma Educacional 

Sin duda que llevar a cabo una reforma en educación, es un reto que afecta a todos 
los agentes del ámbito escolar, ya que se deben realizar cambios sustantivos en la forma de 
entregar y recibir la enseñanza. A continuación,  se detallan algunos de estos desafíos. 

a) El objetivo fundamental, es una educación general de calidad 

 Ésta consiste en educar a cada niño y niña en el límite superior de sus capacidades, lo 
que Vigotsky denominó, “Zona de Desarrollo Próximo” (la distancia entre el nivel real de 
desarrollo y el nivel potencial, determinado a través de experiencias que le son dadas por el 
medio ambiente). El desarrollo de las competencias necesarias o capacidades 
fundamentales, aptitudes cognitivas y conocimientos básicos, es fundamental para que el 
estudiante sea capaz de enfrentar con éxito los requerimientos de la sociedad; esto, debe ir 
acompañado de un actuar honesto y responsable. La finalidad última, es dar las condiciones 
necesarias para que el educando sea capaz de “aprender a aprender”, es decir, que sea el 
actor principal de su aprendizaje. 
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b) Preparación para la vida 

 La educación no es solamente desarrollo intelectual, dirigida a la acumulación de 
conocimientos o a la  formación teórica. Su objetivo es preparar a las personas para actuar 
en situaciones de la vida real, que sean competentes para poder interactuar 
responsablemente frente al otro, a través de valores sólidos que brinden el soporte necesario 
para el actuar en responsabilidad.  

 El desarrollo exitoso de las competencias, se mide en los estudiantes, al término del 
ciclo de formación general, cuando: 

‐ Han aprendido a regir sus comportamientos por valores asumidos de manera personal 
y consistente. Actúan con honestidad, responsabilidad individual, autocontrol y 
rectitud. 

‐ Han adquirido una maestría inicial de lectura, comprensión, redacción, cálculo, 
expresión y capacidad para escuchar; capacidades básicas que permiten el logro de 
aprendizajes posteriores. 

‐ Han comenzado a familiarizarse con los conceptos elementales y modos de 
razonamiento de las principales disciplinas, que les permita formar sus propios juicios 
de la realidad. 

‐ Han aprendido a usar las estrategias elementales requeridas para seguir aprendiendo; 
poseen los métodos,  hábitos de trabajo  y las aptitudes analíticas fundamentales: 
pensar de modo creativo, tomar decisiones, solucionar problemas, usar la imaginación 
y desarrollar sus destrezas físicas.  

 

Para llevar a cabo esta educación de calidad y equidad, destinada a preparar al alumno 
para la vida, es necesario implementar una serie de condiciones para que este proceso de 
enseñanza y aprendizaje sea viable.  

 

 

 

 

CLASE 03 

1.5.1. Medidas que se Deben Impulsar 

 A fin de alcanzar el objetivo de educar o desarrollar las capacidades, a través de un 
ambiente estimulador y medios apropiados, para que los estudiantes logren las 
competencias necesarias que les permitan desplegar sus potencialidades, es imprescindible 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°1 
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impulsar estas acciones, propuestas por el Comité Técnico Asesor del Diálogo Nacional 
Sobre la Modernización de la Educación Chilena. 

 
‐ Determinar con claridad y dar a conocer las competencias esenciales que debe formar 

la escuela. 
 
‐ Extender, con el apoyo de las familias, las actividades de preparación para la escuela 

de los niños que viven en condición de extrema pobreza y promover una mejor 
integración entre el parvulario y los años iniciales del ciclo básico de la enseñanza 
general. 

 
‐ Adoptar modalidades de aprendizaje activo en la sala de clases, introduciendo con 

ese fin, nuevos estilos de enseñanza, si fuere necesario, dentro de la libertad 
pedagógica del establecimiento y sin precipitaciones que confundan el proceso de 
aprendizaje. 

 
‐ Extender el tiempo de la jornada escolar y reforzar el ciclo de formación general. 

 
‐ Aumentar los insumos, dotando a todas las escuelas y estudiantes, de los equipos  y 

elementos necesarios para una educación moderna, e incrementar 
correspondientemente el gasto por estudiante. 

 
‐ Innovar en materia de textos, descentralizando su adquisición hacia los 

establecimientos y dando a éstos, la mayor libertad de elección. 
 

‐ Destinar una parte decisiva de los esfuerzos y de los mayores recursos, a aquellas 
escuelas subvencionadas que atienden  a los segmentos más pobres de la población 
para igualar sus condiciones de aprendizaje con las de los más favorecidos. 

 
‐ Crear las condiciones de organización escolar, que son imprescindibles para contar 

con escuelas efectivas. 
 

‐ Promover un mayor acercamiento entre la escuela y la comunidad, mediante la 
formación de redes de apoyo escolar. 

 

• Aspectos Curriculares  

En lo que respecta a las metas curriculares, éstas deben ser claras; lo que quiere 
decir, que se deben tener claros los objetivos fundamentales, y que deben ser precisos. Esto 
permitirá seleccionar la metodología adecuada para el logro de dichos objetivos. La 
propuesta, debe contar con contenidos que tengan un hilo conductor claro y bien definido. 
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Debe existir la flexibilidad necesaria, para que los establecimientos elaboren sus propios 
programas, sobre la base del proyecto educativo institucional y según los requerimientos de 
los estudiantes. 

• Competencias esenciales 

El currículo seleccionado para el logro del aprendizaje se debe organizar de acuerdo a 
las competencias esenciales, que permitan lograr aprendizajes de mayor calidad. 

• Disposiciones personales y de interacción social 

Es importante considerar la integridad emocional y social del educando, la cual incluye, el 
desarrollo personal, autoestima, sociabilidad, autocontrol, integridad y, responsabilidad 
personal y social; es importante además, la toma de conciencia de sus derechos como 
también, de sus deberes. Las clases de religión, se deben dar en forma optativa, para las 
familias y los estudiantes.  

• Capacidades fundamentales 

Existen habilidades básicas, que comprometen aprendizajes posteriores, como es el 
caso de la lectura, habilidades psicosociales, redacción, cálculo o la capacidad de escuchar. 
Todos ellos, son elementos claves que permiten acceder a la cultura y al uso de sus códigos, 
lo que se logrará a través de la experimentación y el intercambio de experiencias. 

Aquí cabe señalar que, como primer paso en la educación, se necesita de la lengua 
castellana, oral y escrita, y la resolución de problemas. 

• Aptitudes cognitivas 

La toma de decisiones, debe ir acompañada de un juicio crítico y reflexivo. El resolver 
problemas, permitirá aplicar aquello que se conoce, al mismo tiempo que dará la oportunidad 
de autoevaluar su ejecución o bien, trabajar en forma colaborativa con sus pares. 

Frente a la ejecución de una tarea, deben existir estrategias o procedimientos que 
permitan su logro, como la búsqueda de información, ésta se debe seleccionar, clasificar u 
organizar de tal manera, de tener claro la temática que se está abordando. 

  

• Conocimientos básicos 

Los conocimientos deben ser amplios, es decir, deben abarcar todas las áreas: 
Naturaleza, Sociedad, Lenguaje, Matemática, Artes Musicales, Educación Física y 
Tecnología.  

Teniendo claro el objetivo fundamental, es posible articular las áreas; de este modo, se 
estarán complementando los conocimientos, y se logrará una mirada amplia, que permita  
aplicar los diversos contenidos, en otros ámbitos o áreas. 
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1.6. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Reforma Educacional 

 
 El pensamiento autónomo se construye a partir del diálogo y la toma de conciencia. 
Para comprender hay que pensar, y pensando, es como llega el alumno a construir las 
estrategias de pensamiento y de aprendizaje que le permitirán seguir aprendiendo, sin 
necesidad de ayuda externa. Pensar, es tomar conciencia en la reflexión sobre la experiencia 
para descontextualizarla,  transformarla y anticipar la experiencia futura. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A lo largo de estas líneas, nos hemos referido repetidas veces, por una parte, a la 
importancia que tienen para el aprendizaje, los conocimientos previos que los educandos 
poseen y, por otra parte, a la necesidad que ellos tienen, de relacionar esos conocimientos 
con los contenidos de aprendizaje, para poder atribuir significado, es decir, para conseguir 
realizar una representación personal de éstos. El resultado de este proceso, es el de 
conseguir (si se dan las condiciones necesarias), reorganizar los saberes que ya se poseían. 
Detengámonos ahora, con más detalle, en este punto, como medio para profundizar en la 
concepción de aprendizaje, que se viene exponiendo hasta aquí. 
 
 En el planteamiento Vigotskiano, interviene la mediación social para la internalización 
de los aprendizajes. Entendida como la operación que inicialmente representa una actividad 
externa, se construye y empieza a suceder al interior de la persona; la mediación puede ser 
proporcionada por otras personas, instrumentos y signos, que tienen significado en la cultura 
y que se originan en las prácticas sociales organizadas. 
 
 El aprendizaje se organiza en un proceso interaccionista dialéctico, la historia de las 
prácticas sociales adquiere sentido en la propia historia personal, cuando estos elementos de la 
cultura, han sido internalizados y tienen sentido en el contexto. 
 
 Producto de esta interacción, se logra que las funciones psicológicas superiores, den 
cuenta de los estados de conciencia actual, es decir, cuando la persona ha logrado apropiarse 
y generar signos del contexto, desde los procesos de aprendizaje.  

“En la concepción constructivista del aprendizaje (y de la enseñanza), se parte del 
hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la 
cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el ámbito 
cognitivo; la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que 
supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, 
de relación interpersonal y motrices.  Parte de un consenso ya bastante asentado 
en relación al carácter del aprendizaje, lo que lleva a aceptar que éste, es fruto de 
una construcción personal, pero en la que no interviene sólo el sujeto que aprende; 
los “otros” significativos, los agentes culturales, son piezas imprescindibles para 
esa construcción personal…”  (C. Coll y otros, 1987:15) 
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 En el ámbito educativo, significa fundamentar las prácticas en el enfoque social, en lo 
que Vigotsky denominó la zona de desarrollo próximo; se contextualiza como “la distancia 
entre el nivel real de desarrollo y el nivel potencial, determinado a través de la resolución de 
problemas, guiado por un adulto o en compañía de otro compañero más experto”. 
 
 

1.6.1. Reforma y Aprendizaje Significativo 

 
 Es así, como cambia la orientación; hoy se requiere una enseñanza que deje atrás al 
ideal enciclopédico y supere la capacidad entrelazada a ocupaciones determinadas. 
 
 Se da gran énfasis a requerimientos formativos, cognitivos y morales, se trata de dar 
menos importancia al conocimiento memorístico de algo, para realzar de este modo, el 
aprender a “desarrollar capacidades y destrezas de aprendizaje”, a través de la misma 
actividad que realiza el educando para lograr esquemas nuevos. El educador, pasa a ser un 
mediador que permite que el alumno planifique, monitoree y evalúe, aquello que se ha 
propuesto aprender. 
  
 Sólo se lograrán aprendizajes profundos y con sentido, en la medida que el individuo 
posea un grado de conciencia o conocimiento sobre: sus formas de pensar (procesos y 
eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y la habilidad para controlar esos procesos, 
con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos, en función de los progresos y los 
resultados del aprendizaje. 
 
 Lo anterior se logra cada vez que al educando es capaz de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Será preciso incitar desafíos y retos que cuestionen los conocimientos previos, y 
posibiliten las modificaciones necesarias, en la dirección deseada según los objetivos 
educativos establecidos.  Esto quiere decir, que la enseñanza no debe limitarse a lo que el 
estudiante ya sabe, sino que a partir de este conocimiento, tiene que conducirlo al 
aprendizaje de nuevos conocimientos, al dominio de nuevas habilidades y a la mejora de 

 

Tomar 
decisiones 

Investigar Indagar/ 
Experimentar 

Resolver 
Problemas 

Inventar/ 
Crear 
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comportamientos ya existentes, poniéndolo en situaciones que le obliguen a realizar un 
esfuerzo de comprensión y trabajo.  
 
 Los desafíos tienen que ser posibles, ya que un reto tiene sentido para el alumno 
cuando éste siente que con su esfuerzo y la ayuda necesaria, puede afrontarlo y culminarlo.  
Es en ese instante, que la tarea le será gratificante.  Así pues, resulta necesario prestar 
atención al ajuste entre las propuestas y las posibilidades reales de cada estudiante, debido 
a que en el aula nos encontramos con una diversidad de ritmos de aprendizajes.  Esta 
necesidad de adecuación diversificada de los desafíos, obliga a cuestionar la excesiva 
homogeneidad de las propuestas que fácilmente, por el hecho de implicar para todos el 
mismo trabajo, pueden excluir a aquellos que no encuentren sentido a un proceso que 
supuestamente no les supondrá ninguna satisfacción.  También induce a pensar que la 
diversificación se extiende a la manera de responder de los diferentes educandos: unos con 
más facilidad, otros con más dificultades, unos más autónomos, otros dependientes, que 
requieren de más ayuda o de un apoyo específicamente diferente.  
 
 Aprender, en la reforma chilena, quiere decir, elaborar una representación mental a 
partir de la que ya se posee; el contenido u objeto del aprendizaje se hace suyo, en la 
medida que lo interioriza e integra en los propios esquemas de conocimiento, en la medida 
que los pueda aplicar en la vida diaria.    

 Según Flores Ochoa, esta representación no se realiza desde cero, sino que parte de 
los conocimientos que ya tienen los estudiantes, y que les permiten conectar con los nuevos 
contenidos atribuyéndoles cierto grado de significatividad.   

 Las relaciones necesarias que hay que establecer no se producen automáticamente, 
sino que son el resultado de un proceso sumamente activo realizado por el alumno, que ha 
de posibilitar la organización y el enriquecimiento del propio conocimiento.  Actividad que no 
significa hacer cosas indiscriminadamente, es decir, hacer por hacer -error que cometen 
muchas propuestas progresistas basadas en la simple realización de actividades en que el 
alumno está en constante movimiento-, sino acciones que promuevan una intensa actividad 
de reflexión sobre lo que proponen los aprendizajes, directamente proporcional a su 
complejidad y dificultad de comprensión.   

 No obstante, es obvio que para que pueda tener lugar esta actividad, y según el nivel 
de conocimientos cognitivos, los estudiantes tendrán que ver, tocar, experimentar, observar, 
manipular, ejemplificar, contrastar, etc., y a partir de estas acciones, será posible activar los 
procesos mentales que les permitan establecer las relaciones necesarias para la atribución 
de significado.  Actividad mental que no puede limitarse a la acción comprensiva exclusiva, 
ya que para que dicho aprendizaje sea lo más profundo posible, será necesario que además, 
exista una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.  

 En estos  tiempos, donde nos encontramos frente a un mundo tan cambiante, en el 
cual día a día ocurren acontecimientos que marcan a una “sociedad de conocimiento”, los 
desafíos que se plantean en la educación, son la base sustancial para la reforma curricular 
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de las escuelas y liceos del país; reforma que invita a buscar el qué, cómo y cuándo 
organizar, el currículo que sustentará los aprendizajes de los educandos, y que en forma 
diaria, debe enfrentar el desarrollo económico y los avances tecnológicos de nuestro país. 

 

CLASE 04 
1.6.2. Dimensiones del Aprendizaje bajo un Enfoque Cognitivo 

 
 Se aprecian, según Beltrán (1993), dos corrientes dentro de lo que es la teoría del 
aprendizaje: 
 

- Aprendizaje como adquisición de conocimiento 

- Aprendizaje como construcción de significados 

  
El aprendizaje del conocimiento declarativo y de procedimientos, no es cuestión sólo 

de comprender o de poner en marcha la memoria, sino que es lograr una profundización y 
distinguir lo que hemos aprendido.  
     
  La profundización y la distinción del conocimiento, no son algo que ocurre sin algún 
esfuerzo; para que éste se logre, es importante considerar sus dimensiones. Es éste, un 
enfoque didáctico basado en los conocimientos que actualmente tienen los teóricos y los 
investigadores sobre el aprendizaje.  
 
 Es importante en el educando, la percepción y la actitud; esto influirá directamente en el 
esfuerzo que realice para el logro de sus tareas dentro del aprendizaje, lo que se logrará en la 
medida que tengan un valor para su propia vida.  
 
 El educador debe, en forma eficaz y con destreza, manejar este esfuerzo realizado por 
el estudiante, de manera tal, que le proporcione la suficiente confianza en sí mismo, como 
para realizar las tareas posteriores.  
 
 
a) El razonamiento para la adquisición e integración del conocimiento 
 
 Es importante que los estudiantes adquieran  e integren nuevos conocimientos. Frente 
a contenidos nuevos, es necesaria la integración de conocimientos previos, organizando y 
dando representación a esa información, a fin de internalizarla y hacerla parte de su memoria  
de largo plazo.  
 
 En efecto, la  totalidad de los contenidos que intenta vincular la educación escolar, 
desde los sistemas conceptuales y explicativos, que configuran las disciplinas académicas 
tradicionales, hasta los métodos de trabajo, técnicas, habilidades y estrategias cognitivas, y 
por supuesto los valores, normas, actitudes, costumbres, modos de vida, etc.,  son formas 
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culturales que tanto los profesores como los estudiantes, encuentran ya en gran parte, 
elaborados y definidos, antes de iniciar el proceso educativo.  
 
 Lo más importante para el logro de un aprendizaje más eficaz, es que se debe 
desafiar el entendimiento y la capacidad de desempeño;  conviene profundizar y refinar lo 
que se ha aprendido. Esto requiere de razonamiento, de un nivel de rigor. Los estudiantes 
deben profundizar y refinar sus conocimientos, haciendo nuevas distinciones y sacando 
conclusiones; de este modo analizan con mayor profundidad y mayor firmeza, lo que han 
aprendido. 
 
 Para esto, es necesario: 
 

- Comparar: identificación y articulación de semejanzas y diferencias entre cosas. 
 

- Clasificar: agrupación de objetos en categorías sobre la base de sus atributos. 
 

- Inducir: inferir generalizaciones o principios  a partir de la observación o del análisis. 
 

- Deducir: inferir consecuencias que se desprenden de determinados principios o 
generalizaciones. 

 
-Analizar errores: identificar y articular errores en el propio razonamiento o en el de otros. 

 
-Establecer y elaborar fundamentos: construir un sistema de pruebas que permita 
sostener las aseveraciones. 

 
- Abstraer: identificar patrones generales o el tema que subyace en la información. 

 
- Analizar perspectivas: Identificar y articular el propio punto de vista con el de los demás. 

 
 

b)  Los hábitos mentales productivos 
 
 Al aprender, se desarrollan poderosos hábitos mentales, los cuales conforman una 
dimensión del aprendizaje. Es precisamente, debido a su gran importancia, que son 
considerados como la dimensión más importante, ya que capacitan para regular la conducta  
y para pensar crítica y creativamente.  
 
 
 Estos procesos permiten: 
 

- Sensibilidad frente a la retroalimentación. 
- Exactitud y búsqueda de la precisión.  
- Uso del máximo potencial disponible. 
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 Los hábitos mentales se pueden dividir en tres categorías generales:  
 
 
Autorregulación: 
 

- Estar consciente de su propio razonamiento. 
- Estar consciente de los recursos que se necesitan. 
- Evaluar la eficacia de las propias acciones. 

 
 
Razonamiento Crítico: 
 

- Ser preciso y buscar precisión. 
- Ser claro y buscar claridad. 
- Tener una mente abierta. 
- Registrar la impulsividad. 
- Tomar una postura determinada y un nivel de conocimiento de los demás. 

 
 
Razonamiento Creativo: 
 

- Comprometerse intensamente en las tareas, incluso cuando las soluciones  y 

respuestas no aparezcan de inmediato.  

- Superar los límites de sus conocimientos y sus capacidades. 

- Generar nuevas formas de observar una situación más allá de los límites de los 
estándares convencionales. 

- Generar confianza y mantener sus propios estándares de evaluación. 

  
Es así, como el Cognitivismo, considera el aprendizaje como un proceso de 

construcción  de conocimientos de los alumnos, que depende del conocimiento previo y que 
otorga énfasis, principalmente a los procesos internos que actúan como intermediarios de 
esta construcción. 
 
 Esta corriente, en la reforma pedagógica para la planificación de la enseñanza, toca 
aspectos que requieren de una apropiación de sus principios por parte del docente, como la 
búsqueda de metodologías adecuadas para su implementación y la investigación constante 
de los procesos y resultados de la acción. 
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1. 7. Planificación y Reforma Educacional 
 
 Es así, como surge una gran interrogante dentro de la planificación: ¿Cómo centrarse 
más en los procesos, que en el producto?, ¿centrarse en el estudiante y no sólo en el 
contenido? Nace constantemente una nueva pregunta: ¿Enseñanza o aprendizaje?, ¿Cómo 
planificar una acción pedagógica, que concrete  los principios de aprendizaje significativo, en 
secuencias de actividades, que pongan a los alumnos en contacto con los contenidos de la 
enseñanza y lograr así, las intenciones educativas que se han propuesto para el grupo 
curso? 
 
 El nuevo modelo proviene del constructivismo pedagógico, es decir, de la 
consideración de las posibilidades de aprendizaje acerca de los conocimientos previos, 
basada en una adecuada disociación de los contenidos de enseñanza y una secuencialidad 
de las intenciones educativas. Algunas orientaciones, pueden constituirse  en el punto de 
partida para la experimentación y sistematización de la práctica pedagógica de los docentes. 
 
 El concepto de aprendizaje significativo, posee una enorme potencialidad como 
instrumento de análisis, y de reflexión. Su interés reside en la nueva perspectiva que 
conduce los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
 Hablar de aprendizaje significativo implica, ante todo,  poner de relieve el proceso de 
construcción de significados, como elemento central del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El educando aprende un contenido cualquiera: un concepto, una explicación de 
un fenómeno físico o social, un procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, 
una norma de comportamiento, un valor a respetar, etc., cuando es capaz de atribuirle 
significado. De hecho, en sentido estricto, el educando puede aprender también estos 
contenidos sin atribuirles significado alguno; es lo que sucede cuando los aprende de una 
forma puramente memorística y es capaz de repetirlos o de utilizarlos mecánicamente, sin 
entender en absoluto lo que está diciendo o lo que está haciendo. 
 
 Si la alineación de la práctica en el aula se ajusta a los principios y enfoques 
propuestos en la Reforma Educacional, se obtendrán la respuesta a esas interrogantes al 
momento de planificar. 
 

De acuerdo a C. Coll,  estas consideraciones son: 
 
a) Cualquier sea el aprendizaje que se busque lograr en el niño, éste se encontrará 
fuertemente condicionado por su nivel de desarrollo operatorio, es decir, por el tipo de 
pensamiento dominante que el estudiante tiene a una determinada edad y fruto de las 
experiencias recibidas del medio. 
 
 b) Los factores que más influyen sobre el aprendizaje son la cantidad, la claridad  y la 
organización de los conocimientos previos con que cuenta el estudiante. Estos 
conocimientos, que están presentes en el momento de iniciar el aprendizaje (hechos, 
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conceptos, relaciones, teorías y datos de origen no perceptivo), construyen su estructura 
cognoscitiva. 
 
 c) Es necesario establecer una diferencia entre lo que el estudiante es capaz de hacer y de 
aprender por sí solo, y lo que es capaz de hacer y de aprender, con la ayuda de otras 
personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. 
La distancia entre estos dos puntos (llamados por Vigotsky zona de desarrollo próximo), se 
encuentra entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimitando el 
impacto real que tenga la acción pedagógica. 
 
d) La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, corresponde al vínculo 
entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del estudiante: “si el 
nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el 
alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognoscitiva, estamos  en presencia 
de un aprendizaje significativo. 
 
 
e) Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse dos condiciones: 
 
‐ El contenido debe ser potencialmente significativo y contextualizado a la realidad del 

estudiante; desde el punto de vista de su posible asimilación, tienen que existir 
elementos pertinentes y “relacionables” a la estructura cognoscitiva. 

 
‐ La actitud debe ser favorable para aprender, es decir el estudiante debe estar motivado 

para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. 
 
 
f) La significatividad del aprendizaje, está directamente vinculada con su funcionalidad. En 
efecto, cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones entre el nuevo contenido de 
aprendizaje y los elementos de la estructura cognoscitiva, cuanto más profunda sea su 
asimilación, cuanto mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, tanto 
mayor será también, su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un abanico más amplio 
de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 
 
g) El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo, requiere de una 
intensa actividad. Esta actividad es de naturaleza fundamentalmente interna y no debe 
identificarse con la manipulación o exploración de objetos y de situaciones (establecer 
relaciones, analizar situaciones de la vida diaria, resolver problemas, dar soluciones nuevas 
entre otras); por lo tanto, la acción la ejerce el mismo educando. 
 
 
h) Debe distinguirse la memorización mecánica y repetitiva (tiene un escaso o nulo interés 
para el aprendizaje significativo), de la comprensión que es un elemento clave para el logro 
del aprendizaje. La memoria debe ser un componente que permite elaborar nuevos 
esquemas.  
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i) Aprender a aprender es el objetivo más ambicioso de la educación. Equivale a que el niño 
sea capaz de realizar aprendizajes significativos por sí solo, en una amplia gama de 
situaciones y circunstancias. Para ello, es necesario enseñar estrategias cognitivas de 
exploración y de descubrimiento, así como de planificación y regulación de la propia 
actividad; que sea capaz de planificar, monitorear y evaluar su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
j) La estructura cognoscitiva del estudiante, puede entenderse como un conjunto de 
esquemas de conocimiento en la realización de aprendizajes. Este esquema puede contar 
con conocimientos y reglas para utilizarlo. “Los esquemas son estructuras de datos para 
representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a objetos, 
situaciones,  y  secuencias de acción”.  El alumno construye, modifica, diversifica y coordina 
sus esquemas, estableciendo de este modo, redes de significados que enriquecen su 
conocimiento del mundo físico y social, los que potencian su crecimiento personal (Coll, 
1992).  
 
k) El primer paso para conseguir que el estudiante logre un aprendizaje significativo, consiste 
en que no se debe romper el equilibrio inicial de sus esquemas, respecto del nuevo 
contenido de aprendizaje. Si la tarea es totalmente ajena o está en exceso alejada de los 
esquemas del estudiante, éste no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 
aprendizaje y enseñanza se bloqueará. 
 
 
 
 
 
 

CLASE 05 
 

2. ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 

La educación media, ha tomado gran relevancia en la política del Ministerio de 
Educación, durante los últimos cinco años. Es así, como se han implementado programas 
como el liceo para todos, proyecto Montegrande, entre otros, con el fin de mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 
El último gran avance, es que la educación media toma carácter obligatorio, elevando 

así, la escolarización de ocho a doce años. 
 
En este aspecto la EMTP, no queda ajena a estas modificaciones, sino que además 

se le imponen nuevos desafíos, debido a los rápidos avances tecnológicos que vive el mundo 
de hoy. 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°2 
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2. 1. Diagnóstico de la Educación Media Técnico Profesional 
 

Antes de continuar con el capítulo, se hace necesario profundizar acerca de la 
situación actual de la EMTP, razón por lo cual, se menciona a continuación,  lo expuesto en 
la evaluación del marco institucional de la Educación Media Técnico Profesional, en la cual 
se observa que: 
 
‐ Existe una valoración positiva de la modalidad Técnico Profesional, por parte de los 

beneficiarios. Lo anterior, debido a una demanda social que la justifica, por la necesidad 
de contar con una orientación a la vida laboral.  

  
‐ Debían introducirse modificaciones al marco institucional de la EMTP, con el objeto de 

que los distintos servicios educativos, pudiesen interactuar y competir en condiciones de 
igualdad. 

 
‐ Una mejor regulación, debía traducirse en que los proveedores de los servicios 

educativos, debían tener incentivos para poder realizar inversiones en diferentes 
ámbitos (infraestructura, material didáctico, etc.). 

 
‐ Se sugirió que el Mineduc, recolectara y difundiera información para que las familias 

pudiesen tomar decisiones de mejor manera.  
 
‐ Se visualizó la necesidad de certificar las capacidades adquiridas, para lo cual era 

imprescindible que el Mineduc propiciara un ordenamiento de las especialidades 
impartidas y delegara a instancias sectoriales del mundo empresarial la certificación.   
“La certificación por parte de instituciones no estatales, mejoraría la disponibilidad 
(cantidad y calidad) de la información en el mercado”  (Mineduc, 1998). 

 
‐ Respecto de la administración delegada, “…se estima que una nueva normativa debiera 

incluir aspectos como:  (a) la definición de productos y resultados medibles a incluir en 
los convenios; (b) la transformación de los actuales convenios en “convenios de 
desempeño”, con metas y contrapartidas claras; (c) la aplicación de normas estándar en 
los convenios (incluyendo procedimientos, sanciones y premios), para disminuir la 
percepción de potencial arbitrariedad, por parte de la autoridad; (d) establecer 
directamente que la asignación de los liceos se tendrá que hacer por la vía  de las 
licitaciones públicas” (Mineduc, 1998). 

 
‐ En cuanto a la gestión institucional, no se llegó a identificar un modelo de gestión de 

calidad que fuera generalizable, es decir, no se detectaron regularidades importantes 
entre los establecimientos, parte del estudio. 
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‐ Aunque el grado de satisfacción de los egresados y de sus padres era alto, se visualizó 
la necesidad de efectuar cambios para mejorar la gestión pedagógica, en particular, la 
calidad de la formación general, de la formación de la especialidad y de los mecanismos 
de vinculación Liceo–empresa (Mineduc, 1998). 

 
‐ “La gestión pedagógica de los establecimientos, está basada en un discurso educativo 

sobre el desarrollo integral y una formación para la vida del trabajo, sin estándares 
curriculares ni evaluativos que permitan sustentar un enfoque de gestión sistemático 
orientado hacia la calidad. En aquellos casos donde se declara la existencia de 
estándares para identificar la calidad del proceso educativo, generalmente, se señalan 
las pruebas nacionales (SIMCE) y pruebas internas, observándose una gran ausencia 
de aspectos centrales de formulación, validación y generalización y uso de los 
estándares” (Mineduc, 1998).Por otra parte se detecta una débil vinculación entre la 
formación general y la formación específica. Los egresados, por su parte, observan que 
hay un exceso de formación teórica, requiriendo tener más tiempo de formación general 
y técnica, además de eliminar asignaturas según ellos, obsoletas. 

 
‐ En cuanto a la vinculación que se daba entre liceo y empresa, se llegó a determinar que 

esta relación se remitía solamente al contacto establecido para las prácticas 
profesionales y raramente, se realiza otra actividad como pasantías de profesores o 
funcionamiento de los Consejos Técnico Empresariales. 

 
 

Las conclusiones del estudio, destacan la necesidad de hacer cambios en la formación 
general y específica del estudiante. En particular, se recomienda innovar en las metodologías 
de enseñanza, tendientes a lograr habilidades generativas, más que conocimientos 
específicos, orientadas a desarrollar en los estudiantes, una mayor autonomía en el 
aprendizaje.  Es urgente mejorar la articulación entre la formación general y la formación de 
la especialidad, incorporando preferentemente metodologías más activas en la formación 
general.  Además, es necesario lograr una mayor formalización en la vinculación de los liceos 
con el sector productivo, ya sea en el Consejo Técnico Empresarial, en las prácticas 
profesionales o pasantías de profesores. 

 
La presencia de un nuevo marco curricular y la necesidad de desarrollar nuevos 

planes y programas de estudio, tanto en liceos subvencionados como en los administrados 
por las corporaciones, es una excelente oportunidad para superar en gran medida, las 
importantes limitaciones detectadas. Es urgente incorporar un proceso de desarrollo 
curricular, que junto con seleccionar e incorporar lo que se considere valioso, necesario, 
pertinente, útil o importante de aprender por los jóvenes, implique una puesta en práctica, 
que posibilite un espacio para la existencia de experiencias, que tratan de maximizar las 
posibilidades de que los jóvenes de una determinada población, aprendan lo que fue 
seleccionado y experimenten las situaciones que expresan esas opciones. 

 
Adicionalmente, en el proceso de desarrollo curricular es altamente recomendable 

incorporar materiales educativos validados y un sistema evaluativo para reducir el error en la 
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toma de decisiones. Los materiales educativos permitirían plasmar condiciones de 
enseñanza y aprendizaje, compatibles con un nuevo rol del profesor, del alumno y del 
ambiente de trabajo, que son apropiadas para el logro de los estándares de aprendizaje 
esperados. “El sistema evaluativo que se elabore, deberá comprometer la obtención de 
información pertinente, válida, útil, creíble y práctica para tomar decisiones en sus procesos y 
en sus productos, en concordancia con una estrategia de cambio de mejoramiento de 
aproximaciones sucesivas”  (Mineduc, 1998). 
 

2.2. Nuevas Orientaciones para la Educación Media Técnico Profesional 
 

El marco curricular promulgado en 1998, mediante el decreto 220, por el Ministerio de 
Educación para la Educación Media, afectó las dos modalidades que constituyen este nivel 
educativo, es decir, Educación Media Humanística-Científica y Educación Media Técnico-
Profesional; esto, ha generado un amplio espacio común de formación general, orientado a 
preparar a todos los estudiantes, para un desempeño competente en la vida, como personas, 
ciudadanos y agentes económicos. 

 
Según Brunner, “El nuevo marco curricular, redefine el carácter de la distinción 

tradicional entre educación académica y vocacional, estableciendo las categorías de 
formación general y diferenciada”. 

 
 La primera, es común durante los dos primeros años de la Educación Media, 

independiente del tipo de liceo general o técnico en que se ofrezca. La educación general, 
busca formar un conjunto de competencias básicas referidas a: capacidades fundamentales, 
disposiciones personales y sociales, aptitudes cognitivas y conocimientos básicos (Cox, 
1999).   

 
La formación diferenciada, se ofrece bajo dos modalidades humanístico-científica y 

técnico-profesional, con una duración de dos años en cada modalidad. En el caso de la 
EMTP, la diferenciación se produce en términos de objetivos finales o perfiles de salida, 
correspondiendo a 13 sectores ocupacionales y 44 canales de especialización.  
 
 Los perfiles de salida en el caso de la EMTP, fueron definidos en conjunto, entre los 
sistemas educacional y productivo; y proporcionan patrones de evaluación, posibilitando 
exigencias medibles y comparables de calidad, para otorgar el título de técnico de nivel 
medio (MINEDUC 1998). 
 

En cuanto a los objetivos perseguidos por la EM (MINEDUC 1998), hay en el nuevo 
currículum tres áreas nuevas, que apuntan, al igual que algunas de los componentes básicos 
de la educación general, a la formación de competencias de empleabilidad; éstas son: 
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‐ Objetivos transversales de formación intelectual y moral 
  
‐ Objetivos transversales de informática 

 
‐ Educación tecnológica 

 
En suma, los nuevos objetivos básicos y contenidos mínimos para la EMTP, recogen 

los principios y orientaciones, arriba enunciados, de convergencia e integración entre 
formación académica y vocacional, desarrollo de competencias genéricas para el mundo 
laboral, definición de estándares más rigurosos diseñados en conjunto con empresarios y 
énfasis en el estudio ligado al trabajo. Estas políticas, deberán a mediano plazo, producir una 
completa renovación de la EMTP. 

 
Dentro del marco del Proyecto MECE-SUP con el Banco Mundial, el Gobierno 

desarrolla un nuevo enfoque de promoción y mejoramiento de la calidad, de los Centros de 
Formación Técnica; una proporción de los cuales, se encuentra desde ya, bajo 
administración compartida y/o relacionada con la empresa. También en este sector, se 
siguen algunas de las principales tendencias de la experiencia internacional (OECD, 1998): 
“orientación más, hacia la demanda que la oferta, diseño institucional flexible, que permita la 
concertación entre educadores y sector productivo, formación ligada al trabajo, énfasis en 
competencias genéricas y, búsqueda de currículos y certificados que hagan posible la 
transferencia hacia los niveles superiores de la enseñanza profesional”. 

 
El concepto de formación general, se sustenta en una interpretación del mundo actual, 

exigiendo una redefinición de los contenidos, de las disciplinas y de la organización 
curricular. La propuesta incorpora, además de los objetivos fundamentales verticales y 
contenidos mínimos, objetivos fundamentales transversales (OFT), que tienden a promover 
el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, a fortalecer y afianzar la formación ético-
valórica, a reforzar el proceso de crecimiento y autoafirmación personal, y a orientar la 
manera en que la persona, se relaciona con otros seres humanos y con el mundo. 

 
El espacio de formación general, se complementa con otro, que apunta a la 

diversificación curricular. En el caso de la formación diferenciada técnico-profesional de la 
educación media, se ofrece a los y las estudiantes, oportunidades de realizar aprendizajes en 
un campo de especialización que facilite su empleabilidad, vale decir, el acceso a un primer 
trabajo remunerado, atendiendo a sus intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales, 
mediante una formación técnica en el ámbito de un sector del mundo productivo que los 
prepare en forma efectiva para el trabajo y para responder con flexibilidad a la velocidad de 
los cambios tecnológicos. 

 
Según lo expresado en el documento, Estado de avance de la reforma educativa de la 

educación media Técnico-Profesional en Chile,  “la formación diferenciada Técnico - 
Profesional constituye uno de los ámbitos de la preparación inicial para una vida de trabajo, 
la que se construye articulando el dominio de las habilidades propias de una especialidad, 
con el aprendizaje tanto de los objetivos transversales como de los objetivos y contenidos de 
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la formación general. Es la totalidad de la experiencia de educación media, la que posibilita 
alcanzar las competencias que permiten acceder y desarrollarse en el medio laboral; a la 
vez, es el conjunto de tal experiencia, el que proporciona la base para continuar realizando 
estudios sistemáticos, ya sea que éstos se efectúen en el ámbito de la capacitación laboral o 
en el contexto de la educación post-media y superior”. 

 
El asumir de este modo, la formación Técnico-Profesional en la educación media, 

exige reorientar esta modalidad, desde la forma tradicional de una formación centrada en la 
preparación para desempeñarse en un puesto de trabajo específico, hacia una formación 
técnica para desarrollarse en un sector del mundo productivo, durante una vida de trabajo, 
como un medio que permita responder a la velocidad de los cambios tecnológicos con mayor 
preparación y flexibilidad. Este cambio, supone pasar de un enfoque que privilegia el “hacer”, 
hacia otro que enfatice modos de “saber hacer”, desarrollando capacidades que promuevan 
el aprendizaje permanente. En este contexto, las especialidades deben posibilitar una 
inserción laboral amplia y una  continuidad de estudios, para los educandos. 
 

Por otra parte, se propone concentrar la especialización (formación diferenciada), en 
los dos últimos años de la educación media, con el doble fin de construir este ámbito a partir 
del dominio de habilidades básicas y de dar más tiempo y oportunidades para que los 
alumnos y alumnas decidan su modalidad de especialización, tomando en cuenta que los 
jóvenes tendrán más definidos sus intereses y aptitudes (del final de 8º básico al final del 2º 
año medio). 

 
El nuevo marco curricular de la enseñanza media, según lo expuesto por Brunner,  

responde a las tres preguntas contemporáneas más fundamentales.  Estas son: 
 

‐ ¿Dónde ubicar la preparación orientada al trabajo? 
 

‐ ¿Cuán temprano o tarde, ofrecerla? 
 
‐ ¿Cuán separadas deben estar la formación académica y vocacional? 

 
 

CLASE 06 
 

2.3. Desarrollo y Evolución del Concepto de Enseñanza Media Técnico Profesional  
 
 

A inicios de la década de los ochenta, el Ministerio de Educación entregó amplia 
libertad a los establecimientos de Educación Media Técnico Profesional, para definir las 
especialidades que ofrecerían, así como también, la posibilidad de crear los planes y 
programas de estudio correspondiente. 
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Producto de la aplicación de la medida anterior, se produjo un crecimiento exagerado 
de la cantidad de especialidades existentes en el país, las que no respondían a necesidades 
reales, sino más bien, a la presencia de recursos humanos y materiales en los 
establecimientos, tampoco atendían a las necesidades regionales.  Motivo de esto, se llegó 
en determinado momento, a un total de 403 especialidades con sus respectivos planes y 
programas de estudio. Existía entonces, la exigencia mínima de vincular de algún modo el 
sistema educativo con el sistema productivo. 

 
Debido a lo anterior, la tarea del Ministerio de Educación, fue definir el espacio de 

Formación Diferenciada Técnico-Profesional, resguardando objetivos de calidad y equidad, lo 
que requería por un lado, un ordenamiento y racionalización de la oferta de especialidades 
existentes (más de 400), y por otro, el establecimiento de perfiles mínimos, para cada 
especialidad, de carácter nacional y obligatorios. 

 
Es en la década de los noventa, luego del diagnóstico realizado al sistema 

educacional, que se inicia el proceso que culmina en 1998, con la promulgación del decreto 
220 o Marco curricular, que explicita los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, 
para la Educación Media. 

           
            

2.3.1. Diseño Preliminar del Decreto 220 
 

      El proceso se inició a mediados de 1994 y culminó a fines de 1996, contemplando: 
 

‐ La determinación de especialidades 
‐ La caracterización de las especialidades 
‐ El establecimiento de objetivos fundamentales terminales, como perfiles de egreso 
‐ Validación en el sector productivo  

 
a) Determinación de las especialidades 

 
Para poder determinar las especialidades, fue necesario que el Ministerio de 

Educación realizara el análisis de la oferta, que estaba ofreciendo el sistema educativo y la 
demanda del sistema productivo. Una vez contrastadas ambas informaciones, fue posible 
llegar a la especificación requerida.     
  
• Análisis de la oferta 
 

Tomando en cuenta la diversidad y heterogeneidad de especialidades existentes, en 
1994 el Ministerio de Educación contrató un estudio, cuyo primer propósito fue realizar un 
diagnóstico y un análisis de la oferta por parte del Sistema Educativo en la Educación Media 
Técnico Profesional; el segundo objetivo, era proponer alternativas de ordenamiento. 
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El estudio constató la existencia de 403 especialidades, tomando en cuenta sólo la 
nomenclatura (nombres de las especialidades), es decir, sin detenerse en los contenidos.  
Este último hecho, podría haber aumentado la diversidad, ya que los nombres no 
concordaban en todos los casos, con los contenidos abordados.  
  

Luego, según lo planteado en el documento, “Estado de avance de la reforma 
educativa de la educación media Técnico-Profesional en Chile”, se procedió a agrupar las 
especialidades ofrecidas, en 15 grandes campos ocupacionales, relacionados directamente 
con los sectores productivos, llegando a establecer 63 especialidades organizadas por 
campos ocupacionales. 
 

El ordenamiento de la oferta realizado, planteó de inmediato pistas importantes de 
analizar, como las siguientes: 
 

- La validez de algunas especialidades, por ejemplo, programador en computación.  
- La excesiva especificidad de otras, por ejemplo, encuadernación.  
- La calificación restrictiva de algunas, por ejemplo, administrador en construcción.  
- La factibilidad de que fuesen del nivel, por ejemplo, secretaria ejecutiva bilingüe. 
- La inexistencia de propuestas en campos importantes del desarrollo, por ejemplo, 

minería o construcción. 
 
 
• Análisis de la demanda 
 

Luego de realizar un análisis de la oferta, era necesario realizar el diagnóstico de la 
demanda, por técnicos egresados del nivel de educación media, desde el sistema productivo. 

 
El equipo a cargo del estudio, decidió que el “sector económico” resultaba ser el 

criterio más claro y definitorio para la agrupación efectuada en el estudio anterior (análisis de 
la oferta); y resolvió explorar el estudio de la demanda, a partir de 12 sectores económicos: 
 
 

Maderero  Marítimo 
Agropecuario  Minero 
Alimentación  Confección 
Construcción  Gráfico 
Metalmecánico  Administración y comercio 
Electricidad  Programas y proyectos sociales 

 
(Luego los sectores productivos aumentaron a 14) 

 
 

Con el propósito de llevar a cabo esta parte del estudio, se organizaron comisiones de 
trabajo, procurando que fuesen integradas por los actores más representativos del sector 
productivo, esto es, empleadores y trabajadores; académicos relacionados; organizaciones 



 

 
 

30Instituto Profesional Iplacex 

relacionadas con el sistema educativo, docentes de establecimientos de Educación Media 
Técnico–Profesional, y organismos públicos relevantes.   

 
Según lo expuesto por la OEI, la primera tarea consistió en un análisis del sector, 

considerando los siguientes aspectos: 
 
‐ “El ámbito laboral, entendido como la identificación de las potencialidades  

ocupacionales que presenta el sector, con el fin de garantizar una inserción adecuada y 
digna del egresado en la vida laboral, a través de una caracterización cuantitativa y 
cualitativa de la fuerza de trabajo.  

 
‐ La importancia del sector, en el presente y en las tendencias futuras que se visualizan, 

subrayando la dinámica de cambios que experimenta, a partir, tanto del desarrollo 
tecnológico e introducción de nuevos procesos y técnicas, como de las expectativas 
económicas en su futuro.  

 
La segunda tarea, consistió en identificar, a partir de esta información, aquellas 

especialidades que son susceptibles de formarse en la educación media, de acuerdo con el 
análisis realizado, la oferta existente y las decisiones establecidas por el marco curricular, 
teniendo como resultado, un total de 36.  
 

b) Definición de las especialidades 
 

Para caracterizar cada especialidad, se utilizó un enfoque holístico, que consideró: 
 

‐ El campo laboral, entendido como el contexto en que se desenvuelve la especialidad y 
los procesos en el sector productivo;  

 
‐ Los insumos que se manejan en el campo laboral;  

 
‐ Los procesos involucrados que se deben manejar, compuestos por métodos, técnicas y 

procedimientos;  
 
‐ Los equipos, instrumentos y herramientas que los egresados debían saber manipular;  

 
‐ Los productos resultantes luego de efectuado el procesamiento.  

 

c) Formulación de Objetivos Fundamentales Terminales, como perfiles de egreso 
 

Esta formulación corresponde, según el decreto 220, a lo mínimo que debe aprender 
todo alumno o alumna del país, que curse una determinada especialidad. Desde allí, se 
insiste en ejecuciones, que generalmente, se refieren a aplicaciones de conocimientos, y en 
algunos casos, a situaciones complejas.  
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Para realizar esta tarea, las comisiones realizaron consultas a los protagonistas claves  

del medio laboral (gerentes de personal, jefes de taller, trabajadores calificados, etc.). 
  

Los Objetivos Fundamentales Terminales, no corresponden a un perfil ocupacional, tal 
como se entiende en los procesos de capacitación (centrado en las tareas que se debe 
cumplir en un puesto de trabajo), sino a un delineamiento de las competencias técnicas que 
preparan para la vida del trabajo, y que se espera, domine un alumno o una alumna al 
egresar. Son la base común de formación, a nivel nacional, consensuados entre los sistemas 
educacional y productivo, sobre la cual se harán las especificaciones que requiera la región.  
Por otro lado, permiten que cada comunidad educativa, imponga el sello de su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), trasformándose, de esta manera, en un instrumento de calidad 
y de equidad, al asegurar que las especialidades consideren una base común, 
nacionalmente compartida y de nivel adecuado.  

 
d) Validación regional de las especialidades 
 

Luego de disponer de la caracterización de la especialidad, así como del perfil de 
egreso, se solicitó a representantes de las diferentes regiones del país, que analizaran 
dichos documentos, emitiendo juicios respecto de los mismos.  Así, cuando se obtuvieron los 
documentos para los sectores: maderero, alimentación, agrícola, metal-mecánico, eléctrico y 
minero, se los sometió inmediatamente, a procesos de discusión.  Otra petición, fue agregar 
o al menos visualizar, los sellos regionales frente a cada especialidad en discusión. 
 
 

2.3.2. Consultas y Ajustes Realizados a la Propuesta Original 
 

Para llevar a cabo las modificaciones de la EMTP, se realizaron una serie de 
procesos, en los cuales se analizaron ventajas y desventajas de los actuales planes de las 
especialidades, a través de diversas etapas,  las cuales se describen a continuación: 
 
a) Consulta nacional de la propuesta 

 
En 1997, se llegó a un borrador aprobado por las autoridades del Ministerio de 

Educación, el que fue sometido a un proceso de consulta a diferentes actores de la 
comunidad nacional, cuyos objetivos fueron: 

 
a. Recibir las sugerencias que permitieran mejorar los aspectos esenciales, e identificar las 

necesidades relacionadas con la posterior implementación (criterio de realidad). 
 
b. Legitimar socialmente la propuesta, al hacerla conocida y discutida por actores de los 

diferentes sectores. 
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c. Dar a conocer a los docentes,  el cambio que se acercaba, con el propósito de  comenzar 
el proceso de apropiación e implementación por parte de los mismos. 

 
• Resultados de la consulta 

 
 Luego de realizar la consulta de carácter nacional, surgen una serie de aspectos a 
considerar, tales como: 
 
a. Un acuerdo casi total sobre la necesidad de reformular el currículo, el cual debía poseer 

la orientación de la propuesta. De hecho el  69% de los docentes, estuvo de acuerdo con 
la nueva organización de las especialidades. Excepto dos instituciones, las restantes 
reconocieron  en la propuesta del Mineduc, el inicio de un ordenamiento necesario. 

 
b. Un intenso debate en el mundo Técnico - Profesional, especialmente a partir de: 

 
- Las diferentes visiones existentes, acerca de lo que debería ser la formación de 

técnicos de nivel de educación media, en la sociedad globalizada; 
- Diferencias respecto del rol que tiene la formación técnica, sobre la movilidad social;  
- Aspectos que tuvieron diferente lectura; por ejemplo, el Ministerio de Educación 

propuso un aumento de la formación general, mientras diferentes sectores 
entendieron esto, como una disminución de  la formación Técnico - Profesional.  

 
 
c. Lecturas y análisis incompletos de la propuesta, indujeron a errores. El no leer el 

documento totalmente, llevó a una visión parcelada del currículo. Los docentes de 
especialidad, no leyeron lo que se refería a la formación general o a los objetivos 
transversales, y demandaron incorporar a los perfiles, competencias contenidas en éstos.  

 
 
 
 
 
 

CLASE 07 
 
 
• Procesamiento de las observaciones y sugerencias recibidas 

 
A partir de la información recibida, se realizó una serie de análisis, y también se 

incorporaron diversos aspectos en la propuesta, tales como: 
 
 

a. Reconocimiento por parte del Mineduc, respecto de las divergencias existentes, 
especialmente en relación con: 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°3 
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- La importancia de una sólida formación general, en la preparación para la vida del 

trabajo. Este aspecto no fue valorado en su justa medida; puesto que hay quienes aún 
plantean la necesidad de privilegiar la formación especializada. Por el contrario, 
diversos documentos de organizaciones internacionales, plantean que la demanda en 
relación con el mundo del trabajo, se orienta preferentemente a una formación general 
de habilidades y actitudes, más que de conocimientos técnicos específicos.  

 
- El momento en que se debe iniciar la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, ya 

que en un amplio sector, todavía se manifiesta la idea de que la especialización debe 
mantenerse en el 1er año.  

 
 

b. Fundamentación, por parte de las instancias ministeriales, de las razones del cambio, 
para lo cual: 

 
- “Se redactó un documento aclaratorio, que proporciona los antecedentes y 

fundamentos, que ha tenido en cuenta el Ministerio de Educación.  
 
- Se efectuaron reuniones aclaratorias a través de todas las regiones del país.  

 
- El ministerio convocó a una comisión especial, con representantes de los sectores 

nacionales comprometidos con la Educación Media Técnico-Profesional, para 
consensuar una “propuesta final”.  

 
 

c. Asumir consensos que aportaban nuevos elementos: 
 

- El borrador de consulta, identificaba 36 especialidades agrupadas en 12 sectores 
económicos; al finalizar el procesamiento de la consulta, se aumentó a 44 y luego a 46 
especialidades, agrupadas en 14 sectores. 

 
- Varios perfiles sufrieron cambios parciales y otros, una modificación total.  

 
- En 3° y 4° medio, se aumentaba la proporción del tiempo destinado a la formación 

diferenciada, a la inversa de 1° y 2°, donde la mayor carga horaria, se encuentra en la 
formación general. 

 
- Era necesario tener presente, diversos aspectos para la implementación del nuevo 

marco curricular, como por ejemplo, resguardar la aplicación de proyectos 
innovadores, tales como el Programa Dual.  

 
- Diseñar estrategias para actualizar, perfeccionar e incluso reconvertir, a los profesores 

que se desempeñan en la modalidad Técnico Profesional.  
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- Asegurar la dotación de recursos, para fomentar el aprendizaje.  
 

Con aportes recibidos, el Mineduc, elaboró una "Propuesta de Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios", que fue enviado en consulta al 
organismo, que debe aprobarlo antes de que se transforme en ley; vale decir, al Consejo 
Superior de Educación. 
 
• Evaluación del Consejo Superior de Educación (enero de 1998) 
 

El Consejo Superior de Educación, realizó observaciones a la propuesta, planteando 
que si bien se observaba una "relación directa entre los objetivos fundamentales terminales y 
las exigencias del mundo laboral", en algunas especialidades, "todavía su formulación, 
parece muy ligada al desempeño de tareas (o formación para el desempeño de oficios), y no 
suficientemente, a la adquisición de habilidades relevantes para toda una familia profesional". 

 
 

2.3.3. Promulgación del Decreto Nº 220 
 

Luego de realizados todos los ajustes necesarios, se promulga el decreto 220, el cual 
se empieza a aplicar el año 1999, concluyendo este proceso, en el año 2002. 

 
Este decreto considera a toda la Educación Media y estipula todos los objetivos 

fundamentales y Contenidos Mínimos para la Educación Media, ya sea Humanístico-
Científica o Técnico-Profesional. 

 
El decreto Nº 220, define los sectores productivos y las especialidades que se dictarán 

a nivel nacional, los que se reproducen a continuación, en forma textual: 
 
 

ESPECIALIDADES POR SECTOR ECONÓMICO 
 

 
Sector económico 

 
Especialidad 

 
 

Maderero 
1. Forestal 
2. Procesamiento de la madera 
3. Productos de la madera 
4. Celulosa y papel 

Agropecuario 1. Agropecuaria  
 

Alimentación 1. Elaboración industrial de alimentos  
2. Servicios de alimentación colectiva 

 
 

Construcción 

1. Edificación 
2. Terminaciones de construcción 
3. Montaje industrial 
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4. Obras viales y de infraestructura 
5. Instalaciones sanitarias 
6. Refrigeración y climatización 

Metalmecánico 1. Mecánica industrial  
2. Construcciones metálicas  
3. Mecánica automotriz  
4. Matricería 
5. Mecánica de mantenimiento de aeronaves 

 
Electricidad 

1. Electricidad 
2. Electrónica 
3. Telecomunicaciones 

 
Marítimo 

1. Naves mercantes y especiales 
2. Pesquería 
3. Acuicultura 
4. Operación portuaria 

 
Minero 

1. Explotación minera 
2. Metalurgia extractiva 
3. Asistencia en geología 

Gráfico 1. Gráfica 
2. Dibujo Técnico 

 
Confección 

1. Tejido 
2. Textil 
3. Vestuario y confección textil 
4. Productos del cuero 

Administración y comercio 1. Administración 
2. Contabilidad 
3. Secretariado 
4. Ventas 

 
Programas y proyectos sociales 

1. Atención de párvulos 
2. Atención de adultos mayores 
3. Atención de enfermos 
4. Atención social y recreativa 

Química 1. Operación de planta química 
2. Laboratorio químico 

Hotelería y Turismo 1. Servicios de turismo 
2. Servicios de hotelería 

 

2.3.4. Continuidad del Proceso 
 

Luego de que se promulga el decreto 220, el Ministerio de Educación debe continuar 
otras fases del proceso como las que se detallan: 

 
a) Elaborar los planes y programas de estudio, para todas las especialidades definidas.  Hoy 
ya sabemos que estos programas son los llamados módulos, que están en aplicación.  
También el ministerio, debió establecer el procedimiento con el cual sancionaría los 
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programas elaborados por los liceos, en el marco de la descentralización y atendiendo a las 
necesidades regionales. 

 
b) En relación con lo anterior, surge la necesidad de fortalecer la iniciativa regional, con el 
propósito de atender a las necesidades específicas de cada una de ellas y que no se 
encuentran consideradas en la propuesta ministerial. Lo anterior permitiría: 

 
‐ Poner sellos regionales y hacer consistente el desarrollo productivo de la zona. 

 
‐ Incrementar la productividad y la sustentabilidad de los recursos humanos, materiales y 

financieros, en especial en el ámbito de la microempresa;  
 

‐ Apoyar las experiencias regionales que generan oportunidades de crecimiento 
económico y mejoramiento de la calidad, de vida de la población.  

 
c) Iniciar el perfeccionamiento a los docentes del área Técnico–Profesional, procurando con 
ello, que éstos se encuentren en condiciones de asumir los contenidos actualizados que 
presenta el nuevo marco curricular.  

 
d) Iniciar el camino de actualización de especialidades, con la participación del sector 
productivo, ámbito académico y diferentes tipos de organizaciones;  todo esto, sin necesidad 
de que se inicie una nueva reforma a la educación.   
 

 
e) Luego de la promulgación de los OFCMO, el ministerio debe generar procedimientos de 
exámenes, que permitan acreditar la adquisición de las competencias, definidas en el Marco 
Curricular,  como objetivos terminales de carácter  nacional.  

 
El hecho de generar un dispositivo de esta índole, permitirá recabar antecedentes 

respecto de la formación técnica, que están recibiendo los y las jóvenes de nuestro país. 
 

Por otra parte, permitirá a las comunidades educativas reconocer fortalezas y 
debilidades en su misión de lograr aprendizajes de buena calidad, y tomar decisiones en 
diferentes ámbitos, tales como, las prácticas pedagógicas y el uso de recursos (humanos, 
materiales y funcionales), entre otros.  
 

Al ministerio, por otra parte, le permitirá, focalizar los esfuerzos de apoyo y 
seguimiento, dando vida a los ideales de calidad y equidad. 

 
Según lo expuesto por la OEI, “estos exámenes deberían servir de base para iniciar el 

establecimiento de un sistema de certificación confiable y legitimado socialmente, que le 
otorgue validez al título obtenido. Esta es una acción de política mayor, ya que depende en 
buena medida, de definiciones radicadas en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social “. 
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Si se mira con una visión de futuro el tema de la certificación, nos damos cuenta que 
los tratados internacionales obtenidos en el último tiempo y el ingreso del país al 
MERCOSUR, establecen la necesidad de tener perfiles que se acerquen a dichos contextos, 
permitiendo a la población, poder acceder a otros empleos fuera de la región y por qué no, 
del país. 
 

CLASE 08 
 

2.4. Ideas que Orientan el Nuevo Currículum 
 

 
A estas alturas, ya existe alguna claridad respecto del enfoque del nuevo Marco 

Curricular, sin embargo, es necesario realizar alguna profundización respecto del mismo. 
  

Con el objetivo de clarificar aún más los cambios presentes en la propuesta del 
Ministerio de Educación, se presenta una comparación entre la formación técnica, con y sin 
reforma, presentada desde las instancias ministeriales, además de la realizada por Alberto 
Galeano Ramírez, en su Manual de Capacitación para Directivos de Centros de Formación:  

 
Al momento de realizar los análisis y discusiones para promulgar el nuevo Marco 

Curricular, el Ministerio de Educación realizó un paralelo entre la formación profesional con y 
sin reforma, el cual, todo profesor de educación Técnico Profesional, debe conocer. A 
continuación, se reproduce en forma textual el cuadro comparativo, elaborado por la Unidad 
de Currículum y Evaluación del Mineduc. 

 
 

• Comparación entre la formación técnico profesional con y sin reforma 
 

PASADO 
 

REFORMA 

Desde un currículum racionalista académico 
organizado en asignaturas 
 
 
 

Hacia un currículum tecnológico, 
basado en el perfil profesional de la 
especialidad, con una estructura 
modular 

Desde 400 denominaciones de 
especialidades 
 

Hacia 13 sectores económicos y 46 
especialidades 

Desde equipamientos similares a los de la 
producción 
 

Hacia el equipamiento para investigar, 
experimentar, tipo laboratorio 

Desde una gestión de los establecimientos 
orientada hacia el interior del colegio 
 

Hacia una gestión orientada hacia la 
comunidad y en el caso específico de 
la EMTP, hacia el mundo productivo 

Desde metodologías dedicadas a repetir Hacia metodologías que promuevan la 
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experiencias ya hechas 
 

experimentación, la invención, el 
control, la verificación 

Desde aprendizajes descontextualizados del 
sector productivo y de los intereses de los 
alumnos 
 

Hacia aprendizajes de acuerdo a las 
necesidades del sector productivo y 
los intereses de los alumnos 

Desde una formación profesional para un 
puesto de trabajo especializado, reduciendo 
la empleabilidad 

Hacia una formación profesional para 
la vida del trabajo, ampliando la 
empleabilidad y con posibilidades de 
continuación de estudios 

Desde definiciones tempranas sobre los 
rumbos profesionales de los alumnos, 14-15 
años, al iniciar el 1° medio 
 

Hacia definiciones más tardías sobre 
los rumbos profesionales de los 
alumnos 16-17 años, al iniciar el 3° 
medio (decreto N° 220) 

Desde la libertad de cada colegio para 
definir los perfiles y, planes y programas de 
cada especialidad, de acuerdo a las 
realidades del sector productivo local 
 

Hacia el establecimiento de perfiles de 
egreso para cada especialidad, de 
carácter nacional y obligatorios 
(OFCMO, decreto N° 220) 

 
Fuente Mineduc 

 
 
 

 
 

CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 

1. De la estricta división y especialización 
del trabajo, asociada a la producción en 
masa sobre la base de tareas minuciosas, 
repetitivas y relativamente simples 

1. A la mayor versatilidad de las 
tareas y rotación permanente del 
personal, lo que demanda una 
especialización flexible, y 
polivalencia funcional 

2. Del trabajo en fábricas, basado en la 
acción (antes que en la reflexión), y 
mediante la aplicación de destrezas 
manuales y mecánicas 

2. Al trabajo independiente o en 
empresas, basado en la 
investigación y producción de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos, mediante la aplicación 
de habilidades intelectuales 

3. Del  predominio de obreros calificados y 
semicalificados 

3. Al predominio de técnicos, 
tecnólogos e ingenieros 
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CCAAMMBBIIOOSS EENN  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALLEESS  YY  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

 
1. De organizaciones piramidales y 
jerarquizadas, en las que “pensar”, 
“supervisar” y “hacer”, son funciones 
separadas 

1. A organizaciones planas, 
interactivas y conectadas en red, en 
las que “pensar”, “supervisar” y 
“hacer”, se convierten en labores 
simultáneas, que se conjugan 
permanentemente 

2. De organizaciones de modelo 
burocrático cerrado, centralizado y 
autoritario, que mediante la planificación 
rígida y el control externo de las 
actividades, buscan la uniformidad y la 
estandarización del trabajo, así como la 
obediencia estricta de las órdenes 
impartidas por los niveles superiores 

2. A organizaciones abiertas, 
flexibles, participativas y autónomas 
que, basadas en la planificación 
estratégica, están 
permanentemente atentas a los 
variados requerimientos de los 
demandantes de productos y 
servicios 

3. De organizaciones basadas en 
actividades, procedimientos y controles 
burocráticos 

3. A organizaciones orientadas a 
obtener resultados 

4. De la contratación de personas 
mediante su incorporación en los niveles 
bajos de la pirámide ocupacional, para 
luego promoverlas con el transcurso de los 
años, según la experiencia acumulada y la 
lealtad 

4. A la contratación libre (y flexible) 
de personal con una capacidad de 
aprendizaje permanente y con una 
sólida formación técnica y 
tecnológica 

 
 

  
CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  YY  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

  
1. De la formación escolarizada y 
segmentada dicotómicamente entre 
“humanístico-científica” y “técnico- 
profesional” 

1. A la educación y formación 
permanentes, que incluyen una 
sólida formación de base, e integran 
lo humanístico - científico con lo 
técnico - profesional 

2. Del divorcio entre teoría y práctica, entre 
saber y hacer 

2. A una conjugación de “teoría y 
práctica”; y a una integración de 
“saber y hacer” 

3. De la educación con énfasis en la 
enseñanza. 

3. A la educación con énfasis en el 
aprendizaje, en busca de cultivar en 
las personas el aprendizaje 
permanente (“aprender a aprender”) 

4. De la enseñanza verticalista centrada en 
la autoridad personal del maestro o 

4. A la enseñanza y aprendizajes 
compartidos en los que profesor y 
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profesor alumno interactúan, descubren 
simultáneamente y se respetan 
como personas 

5. De la educación y formación profesional, 
destinada a preparar a las personas para 
puestos especializados de trabajo 

5. A la educación y formación 
profesional, destinada a preparar 
personas flexibles, polivalentes y 
multifuncionales, capaces de 
moverse horizontal y verticalmente 
dentro de la organización 

6. De una oferta educativa rígida y 
estandarizada, con poca consulta en el 
medio productivo, laboral y social 

6. A una oferta educativa flexible y 
diversificada, que tenga en cuenta 
las demandas educativas y de 
formación presentadas por las 
personas y el medio productivo, 
laboral y social 

7. De la educación y formación profesional 
terminal, según la edad 

7. A la educación y formación 
profesional, como un proceso de 
toda la vida (educación y formación 
continua) 

 
(Planteamientos de Alberto Galeano Ramírez.  Extractado del Taller de Diseño Curricular Basado en 

Competencias dirigido a funcionarios y funcionarias del Mineduc y Sence, preparado y coordinado por  
Estela Barba, noviembre de 2002) 

 
 
La Reforma Curricular exige una reorientación, es decir, no sólo saber (contenidos); 

sino saber hacer (habilidades y actitudes). También, es necesaria una ampliación y  
profundización; esto es, objetivos y contenidos más ricos, y estándares más altos. 
 

Los objetivos y contenidos deben ser herramientas para la vida; claves que responden 
a necesidades de entendimiento, desempeños prácticos y juicio de las personas en su vida 
real. 
 
 Las habilidades, corresponden a las capacidades de desempeño presentes en los 
programas.  Algunas de ellas son: 
 

- Análisis 
- Resolución de problemas 
- Abstracción 
- Pensar en sistemas 
- Experimentar y aprender a aprender 
- Comunicar ideas 
- Trabajar colaborativamente 
-  Interpretar y sintetizar información de distintas fuentes 
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En los programas se explicitan actitudes que deben ser trabajadas en la sala de 
clases, como por ejemplo: 

 
- Adaptación al cambio 
- Reflexión crítica y propositiva 
- Manejo de incertidumbre 
- Respeto por la diversidad 
- Respeto por el medio ambiente 
- Responsabilidad Social 
- Curiosidad y capacidad de asombro 

 
Las habilidades y actitudes planteadas en el Marco Curricular para la Educación 

Media, concuerdan con los postulados del Banco mundial, realizados por William Experton 
en el año 1998, respecto de las capacidades que toda persona debiera poseer.  Éstas son: 
 

- Capacidad de leer y entender un texto, de nivel de secundaria. 
- Poseer en matemática, un nivel de secundaria. 
- Capacidad para resolver problemas semiestructurados, donde las hipótesis deben ser 

elaboradas y probadas. 
- Capacidad para trabajar en equipo, con personas de diversos orígenes. 
- Capacidad para comunicarse de manera eficiente, en forma oral y escrita. 
- Capacidad de utilizar un computador a nivel de usuario. 

 
 

2.4.1. Currículum y Competencias 
 

Por otra parte, José Joaquín Brunner en la revisión bibliográfica sobre “Competencias 
de Empleabilidad” expone que: “Las competencias que las personas adquieren a través del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y luego le permiten desempeñar eficazmente una 
ocupación, proporcionan el principal vínculo entre educación y trabajo”. Competencias, en 
consecuencia, según el autor, “son los atributos y capacidades que habilitan para el ejercicio 
de una ocupación en la sociedad”. 
 
 Brunner plantea, que hasta hace poco se pensaba que la escuela, el liceo y los 
establecimientos profesionales no–universitarios, cumplían su tarea, si aseguraban:  
 
‐ “La formación de competencias elementales para una economía de baja productividad y 

escasa competencia externa (comunicación oral, en particular hablar y escuchar; leer y 
entender, especialmente seguir instrucciones; cálculo elemental; y escribir, en un nivel 
mínimo,  por lo menos, saber firmar);  

 
‐ La adquisición de cuerpos relativamente estables de conocimiento (memorización), para 

un mundo de información lenta y escasa;  
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‐ En el nivel vocacional, el desarrollo de destrezas técnicas específicas, ligadas a un oficio 
u ocupación, las que suelen llamarse también, competencias laborales (Inter-American 
Development, 1999; Moura Castro, 1998)”. 

 
Este enfoque está siendo revisado y abandonado en todas partes, para ser 

reemplazado por uno que pone el énfasis en:  
 

- “La formación de competencias fundamentales”; 
 

- “El desarrollo de competencias cognitivas superiores (aquéllas que permiten un 
desempeño eficaz en situaciones relativamente complejas, tales como la capacidad de 
resolver problemas, aprender a aprender, actuar creativamente y tomar decisiones)”, y  

 
- “La formación de competencias de empleabilidad, que son aquellas disposiciones 

requeridas para funcionar eficazmente, en economías que cambian rápidamente y se 
hallan sujetas a una fuerte presión competitiva” (Brunner).  

 
 

En este nuevo enfoque, se postula que las competencias propiamente laborales, 
específicas a la ocupación o lugar de trabajo, se adquieren, precisamente, in situ o mediante 
una enseñanza con un fuerte componente de estudio, basado en el lugar de trabajo, o 
mediante el uso de modelos de tutores y aprendices de un oficio.  
 
 

Brunner expone que:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ejes en torno a los cuales se desenvuelve dicho proceso de cambio, son 

básicamente los siguientes: 
 

- Según la OECD, surge una nueva concepción de política educacional, centrada en la 
idea del aprendizaje continuo.  

 
- Según Brunner, se produce una rápida incorporación de las nuevas Tecnologías de 

información y comunicación (TIC) a la educación, partiendo por la sala de clases.  
 

“Simultáneamente, los sistemas educacionales se encuentran encaminados a un 
cambio de grandes proporciones; tan importante, se piensa, como aquellos otros que 
dieron origen, sucesivamente, a la escuela, luego a la educación pública y, más 
adelante, a la enseñanza masiva; las tres revoluciones que han alterado de raíz, la 
forma de concebir y producir la educación durante los últimos siglos”. 
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- Bertrand, plantea que se entra a una etapa de redefinición del vínculo entre educación 
y trabajo.  

 
- Merril Lynch, indica que se inicia un pujante desarrollo de la industria educacional. 

 
Como resultado de los cambios que se suceden sin interrupción, particularmente de 

la transformación de la relación entre educación y trabajo, la noción de empleabilidad, se ha 
difundido rápidamente, durante la última década. 

 
  Se entiende ahora por competencias de empleabilidad, un conjunto de capacidades 

esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en el puesto de trabajo, incluyendo 
capacidades de comunicación y relaciones interpersonales, de resolución de problemas y 
manejo de procesos organizacionales, y de organización de los propios comportamientos, en 
función de los requerimientos del puesto de trabajo. 

 
Pueden caracterizarse como competencias genéricas (no ligadas a una ocupación en 

particular), transversales (necesarias en todo tipo de empleos), transferibles (se adquieren 
mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje), generativas (permiten un 
desarrollo continuo de nuevas capacidades) y medibles (su adquisición y desempeño puede 
evaluarse de manera rigurosa)”. 
 
 
 
 
 
 

CLASE 09 
 

- Trabajadores efectivos 
 

Actualmente, existen diversas definiciones de las competencias mencionadas 
anteriormente, sin embargo, la más conocida a nivel internacional, es aquélla proporcionada 
por la Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS), que definió dichas 
competencias agrupándolas en cinco clases y determinó los estándares que debían 
obtenerse en cada caso. 
 

De acuerdo a la comisión SCANS, los trabajadores efectivos serían aquellos que 
pueden usar productivamente: 

 
Recursos: saben organizar, planificar y asignar tiempo, dinero, materiales y recursos 
humanos. 
 
Relaciones interpersonales: pueden trabajar con otros, participando en equipos, 
enseñarles, servir al cliente, conducir, negociar y trabajar con gente de distintos orígenes 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°4 
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sociales y cuando sea necesario cuestionar responsablemente los procedimientos y las 
practicas existentes. 
 
Información: pueden adquirir y evaluar información, organizar y mantener archivos, 
interpretar y comunicar (en forma escrita y oral), y usar computadoras para procesar 
información. 
 
Sistemas:  comprender su propio trabajo en el contexto del trabajo realizado por quienes 
los rodean; entender cómo se interrelacionan los elementos del sistema; anticipar 
posibles consecuencias y, controlar y corregir el desempeño de sus funciones:  ser 
capaces de identificar las tendencias e irregularidades en el funcionamiento del sistema; 
integrar muestras múltiples de datos y vincular símbolos, (por ejemplo, las 
representaciones visuales en el monitor), con fenómenos reales (por ejemplo, el 
funcionamiento mecánico de un equipo). 
 
Tecnología: se refiere a ser capaz de seleccionar la tecnología más apropiada, aplicarla a 
tareas específicas, y mantener y solucionar problemas de equipos complejos. 

 
 En el mismo documento, se exponen las áreas de conocimientos fundamentales que 
la competencia requiere.  Estas son: 
 

- Capacidades Básicas: lectura, redacción, aritmética y matemática, expresión oral y 
capacidad de escuchar; 

 
- Aptitudes analíticas: pensar de modo creativo, tomar decisiones, solucionar 

problemas, usar la imaginación, saber aprender y razonar: 
 

- Cualidades personales: responsabilidad individual, autoestima, sociabilidad, 
autocontrol e integridad. 

  
Diversas investigaciones, así como la literatura especializada, concuerdan en señalar 

que estas competencias, son las más valoradas por los empleadores. Por otra parte, se 
constata que los jóvenes egresados de la Educación Media Técnico Profesional que ingresan 
al mercado laboral, no cuentan con un desarrollo suficiente de estas características.  

 
  

2.4.2. Diseño Curricular Basado en Competencias 
 

Se presentan a continuación, otras clasificaciones extractadas del “Taller de Diseño 
Curricular basado en Competencias”,  dirigido a funcionarios y funcionarias del Mineduc y 
Sence, preparado y coordinado por Estela Barba (2002). 
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a) Contenidos de las competencias 
 

- Técnica: continuidad, conocimientos, destrezas, aptitudes. Posee competencia 
técnica, aquel que domina como experto, las tareas y contenidos de su ámbito de 
trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para ello. 

 
- Metodológica: flexibilidad, procedimientos. Posee competencia metodológica, aquel 

que sabe reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas 
y a las irregularidades que se presenten; que encuentra además, en forma 
independiente, vías de solución y transfiere adecuadamente, las experiencias 
adquiridas a otros problemas de trabajo. 

 
- Social–Sociabilidad: formas de comportamiento. Posee competencia social, aquel que 

sabe colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva, y muestra un 
comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal. 

 
- Participativa–Participación: formas de organización. Posee competencia participativa, 

aquel que sabe participar en la organización de su puesto de trabajo y también de su 
entorno de trabajo, es capaz de organizar y decidir, y está dispuesto a aceptar 
responsabilidades. 

 
 

La integración de estas cuatro competencias parciales, da lugar a la competencia de 
acción, que en rigor es indivisible.  

 
b)  Tipos de competencias 
 

Existen diferentes tipos de competencias, sin embargo, las principales son: 
 
1. Competencias Intelectuales: 
 

Se refieren a procesos cognitivos internos, necesarios para operar con los símbolos, 
las representaciones, las ideas, las imágenes, los conceptos y otras abstracciones (Coll). 
Constituyen la base para la construcción de competencias prácticas, interactivas y sociales. 
Se sugieren tres estrategias cognitivas que están en la base de las competencias 
intelectuales: 
 

- Habilidades analíticas: razonamiento deductivo, clasificación, establecimiento de 
relaciones, relación de procesos y estructuras, confrontación/contrastación de 
hipótesis, diferenciación de “verdad empírica” y validez lógica. 
 
- Habilidades creativas: uso de analogías (búsqueda de unidad existente entre 
semejanzas ocultas), razonamiento inductivo, generación de hipótesis, formulación de 
problemas, desarrollo de la intuición, formulación de modelos. 
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- Habilidades metacognitivas: análisis de la ejecución cognitiva propia, selección     de 
estrategias, detección de errores de pensamiento y ejecución en los procesos de  
formulación y solución de problemas, planificación, evaluación, uso de heurísticos. 

 
 
2. Competencias Prácticas:  
 

Se refieren a un saber hacer, a una puesta en “acto”. Si bien, suponen e implican 
procesos intelectivos, se manifiestan en una dimensión pragmática: 
  

- Habilidades comunicativas: en relación al procesamiento de la información: obtención 
y evaluación de datos, organización de la información, operación con representaciones 
gráficas, discursivas e icónicas, interpretación de la información, manejo de los 
procesadores de la información. En relación a la producción y comunicación de 
discursos: operación con múltiples estilos discursivos, tales como, literarios, técnicos, 
científicos, periodísticos; producción de discursos, apelando a los códigos de 
estructuración pertinentes, a las distintas situaciones comunicativas. 
 
- Habilidades tecnológicas: selección y aplicación de tecnologías pertinentes a los 
problemas a resolver, selección de procedimientos y utilización de instrumentos. 
 
- Habilidades organizativas: en relación con el uso del tiempo: programación del 
tiempo en función de metas, establecimiento de prioridades, programación de tareas 
En relación con el manejo de recursos: organización del uso de recursos, previsión de 
nuevos recursos, arbitraje de modos de acceso a los recursos. 
 
 

3. Competencias Interactivas:  
 

Se refieren a la capacidad de participar como miembro de un grupo, en los ámbitos de 
referencia próximos a las prácticas de los sujetos.  
 

Estas competencias, implican aceptación del desacuerdo, capacidad para consensuar, 
para enseñar a otros, ejercicio de liderazgos rotativos, delegación de funciones y tareas, 
contribución en la construcción de proyectos colectivos. 

 
 

4. Competencias Sociales:  
 

Se refieren a la capacidad para interactuar en los espacios de constitución de 
contextos sociales más generales, y no inmediatos a la cotidianeidad del sujeto. 
 

Específicamente, consisten en la capacidad para interactuar en el universo simbólico; 
poseer habilidad argumentativa para interactuar en la esfera pública, formular demandas y 
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participar en proyectos colectivos de repercusión social, análisis crítico frente a problemáticas 
sociales y culturales, articulando distintas variables en juego. 
 
 
 
c) Esquemas de competencias 
 

A partir del énfasis en el uso de la metodología de proyectos, como un elemento 
dinamizador de las prácticas educativas, se plantean dos esquemas de competencias, a 
saber: 
 
Intento uno: clasifica las competencias en tres grupos: competencias específicas para la 
tarea, competencias generales para el trabajo y competencias para adquirir nuevos 
conocimientos. 
 
1. Competencias específicas para la tarea: cada persona debería ser capaz de ejercer un 
oficio o profesión, de tal manera que sus ingresos crezcan a lo largo de su vida (en los 
trabajos muy poco calificados la persona gana menos, en lugar de ganar más, a medida que 
pasan los años). 
 
2. Competencia general para el trabajo: implica tanto competencias para desarrollar un 
trabajo por sí mismo, como insertarse en una organización. Esto requiere: 
 

• Organizar su tiempo personal, calcular el tiempo necesario para ir hacia un lugar o 
hacer una tarea, organizar el día, la semana, el mes, imaginarse a sí mismo en un 
año, en cinco años más, establecer objetivos, tareas, actividades que debe realizar 
sólo o con otros, distribuir sus tareas y planes en el tiempo, qué cosas van primero, 
qué cosas van luego.  

 
• Buscar diferentes formas de hacer la misma cosa, evaluar sus posibilidades con 

realismo, buscar trabajo en los diarios, hacer redes, utilizar contactos propios y 
agencias profesionales, preparar un currículum, mantener entrevistas, identificar 
posibles clientes, comprar, vender, negociar, dar indicaciones a otras personas, formar 
parte de un grupo de trabajo, explicar oralmente o por escrito algo que quiere hacer, 
que está haciendo o que ha hecho, hacer un presupuesto de trabajo; llevar adelante 
su papelería, hacer trámites en oficinas públicas, poder entender la complejidad, hacer 
cálculos sencillos, planos, esquemas y modelos simples, usar una computadora y una 
calculadora, hablar otro idioma. 

 
3. Competencia para adquirir nuevos conocimientos: es casi seguro que cualquier persona 
que aprenda un oficio, deberá cambiarlo varias veces a lo largo de su vida. Es indispensable, 
entonces que reciba una educación para adquirir nuevos conocimientos: Hacer listas de 
lugares y personas para averiguar algo, hacer cartas preguntando algo, hacer consultas 
telefónicas a personas e instructores, usar la guía telefónica, leer y escribir, tomar apuntes, 
llevar comentarios escritos de su tarea, consultar con técnicos y especialistas, hacer trámites 
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en oficinas públicas, utilizar bibliotecas y centros de asesoramiento, establecer redes de 
información y de intercambio, usar computadora y calculadora, usar un libro, un folleto, una 
revista, pedir y dar ayuda, explicar verbalmente o por escrito lo que hace, hacer cosas en 
base a explicaciones verbales o escritas que recibe. 
Intento dos: competencias agrupadas en dos grandes dominios: el instrumental y el social. El 
primero incluye cuatro factores: manejar el tiempo, manejar objetivos, manejar problemas y 
acrecentar los propios conocimientos disponibles. El segundo, dominio social, habilidades de 
comunicación, negociación y liderazgo 
 
 

2. 5. Marco Curricular: Algunas Aclaraciones del Decreto N° 220  
 
 

El decreto nº 220, establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios para la Educación Media de todo el país.  En el artículo 2º de  este decreto, se 
definen los siguientes conceptos fundamentales: 
 
Plan de Estudio: documento de carácter normativo que señala, para cada curso, los sectores, 
subsectores de aprendizaje o las asignaturas,  con indicación de la carga horaria semanal. 
 
Programa de Estudio: documento de carácter normativo, que expone los objetivos, la 
secuencia de contenidos de enseñanza y las actividades que deben aplicarse en 
conformidad al plan de estudio.     
 
Formación General:  tipo de formación que provee la base común de aprendizajes, que 
contribuye al crecimiento, desarrollo e identidad personal; al ejercicio pleno de la ciudadanía; 
al desempeño activo, reflexivo y crítico del ser humano a lo largo de la vida; y al desarrollo de 
capacidades para adoptar decisiones fundadas, sobre continuación de estudios y 
proyecciones de carácter vocacional–laboral.   
 
Formación Diferenciada: tipo de formación que, sobre una base previa adquirida de 
capacidades y competencias de carácter general, apunta a satisfacer intereses, aptitudes y 
disposiciones vocacionales de los alumnos, armonizando sus decisiones con requerimientos 
de la cultura nacional y desarrollo productivo y social del país. 
 
Conceptos Complementarios: de igual forma, se definen otros conceptos que aparecen 
mencionados en el decreto y que son necesarios para la comprensión cabal del mismo. 
 
Objetivos Fundamentales Verticales: aquellos que se refieren a determinados cursos y 
niveles y cuyo logro, demanda aprendizajes y experiencias vinculadas a sectores o 
especialidades del currículum de la Educación Media. 
 
Objetivos Fundamentales Transversales: aquellos que tienen un carácter comprensivo y 
general, cuyo logro se funda en el trabajo formativo del conjunto del currículum, o de sub–
conjuntos de éste, que incluyan más de un subsector o especialidad. 
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Contenidos Mínimos Obligatorios: son los conocimientos específicos y prácticas para lograr 
habilidades y actitudes que los establecimientos deben obligatoriamente enseñar, cultivar y 
promover para cumplir los objetivos fundamentales establecidos para cada nivel. 

El decreto señala que estos contenidos, corresponden a saberes conceptuales y 
capacidades de desempeño práctico.   
 

También se aclara que los contenidos son de tres tipos: conocimientos, habilidades y 
actitudes. Estos contendidos se refieren a capacidades y competencias de carácter 
comprensivo, operativo y valorativo, imprescindibles para la formación de los educandos: 
 

- Los conocimientos, aclara el Mineduc, corresponden a conceptos, sistemas 
conceptuales e información sobre hechos, procedimientos, procesos y operaciones. 

 
- Las habilidades, se refieren a capacidades de desempeño o de realización de 

procedimientos, que deben adquirir y desarrollar los alumnos y alumnas, en su 
proceso de aprendizaje: éstos, podrán estar orientados al ámbito intelectual o práctico, 
como también, estar basados en rutinas o en procesos abiertos, fundados en la 
búsqueda, la creatividad y la imaginación. 

 
- Por último, las actitudes corresponden a disposiciones con componentes cognitivos, 

afectivos y valorativos, que hacen que las personas se inclinen por un determinado 
curso de acción.  

 
 

CLASE 10 
 

2. 5.1. Estructura que Define el Marco Curricular 
 

A continuación, se detallan las bases de este nuevo marco curricular, que ha resultado 
ser un importante cambio en el nivel de Educación Media. 
 
a) Formación General 

 
En este ámbito, el Ministerio de Educación reúne a los sectores y subsectores que 

propician el desarrollo de competencias generales. Se extiende durante los dos primeros 
años de la enseñanza media, en sus dos modalidades.  A partir de 3º medio, los estudiantes, 
dependiendo de la modalidad seleccionada, tendrán algunos de ellos. 
 

En esta parte se incluyen los sectores de aprendizaje que a continuación se señalan: 
 
- Lenguaje y Comunicación  (Lengua Castellana y Comunicación; Idioma Extranjero) 
- Matemáticas 
- Historia y Ciencias Sociales 
- Ciencias Naturales (Biología, Física y Química) 
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- Educación Tecnológica (Sólo en 1º y 2º año) 
- Educación Artística (Artes Visuales y Artes Musicales) 
- Educación Física 
- Religión 
- Filosofía y Psicología (Sólo en 3º y 4º año) 
 
• La Formación General en 1º y 2º medio, tendrá un mínimo de 31 hrs. semanales. 
• La Formación General en 3º y 4º medio, queda de la siguiente manera: 
 

- Lengua Castellana y Comunicación 
- Matemáticas 
- Historia y Ciencias Sociales 
- Idioma Extranjero: Inglés 
- Total de 12 horas mínimas a la semana  

 
b) Formación Diferenciada 
 

Este tipo de formación, ofrece dos modalidades, Científico Humanista y Técnico 
Profesional.  La segunda de ellas, presenta una oferta bastante amplia, otorgando canales de 
diversificación.En este caso, la oferta contempla una serie de sectores económicos, dentro de 
los cuales se presentan varias especialidades. 
 

Es en esta sección, donde se incorpora el concepto de sistema modular, puesto que 
para cada especialidad, luego de la promulgación del decreto, se elaboraron programas con 
estructura modular que descansa sobre el enfoque de enseñanza, basada en competencias. 
 

Para la formación diferenciada el Marco Curricular, establece un mínimo de 26 horas 
semanales distribuidas según las decisiones que tome cada liceo. A continuación, se 
entregan algunos antecedentes del sistema modular a tener presente: 
 

- Estructura Modular: es una respuesta pedagógica a las demandas del mundo 
productivo, que facilita la empleabilidad. 

- Perfil Profesional: es el desempeño que se espera de un trabajador calificado en 
situaciones laborales reales. Especifica las tareas que un técnico tendría que ser 
capaz de hacer, de acuerdo a criterios de calidad o de realización. Las tareas están 
agrupadas por áreas de competencias. 

 
- Área de Competencias: es el conjunto identificable y evaluable de conocimientos, 

actitudes y habilidades relacionadas entre sí, que permiten desempeños satisfactorios 
en situaciones reales de trabajo, según criterios de desempeño ocupados en el medio 
laboral.Supone bloques de tareas, consistentes con funciones y oficios del mundo 
productivo, en concordancia con las competencias generales definidas en los perfiles 
de egreso de los objetivos fundamentales terminales, para la formación diferenciada 
de la educación Media Técnico Profesional. 
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- Educación Basada en Competencias: es un enfoque educativo, que deriva su 
contenido de tareas efectivamente desempeñadas en el trabajo, por trabajadores 
competentes y que basa la evaluación, en el desempeño concreto de los participantes, 
conforme a criterios establecidos por los mismos trabajadores. El programa de 
Educación Basada en Competencias, incluye la adquisición de conocimientos, 
destrezas y actitudes (competencias), las que se especifican con antelación. 

 
- Competencia: en lo que respecta a competencias, se presentan diversas definiciones 

como las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Saber movilizar los propios conocimientos y cualidades, para hacer frente a un 
problema dado" (Mandon, Nicole, 1990: 154). 
 
"Conjuntos estabilizados de saberes, de saber hacer, de conductas tipo, de 
procedimientos estándar, de tipos de razonamiento que pueden ponerse en obra, 
sin necesidad de aprendizajes nuevos" (Montmollin, Maurice, 1986: 122). 
 
"Compleja combinación de atributos (conocimientos, actitudes, valores y 
habilidades), que se ponen en juego para que los estudiantes interpreten la 
situación específica en que se encuentran y actúen en consecuencia". "Es decir, la 
noción de competencia es relacional, reúne factores disímiles: las habilidades de 
los individuos (derivadas de combinaciones de atributos), y las tareas que tienen 
que desempeñar en determinadas situaciones".  
 
 “Competency: Habilidad para desempeñar las actividades propias de una 
ocupación o función, según los estándares esperados en el empleo". (National 
Office of Overseas Skills Recognition (NOOSR), 1995: 67) 

"En Alemania, el concepto de competencia se utiliza para definir la integración y 
articulación de capacidades, habilidades y conocimientos en la estructura 
profunda de la personalidad, que permiten al individuo la solución y anticipación 
de problemas complejos, en contextos distintos" (Lindemann, Hans-Jürgen y 
Tipplelt, Rudolf, 2000: 7). 
 
"Competencia ocupacional, significa ser capaz de alcanzar los requerimientos 
técnicos específicos de la ocupación, gestionar y controlar los incidentes y las 
variaciones, coordinar las diferentes actividades para alcanzar los objetivos más 
comprensivos y realizar las adaptaciones y modificaciones necesarias para 
alcanzar los requerimientos de los diferentes ambientes" (Mansfield, Bob y 
Lindsay Mitchell, 1996: 67). 
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Llamaremos competencia al nexo entre tres fenómenos: 
 
1. Ciertas características físicas y culturales propias de los individuos, o comunes a 

grupos que incluyen determinadas posibilidades relacionadas con la acción. Estas 
propiedades, pueden ser también denominadas “capacidades”, aunque el término 
es un poco restrictivo, ya que pone el acento sobre las propiedades cognitivas, 
impidiendo la visualización de la diversidad real de las características 
involucradas.  

 
2. Exigencias vinculadas con las situaciones o puestos de trabajo; requisitos 

definidos en relación con las tareas, los empleadores, el mercado de trabajo, la 
organización, etc. 

 
3. El reconocimiento social (en un nivel, dentro de un espacio a precisar) de esta 

relación; de esta adecuación entre características de las personas y los 
requerimientos del trabajo. (Demailly, Lise, 1994). 

 
"La capacidad individual para emprender actividades que requieran una planificación, 
ejecución y control autónomos". (Federación Alemana de Empresarios de Ingeniería, 
1985, en 1994: 25). 
 
"La posesión y el desarrollo de destrezas, conocimientos, actitudes adecuadas y 
experiencia suficientes, para actuar con éxito en los papeles de la vida" (Further 
Education Unit.  1984, en 1994: 25). 
 
"La competencia profesional, es una combinación de conocimientos, saber hacer, 
experiencias y comportamientos que se ejercen en un contexto preciso. Se constata 
cuando se pone en obra, en la situación profesional y es a partir de ella, que puede 
ser validada. Es por lo tanto, a la empresa a quien le corresponde definirla, evaluarla, 
validarla y hacerla evolucionar" (MEDEF, 1998, en Zarifian, 1999: 67). 
 
La competencia es: "…La toma de iniciativa y de responsabilidad del individuo, sobre 
las situaciones profesionales con las cuales se confronta"; "…La inteligencia práctica 
de las situaciones, que se apoya sobre los conocimientos adquiridos y los transforma, 
con tanta más fuerza, cuanto más aumenta la diversidad de situaciones"; "…La 
facultad de movilizar redes de actores, en torno a dichas situaciones, de compartir los 
desafíos y de asumir dominios de corresponsabilidad" (Zarifian; Philippe, 1999: 70; 4; 
77). 
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CLASE 11 

 
• Elementos de la Educación Basada en Competencias:  

  
- ¿Qué enseñar? Las competencias que se deben lograr, son rigurosamente 
identificadas, verificadas y comunicadas al participante, con anterioridad al desarrollo 
de la instrucción. 

 
- ¿Cómo enseñar? El programa de formación, provee lo necesario para el aprendizaje 
y la evaluación de cada una de las competencias especificadas. 

 
- ¿Qué evaluar? Al evaluar cada competencia, se considera el conocimiento y las 
actitudes del participante, pero la fuente primaria de evidencia, es el rendimiento y la 
demostración de la competencia. 

 
- ¿Cómo evaluar? Los criterios y las condiciones bajo las cuales se evaluará el 
rendimiento, se describen explícitamente y se comunican de antemano. 

 

"Conjunto complejo e integrado de capacidades, que las personas ponen en juego en 
diversas situaciones reales de trabajo, para resolver los problemas que ellas plantean, 
de acuerdo con los estándares de profesionalidad y los criterios de responsabilidad 
social, propios de cada área profesional" (INET, 1998). 
 
"Conjunto de conocimientos, destrezas y capacidades, aplicadas al desempeño de 
una función productiva, sobre la base de los requerimientos de calidad esperados por 
el sector productivo" (CONOCER, México). 
 
"Conjunto identificable y evaluable de conocimientos, destrezas y actitudes 
interrelacionadas, que permiten un desempeño satisfactorio, según los criterios 
utilizados en las situaciones de trabajo" (Ministerio de Educación, Chile). 
 
“Combinación, articulación o síntesis de conocimientos, habilidades y destrezas que 
un trabajador aplica en su desempeño laboral, para obtener resultados de calidad 
(SENA, Colombia). 
 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°5 
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La educación basada en competencias, implica los siguientes elementos: 
  
Familia o Sector Ocupacional: representa un conjunto de ocupaciones que garantizan 
transferibilidad entre ellas, y que poseen afinidad formativa, porque comparten un tronco 
común de capacidades básicas y experiencias; códigos, dinámicas, lenguajes, exigencias y 
estándares tanto tecnológicos, como de calidad. 

 
Tarea: describe lo que debe hacerse. Son las acciones que una persona tendría que ser 
capaz de demostrar.  Se obtienen tomando en cuenta las necesidades del sector productivo 
(trabajo con expertos), y la descripción de la especialidad en el decreto 220, en particular, los 
procesos involucrados; los insumos que se manejan; los equipos, instrumentos y 
herramientas. 

 
Módulos: son bloques unitarios de aprendizaje, de duración variable y desarrollados en 
diversas combinaciones y secuencias. 

 
Tipos de Módulos: se dispone de dos tipos de módulos: los Obligatorios y los 
Complementarios. 

 
Duración de los módulos: de 80 a 240 horas. 

 
Distribución: cada Liceo, debe distribuir temporalmente los módulos, de acuerdo a su 
realidad.  Ejemplos de distribución: 

 
- Anuales. 
- Empezar sólo con uno y con 26 horas semanales y luego continuar con el siguiente y   

así, sucesivamente. 
-   Distribuirlos en forma semestral. 

 
Es importante destacar, que existen algunos módulos que son transversales a todas 

las especialidades, como por ejemplo, aplicaciones informáticas, gestión de pequeña 
empresa y entrenamiento de la condición física. 
 
 

2.5.2.  Objetivos Fundamentales Transversales para la Educación Media  
 

Tradicionalmente, en la escuela se han enseñado valores. La novedad radica en que 
ahora, se han explicitado una serie de aspectos que es imperativo que el sistema 
educacional aborde en su conjunto y en forma sistemática dentro del currículo, éstos son los 
Objetivos Fundamentales Transversales.  En el marco curricular, se han establecido estos 
OFT, los que se han agrupado bajo los siguientes ámbitos: 
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1. Crecimiento y Autoafirmación Personal 
2. Desarrollo del Pensamiento 
3. Formación Ética 
4. La Persona y su entorno 

 
También se señalan los OFT referidos a la adquisición de la informática, como una 

herramienta imprescindible en los tiempos actuales. 
 
• Conocer y manejar herramientas de software general, para el procesamiento de 

información y el acceso a las comunicaciones.  Específicamente: 
 

⋅ Herramientas de software de propósito general.  El alumno deberá ser capaz de 
utilizar software de propósito general, tales como: procesador de texto, planilla de 
cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico. 

 
⋅ Redes de comunicación entre personas o grupos de personas. El alumno deberá ser 

capaz de utilizar correo electrónico, listas de interés (por ejemplo, suscribirse, enviar 
correspondencia a la lista), y similares, para comunicarse con una persona o un 
grupo de personas. 

 
⋅ Redes de comunicación para buscar, seleccionar y procesar información desde 

lugares remotos. 
 
• Comprender el impacto social de las tecnologías informáticas y de comunicación.  

Distinguir entre información privada y pública, en las redes de comunicación; comprender 
el impacto de las comunicaciones masivas, entre personas y la responsabilidad ética 
asociada. 

 
 

Objetivos Fundamentales Transversales de la Formación Diferenciada Técnico 
Profesional 

 
Para la formación Técnico Profesional, se propone una serie de OFT que son 

imprescindibles en este campo.  Esto se hace con el propósito de que en las unidades 
educativas, se incorporen de manera intencionada, actividades que permitan el desarrollo de 
estas capacidades específicas inherentes al quehacer del sector productivo.  Estos OFT son: 

 
1. Ejecutar trabajos con planificación y control de calidad. 
2. Conocer y aplicar principios básicos de gestión. 
3. Manejar tecnología computacional a nivel de usuario, conforme a los 

requerimientos de la especialización. 
4. Leer, interpretar y elaborar informes técnicos. 
5. Preservar y respetar el medio ambiente y utilizar racionalmente la energía. 
6. Ejercitar el acondicionamiento físico y el cuidado de la salud. 
7. Aplicar normas de prevención de riesgos, para resguardar la vida propia y la ajena. 
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8. Comprender y aplicar la legislación laboral social. 
 
 

2. 5.3.  Profundización sobre “Módulo” y “Sistema Modular” 
 

Para el desarrollo de esta sección de la unidad, nos hemos basado en el texto, “Taller 
de Diseño Curricular Basado en Competencias dirigido a funcionarios y funcionarias del 
Mineduc y Sence”, preparado y coordinado por Estela Barba (noviembre, 2002). 
 
a) Formas de organización curricular  
 

Por estructura, en el ámbito curricular se entenderá “la forma cómo se organiza una 
oferta de formación profesional, los criterios para definir sus componentes, y las relaciones 
que se establecen entre los mismos”. Existe diversidad de modelos genéricos de 
organización curricular, que permiten precisar el campo en el que se definen las diferentes 
alternativas de organización pedagógica.   
 

Se presentan a continuación, algunos criterios alternativos de estructuras curriculares 
para la educación post–obligatoria, utilizadas por la OECD para la comparación internacional. 
Estos criterios, servirán como ejes para la reflexión acerca de la organización modular de la 
formación profesional  (Barba, 2002). 
 

• Modelos lineales secuenciados 
 

La primera alternativa, es la de una estructura que integra el recorrido formativo en 
secuencias de progresión predeterminadas. Ello implica que: 

  
- Se diferencian determinadas líneas de estudios;  
- Dentro de cada una de ellas, se han definido un conjunto de espacios o unidades 
curriculares con sus respectivos formatos y duraciones (materias, talleres, laboratorios, 
etc.);  
- Se ha establecido el orden de precedencia y posterioridad de unos espacios, respecto 
de los otros y  
- Se los ha distribuido en el tiempo (cuatrimestre, año).  
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Gráfico 1 (Barba, 2002) 
Las instituciones seleccionan  

entre secuencias de progresión predeterminadas 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Este modelo, se aplica cuando los programas vienen predeterminados desde un nivel  

central, es decir, estamos frente a un currículum rígido, dejando escasos márgenes de 
libertad para las entidades educativas y para los estudiantes, que deberán realizar un único 
recorrido posible, para obtener una certificación.  
 
 

• Modelos discretos flexibles 
 

La segunda alternativa, es la de una estructura definida a partir de unidades 
curriculares independientes,  que no se vinculan entre sí por líneas de progresión secuencial. 
En el límite, los espacios o grupos de espacios, supuesta una cierta estandarización, son de 
valor equivalente y son intercambiables entre sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Línea 1 

     Línea 2 

     Línea 3 

     Línea 4 

 
Institución de 

formación. 
Líneas 

curriculares 
secuenciadas 
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Gráfico 2 
Las instituciones organizan su oferta curricular  

con sus propios criterios y a partir de espacios curriculares estándares (Barba, 2002) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Los liceos, tienen en este caso la libertad para ofrecer su propuesta curricular, 

pudiendo existir presencia o ausencia de conexión entre las unidades.  
 
“El margen de libertad de las instituciones es, en esta alternativa, amplio, en tanto 

definen y organizan su oferta curricular, seleccionando o diseñando un conjunto de 
combinaciones.  También es amplio el margen de libertad de los y las participantes, que 
pueden elegir, de acuerdo con sus necesidades de formación, entre varias combinaciones 
posibles, con recorridos alternativos” (Barba, 2002).  
 

Entre estas dos alternativas extremas, se ubican alternativas intermedias con mayores 
o menores grados de flexibilidad.  
 
 
 
 
 

• Modelos lineales flexibilizados. 
 

“La tercera alternativa, parte del primero de los extremos, pero introduciendo principios 
de flexibilización y brindando opciones para el currículo. En este caso, se mantienen las 
líneas de progresión establecidas, abriéndose hacia el final de las mismas,  espacios de 
libertad para establecer opciones curriculares que pueden definirse a nivel institucional, o a 
nivel de las personas. Estos espacios de libertad institucional, suelen abarcar 
aproximadamente, un tercio del currículum (Barba, 2002).  
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Gráfico 3 
Secuencias de progresión predeterminadas,  

pero con un ámbito de libertad para opciones por parte de los participantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASE 12 

 
• Modelos discretos, con núcleo curricular secuenciado y criterios de combinación. 

 
La cuarta alternativa parte de la segunda alternativa, incorporando restricciones a la 

autonomía de las instituciones educativas para definir la oferta curricular, asegurando un 
núcleo curricular básico y estableciendo criterios, para combinar las unidades curriculares no 
comprendidas dentro de este núcleo. El núcleo curricular básico, suele abarcar 
aproximadamente un tercio de la carga horaria. Más allá de este porcentaje determinado, se 
abren distintas posibilidades para que las instituciones puedan combinar recorridos, según 
criterios establecidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 1 

Línea 2 

Línea 3 

Línea 4 

 
 

Institución 
Formadora 

 

 
Opciones 



 

 
 

60Instituto Profesional Iplacex 

 
Gráfico 4 

Organización a partir de unidades curriculares estándares, pero respetando un núcleo curricular 
común secuenciado (Barba, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la autora del texto, estas alternativas se pueden representar gráficamente como un 
continuo, que se expresa en el gráfico siguiente:  
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Gráfico 5 
Modelos de organización curricular (Barba, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Los márgenes de flexibilidad, están relacionados con las necesidades de las personas 

que requieren formarse en un perfil determinado.   
 
Los grados de flexibilidad de una propuesta o una elección, pueden marcar serias 

diferencias en la población destinataria, incidiendo directamente en la equidad.  Por ejemplo, 
un modelo rígido y homogéneo que no reconoce las capacidades individuales, puede ser 
desalentador y poco motivador para determinados grupos de población; otro modelo 
excesivamente flexible sin un acompañamiento institucional para orientar a las personas, 
puede llevar a profundizar la segmentación del sistema de formación profesional, impidiendo 
el acceso de los sectores más desfavorecidos a las ofertas de mayor calidad.   

 
 
 
 
 
 

 
En el documento que ha servido como base para este apartado de la unidad, se 

presenta un ejemplo de itinerarios o recorridos de formación por competencia, en el SENAI-
SP, que ha adoptado una estructura modular, en la cual cada módulo se corresponde con las 
competencias necesarias para ejercer un trabajo específico, con la posibilidad de “tejer” 
redes modulares conformando una característica de flexibilidad a partir de conceptos como el 
aprendizaje individualizado, el aprovechamiento de aprendizajes previos y la posibilidad de 
transferir módulos entre ocupaciones relacionadas.  
 

La estructura modular del currículo, se puede leer en un sentido vertical, indicando 
áreas de competencia que son cursadas en programa regulares de larga duración y en un 
sentido horizontal, es posible leer las calificaciones factibles de alcanzar, al finalizar el 
itinerario. Un trabajador o trabajadora con poco tiempo, pero con necesidad de capacitación, 

Alternativa 1 Alternativa A Alternativa B Alternativa 2 

Lineal 
secuenciada 
homogénea 

Lineal 
Flexibilizada 
con opciones 

Discreta con 
núcleo 

secuenciado 
común, y 
unidades 

optativas según 
criterios 

Discreta 
flexible 

Según Barba, “El modelo de estructura modular que se adopte, determinará 
el recorrido de las personas que se forman, y ese recorrido será más o menos 
exitoso, en tanto se tomen en cuenta las condiciones de las mismas”.   
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puede optar por la calificación a través de módulos y avanzar progresivamente. Esto es 
particularmente útil, para aquellas personas, especialmente mujeres, cuya carga de trabajo 
doméstico o su disponibilidad horaria, no les permite cursar el programa de larga duración en 
forma continua. También es útil para las personas vinculadas al empleo, que no tienen 
disponibilidad horaria en cursar regularmente (Barba, 2002).  

 
Ejemplo de un itinerario de formación por competencia en el SENAI-SP 

 
AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
Fresado 1 Fresado 2   Fresador/ra 

Mecánico/a 
Rectificado 1 Rectificado 2   Rectificador/a 

Mecánico/a 
Torneado 1 Torneado 2 Torno CNC Inglés Técnico Operador/a de 

Máquinas 
Herramientas 

400 Horas 
1 Semestre 

400 Horas 
1 Semestre 

400 Horas 
1 Semestre 

400 Horas 
1 Semestre 

TÉCNICO/A  EN
MECÁNICA 

INDUSTRIAL 
b) Módulo y sus componentes 

 
 Desde hace pocos años, se ha incorporado de manera oficial el concepto de “módulo”, 
en el lenguaje de los Liceo Técnico Profesionales; esto, producto de la implementación de los 
nuevos planes y programas. Quizás en algunas áreas como la arquitectura y la electrónica, 
sea un concepto de uso habitual, sin embargo, en los colegios ha costado un poco entender 
de qué se trata y lo más probable, es que todavía en algunas partes se aborde como una 
asignatura tradicional. Por esta razón, es imprescindible que quienes se están formando para 
ejercer la docencia, entiendan cabalmente el concepto y puedan llevarlo a la práctica de 
acuerdo a su definición. 
 

A continuación se exponen algunas definiciones del concepto de módulo.  Estas son: 
 

- “Entidad autónoma e independiente, de una serie planificada de entidades de 
aprendizaje, preparadas para ayudar al estudiante a alcanzar ciertos objetivos bien 
definidos” (Goldschmid, 1972). 

 
- “Conjunto que puede ser recorrido independientemente, de cualquier sistema y que 

procura un conocimiento o una habilidad precisa, cuyo grado de adquisición puede ser 
verificado por el o la propia beneficiaria (UNESCO, en “El enfoque modular en la 
enseñanza técnica”,1989).  

  
- “Una unidad de formación autónoma, que responde a una finalidad industrial o a una 

función profesional” (Asociación para la Formación Profesional de los adultos, AFPA). 
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- “Estructura organizativa de actividades de aprendizaje, que en un lapso flexible permite 
alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes, que posibilitan 
al alumno o alumna, a desempeñar funciones profesionales” (ITU, Programa Formujer, 
Argentina). 

 
- “Una unidad estandarizada o semiestructurada constitutiva de un conjunto. Gracias a 

su composición modular, este conjunto puede ser concebido, modificado y adaptado, 
en función de las necesidades y de los deseos individuales” (G. De Laschere). 

 
- “Un módulo, es un elemento que puede ser recorrido independientemente de cualquier 

sistema, y que procura un conocimiento o una habilidad precisos, cuyo grado de 
adquisición puede ser verificado por el propio beneficiario”, (Seminario de Abidjan, 
acerca del enfoque modular en la enseñanza técnica). 

 
En síntesis, un módulo está conformado por una serie de experiencias de aprendizaje 

organizadas y destinadas a facilitar el logro de un conjunto integrado de objetivos, así como 
la demostración de ese logro. Su característica distintiva, es la posibilidad combinatoria de un 
elemento con otro, y a la vez, la conservación del sentido de unidad. Un módulo, debe tener 
sentido por sí mismo y a la vez, también de combinarse en una red o malla curricular más 
amplia o de mayor alcance. Un módulo supone entonces una variedad de elementos, pero no 
el material o el texto físico con el cual se expresa (Barba, 2002).   

 
Al analizar las definiciones presentadas, podemos detectar que no hay una definición y 

tendencia única respecto del concepto de módulo, sin embargo, hay rasgos comunes que 
permiten formarnos una idea clara respecto de lo que significa. 

 
Una de las ventajas que diversos autores plantean, es que permiten al estudiante 

progresar siguiendo su propio ritmo, junto con dejarlo libre de escoger el modo de aprender 
que mejor le conviene, luego de  identificar fortalezas y debilidades y, en definitiva, permiten 
reforzar, a través de módulos correctivos o cambios en su modo de estudiar. 

 
Por otra parte, la propuesta modular es una interesante forma de organización curricular 

para programas de preparación  laboral, puesto que permite: 
 

‐ El diseño y el desarrollo técnico de cursos de buena calidad, relevantes para las 
necesidades de los alumnos y alumnas, en función del perfil ocupacional/profesional 
definido. 

 
‐ Propiciar el aprendizaje autónomo sostenido. 

 
‐ Poder ofrecer cursos de capacitación a diversos tipos de actores, empresas y otras 

instituciones, a través de cursos de módulos combinados, o itinerarios especialmente 
preparados. 

 



 

 
 

64Instituto Profesional Iplacex 

‐ Cotejar permanentemente la significatividad de los contenidos de los programas, con las 
necesidades reales del entorno laboral, que comprende a empleadores y 
trabajadores/as (Barba, 2002). 

 
El diseño y la aplicación del módulo, deben estar al servicio de la adquisición de 

competencias; son éstas en definitiva, las que marcan la elaboración de los mismos.  De 
acuerdo a esto, cada uno de los módulos debe contribuir a la construcción de las 
capacidades que conducen a las competencias.  
 

Irigoin, presenta un ejemplo que aclara muy bien el concepto de módulo, el que se 
presenta a continuación: “La educación, en general, recurre actualmente al diseño modular, 
como una forma de concretar la tan buscada flexibilidad que todos anhelamos.  Si esto es 
así, en las distintas formas de la educación convencional, la formación basada en 
competencias, está tan ligada a la enseñanza modular, que podríamos afirmar que la 
inmensa mayoría de las veces, se concreta a través de ella. Nacido del diseño del espacio 
interior, el concepto de módulo, busca flexibilidad a través de una capacidad combinatoria de 
un elemento con otro, a la vez de conservar una independencia que permita existir por sí 
solo. El ejemplo ya clásico, es el de los muebles modulares, que permiten formar una unidad 
con librero, licorera, porta-televisor y otros, sin perjuicio de que cada uno de estos módulos, 
puede también funcionar como un mueble solo.  En el caso de la formación, un módulo debe 
tener un sentido por sí mismo y tener la capacidad también, de combinarse en lo que se 
llama una red o malla curricular modular, para converger hacia logros de más largo aliento.  
Lo que no se debería aceptar, y es desgraciadamente bastante común, es que se llame 
módulo a cualquier parte de aquellas en que se divide un curso.  En otras palabras, se le 
presenta como sinónimo de sección o de capítulo o de parte, sin considerar su significado 
real. Tampoco se trata, de confundir el módulo con el texto físico en el cual puede ser 
expresado”. 
 

Según Barba (2002), existe consenso en que la planificación modular, consta de tres 
componentes principales: 
 
 
1) El sistema o los documentos de entrada: consisten en los objetivos del módulo, los 
prerrequisitos, la explicitación del programa de formación, el test de diagnóstico. Su función 
puede consistir en dos tareas, de acuerdo con las características de la oferta: 

 
‐ Tomar una decisión respecto de si el/la participante debe o no cursar el módulo. Esto es: 

si posee o no las competencias y conocimientos que lo integran. Por ejemplo, es posible 
que en una estructura modular que incluya saberes informáticos, el alumno o alumna ya 
domine estos saberes, y se le validen como competencias ya adquiridas.  

 
‐ Tomar una decisión respecto de la ubicación del o la participante en un grupo, por 

ejemplo, en un determinado nivel de un curso. 
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2) El cuerpo del módulo: incluye fundamentalmente, los contenidos, las estrategias de 
aprendizaje y evaluación, la organización de las situaciones de aprendizaje. Puede también, 
contener una estructura interna discernible en unidades didácticas. 
 
 
3) El sistema o documentos de salida: en general, contiene una síntesis general con la 
revisión de los desempeños clave, una aplicación a una situación más compleja; un post–test 
o prueba terminal, con los criterios de evaluación y, las evidencias de desempeño y de 
conocimiento. 

 
 Otro modo de enfrentar los módulos desde sus componentes, es la siguiente: 
 

a. La presentación de los objetivos, que definen de manera sintética la finalidad del 
módulo y de la capacidad prevista. 

b. La relación entre los módulos, a través de un cuadro sintético. 
c. Los contenidos programáticos de formación. 
d. El tiempo recomendado para abordar los contenidos del módulo. 
e. Las conductas de entrada al módulo, que definen las exigencias previas, así como los 

prerrequistos necesarios, abordados en el o los módulos anteriores. 
f. Los módulos que serán posibles de acceder una vez finalizado el actual, o las 

posibilidades de prosecución de estudios. 
g. La validación prevista, tras el cumplimiento del módulo con éxito, constituyente de una 

evidencia de la destreza adquirida. 
h. La estructura de la enseñanza, el perfil del docente que puede dar el módulo, el 

número de estudiantes que pueden abordar el módulo en forma simultánea, los 
medios e instalaciones necesarias, etc. 

i. El material de apoyo o anexo. 
 
 

Para el futuro docente de EMTP, es necesario tomar conciencia que un módulo está 
elaborado para que cada persona (estudiante) pueda avanzar a su ritmo, con la aclaración 
que debe llegar a la meta establecida. Es responsabilidad del docente, entonces, propiciar un 
abanico de posibilidades, para el logro de los aprendizajes esperados, planteados en el 
módulo; por lo tanto, al momento de planificar las clases, se deberá pensar en todas estas 
posibilidades, para luego implementarlas. 

 
 
 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°6 



 

 
 

1Instituto Profesional Iplacex 

 
RAMO: PLANIFICACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS 
EN ESTABLECIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES       

 
 
 

 
 
 
 

UNIDAD II      
 

PLANIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
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CLASE 01 

 
1. LA PLANIFICACIÓN 

 
 

En términos generales, se suele reservar la palabra planificación para hacer referencia 
al proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades a nivel macrosocial 
(provincial, regional, nacional o supranacional), o bien en relación con una rama o sector 
(económico, social o cultural). La planificación alude a un proceso de tipo global, que se 
formula en función de las demandas sociales y del programa del gobierno (o de una 
organización no gubernamental) que pretende satisfacer determinadas necesidades sociales 
a través de la realización de un plan. Y en cuanto es un proceso, es algo que siempre está en 
marcha; por tanto, la planificación es una actividad recurrente. No se puede planificar de una 
vez para siempre. Dicho esto, podemos definir a la planificación como la acción consistente 
en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 
racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, 
previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 
acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso 
eficiente de medios escasos o limitados. 
 

En el ámbito educativo, sería un proceso que consiste en la estructuración sistemática 
y coherente de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Consiste en pensar con cuidado, cuáles son las acciones necesarias que deben 

cumplirse para alcanzar un determinado objetivo, lograr una meta o cumplir una misión. 
Según Villarreal, “planear es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la 
selección de alternativas para el futuro. Implica un ejercicio libre de la razón, para definir con 
claridad los fines a los que se orienta la acción, y desentrañar los mejores medios para 
alcanzarlo”.  
 
 

• Origen y Evolución de la Planificación 
  

El estudio sistemático de la planificación educativa, surgió en Estados Unidos; 
sociedad en la que se produjeron grandes variaciones pedagógicas a principios del siglo XX, 
a través de personalidades como John Franklin Bobbitt, que trató de implantar fines y 
objetivos comunes y generales, aunque era consciente de que un contenido uniforme no era 
posible ni conveniente. En 1942 Ralf Tyler sugirió que estos objetivos debían establecerse 
según “las demandas de la sociedad en cuestión, las características de los estudiantes, las 
posibles contribuciones que aportan los diversos campos del aprendizaje, la filosofía social y 
educativa del centro de estudios, los conocimientos sobre psicología del aprendizaje, así 
como la posibilidad de alcanzar distintos objetivos al mismo tiempo”. Este plan fue 
posteriormente simplificado en un modelo secuencial de objetivos, contenidos, libros y otros 
materiales, métodos de enseñanza y evaluación. Esta propuesta tenía la ventaja de que 
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podía ser aplicada a la planificación curricular de cualquier país, al margen de sus diferencias 
filosóficas de base. 
 
 

Ahora bien, el dinamismo que ha tomado el ámbito educacional en el último tiempo ha 
dejado obsoleta la gestión administrativa típica que se encargaba de planificar, organizar y 
controlar a la organización desde y para adentro. En la actualidad, es necesario realizar un 
nuevo tipo de gestión que sepa interpretar los acontecimientos que se producen en su 
entorno y desde ahí generar cambios al interior de la unidad educativa. Esta gestión se 
denomina Gestión Estratégica y se encarga de proyectar a la institución hacia el futuro 
fortaleciendo su posición competitiva en relación a otros establecimientos educacionales. 
 

El director y su equipo de trabajo (gestionadores estratégicos) son los encargados de 
realizar una gestión estratégica para la unidad educativa; en conjunto deben ser capaces de 
enfrentar los cambios permanentes de la educación, que en la actualidad se ven generados 
por la Reforma Educacional. Esta reforma, más que producir cambios en la innovación 
pedagógica, en aspectos curriculares, en el desarrollo profesional docente y en la jornada 
escolar; ha modificado la estructura competitiva de la industria educacional, abriendo nuevos 
espacios para la entrada de competidores, generando amenazas, oportunidades y 
transformando algunas fortalezas de la unidad educativa en debilidades. Por otro lado, los 
cambios tecnológicos no sólo han afectado la forma de generar aprendizajes en los alumnos, 
sino que también tocan a la unidad educativa como un todo, obligándolas a incorporarlas con 
el objeto de mantenerse competitiva en el mercado. 
 

La gestión estratégica no es la panacea que cura todos los males de una institución. 
Por el contrario, más que una técnica, es una habilidad que deben desarrollar los directores y 
su equipo de trabajo en los establecimientos educacionales, una forma de pensar y ver todo 
lo que sucede con una perspectiva diferente.  
 

 
2. GESTIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

 
A continuación, les ofrecemos dos conceptos de gestión escolar. Entendemos por 

gestión escolar al conjunto de acciones relacionadas entre sí, que emprende la comunidad 
educativa para promover y facilitar el logro de la intencionalidad pedagógica de la escuela 
(Lavín, 1997). 
 

La gestión de la educación, es el conjunto de decisiones y acciones de los cuadros 
dirigentes de las instituciones educativas, junto con otros actores, que se ejecutan para el 
cumplimiento de objetivos educativos, la producción de bienes y servicios educativos y una 
mayor y más justa distribución de esos bienes y servicios (Pini, 2000). 
 

La gestión en la escuela, es un tipo de gestión integral porque considera todas las 
actividades que implica la marcha cotidiana de la escuela, a saber: 
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• Las actividades de enseñanza-aprendizaje y, en este ámbito principalmente, las que 
implican la renovación curricular. 

• La gestión administrativa y financiera de los recursos que maneja la escuela; las que 
implican organizarse para desarrollar todas las funciones. 

• Las actividades que se realizan con las instancias municipales, provinciales y centrales 
con otras escuelas. 

• Las actividades que se realizan con la comunidad. 
• Las normas prácticas de convivencia entre los distintos miembros de la comunidad 

escolar, que tanta importancia tienen en el clima de la escuela. 
• La articulación de todos los proyectos de innovación que está desarrollando la escuela, 

en torno a los aprendizajes de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se debe promover una gestión centrada en los procesos y construida desde las 

prácticas, en especial considerando que la planificación por sí sola no asegura los resultados, 
ni una gestión eficiente. 
 

Una gestión escolar participativa requiere de: 
 

• Un PEI 
• Equipos de trabajo que lo desarrollen 
• Participación de toda la comunidad educativa 

 
Las  Dimensiones de la Gestión Integral, son las siguientes: 

 
a) Pedagógica-curricular, se refiere a los objetivos específicos o razón de ser de la institución 
en la sociedad. Contempla las prácticas específicas de enseñanza y aprendizaje, los 
contenidos curriculares, la selección de textos y auxiliares didácticos y las prácticas de 
evaluación, entre otras. 
 
b) Administrativa-financiera, está referida a la distribución del tiempo y el espacio del 
establecimiento; así como la administración de recursos humanos, materiales y financieros de 
la institución escolar. 
 
c) Organizativa operacional, se refiere a la organicidad interna del establecimiento educativo, 
comprendiendo sus subsistemas, tales como: equipo de docentes directivos y sus respectivas 
funciones, cuerpo docente, departamentos administrativos, departamentos de asignaturas, 
centro de padres y apoderados, centro de alumnos, etc. A la vez, se refiere a la interrelación 

Una propuesta de gestión escolar de carácter integral, pretende facilitar que los 
docentes articulen los distintos ámbitos de su quehacer educativo y contribuir así a 
crear las condiciones para que logren reflexionar en profundidad sobre su quehacer 
profesional y a partir de ello, trazar su Proyecto Educativo institucional (PEI). 
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que existe entre esos subsistemas, en términos de su operatividad. Constituye el soporte de 
las otras dimensiones y las articula entre sí. 
 
d) Comunitaria, alude a las relaciones que establece la escuela con los padres y apoderados, 
los criterios de selección, así como las relaciones no calificadas, es decir, la de cualquier 
persona del establecimiento con los apoderados o padres. 
 
e) Sistémica, se refiere a las relaciones que establece la escuela con otras instituciones del 
sistema educativo. Con las instancias municipales, provinciales y nacionales de educación y 
con otras instituciones escolares (escuela-escuela) (Lavín, 1997). 
 
 

3. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI): 
UNA HERRAMIENTA BÁSICA DE GESTIÓN 

 
 
El PEI es un instrumento orientador de la gestión institucional. Contiene principios y 

objetivos de orden filosófico, político y técnico que programan la acción educativa dándole 
carácter, sentido e integración. Tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de los 
procesos de aprendizaje; además, influye en parte del mejoramiento cabal de la realidad 
institucional. Otorga una perspectiva de cambio, considerando las demandas de su entorno y 
contando con una visión adecuada del futuro (proyecta una estrategia de cambio). 
 

El PEI orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta 
educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla. Debe 
considerar las demandas que provienen del medio externo y las necesidades internas del 
establecimiento. La propuesta debe ser compartida por sus miembros, quienes deberían estar 
dispuestos a comprometerse participando para reforzar los aspectos logrados y generar 
estrategias para superar los déficit (Mineduc, 1995). 
 

Para que este proyecto educativo sea significativo y tenga presencia en las políticas 
educativas de la comuna, debe tener la capacidad de recoger las demandas y expectativas 
de la población del sector en que está inmersa la escuela. 
 

La conducción institucional planificada es, en esta línea, la combinación adecuada de 
conocimiento y acción, orientados por el objetivo que la institución se ha trazado. Y esto es 
así porque: “La planificación no sólo consiste en conocer la realidad, diseñar el futuro y 
estudiar las posibilidades estratégicas de realización del plan. La verdad, es que se trata de 
un proceso permanente e incesante de hacer, revisar, evaluar y rehacer planes que sólo 
rematan su tarea en la decisión concreta del día a día” (Lavín, 1997). 
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3.1. Etapas o Desarrollo Operativo del PEI 
 

 
El desarrollo operativo se compone de una serie de actividades, tales como:  

 
• Definición de los propósitos generales o fines 
• Descripción y análisis del estado de situación, detallando logros y obstáculos 
• Identificación de factores que favorecen u obstaculizan 
• Determinación de los principales problemas y sus causas 
• Establecimiento de las metas específicas del plan 
• Definición de acciones, actividades, responsables, tiempos de ejecución, indicadores de 

logro y formas de evaluación 
• Identificación de recursos y fuentes de financiamiento 
• Análisis de la viabilidad política, institucional, técnica y financiera del plan 

 
 

CLASE 02 
 

3.2.  Etapas en la Elaboración de un PEI 
 

 
1. Análisis de la finalidad de la comunidad educativa 
 
2.  Diagnóstico de la situación actual del establecimiento 
 
3.  Plan de trabajo 
 
 

A la hora de soñar la escuela que queremos, ¿cuál es nuestro deber con la 
comunidad?, ¿cómo queremos que sea nuestra escuela? Para eso se han asumido algunos 
conceptos de gestión como misión, visión, propósito estratégico, los que son de gran 
importancia al momento de hablar de educación. 
 
 

3.2.1.  Concepto de Misión 
 
 

La misión trata sobre la cultura y orienta las estrategias futuras. Es la expresión del 
carácter, identidad y razón de existir de una organización. Esto puede dividirse en cuatro 
partes interrelacionadas: 
 

El propósito, nos lleva a conocer el por qué de la existencia de una organización; para 
qué se está llevando a cabo todo este esfuerzo. 
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La estrategia considera la naturaleza del establecimiento, su posición competitiva 
respecto de otros y las fuentes de ventaja competitiva. 
 

Los patrones de conducta son las normas y reglas que fijan “la forma en la que 
hacemos las cosas en el establecimiento”. 
 

Los valores, son los principios morales y creencias que subyacen tras los patrones de 
conducta. 
 

En síntesis la Misión debe: 
 
• Ser lo que la institución es y lo que espera llegar a ser. 
• Focalizar su ámbito de acción, pero ser lo suficientemente amplia para permitir el    

crecimiento creativo. 
• Permitir la diferenciación corporativa. 
• Ser clara, precisa y simple. 
• Asegurar la unanimidad de propósitos en todos los miembros. 
 
 

3.2.2.  Concepto de Visión 
 
 

Para elegir una dirección, el líder debe desarrollar previamente una imagen mental del 
estado futuro deseable para el establecimiento. Esta imagen que llamaremos visión, puede 
ser tan vaga como un sueño o tan precisa como una meta o una definición de misión. 
 

El punto crítico es que la visión articula un panorama futuro realista, creíble y atractivo 
para el establecimiento, una condición futura mejor de lo que ahora existe en muchos 
aspectos importantes. 
 

Una visión puede incluir todos los elementos de la misión (propósito, estrategia, 
patrones de comportamiento y valores), sin embargo, los conceptos no son plenamente 
coincidentes. La visión se refiere a una situación futura, una condición que es mejor que la 
actualmente existente, mientras que la misión se refiere a la operalización de la visión, es 
decir, cómo aterriza esta última a la realidad del mercado. 
 

Cuando una determinada misión se alcanza, es necesario desarrollar una nueva; sin 
embargo, la visión puede seguir siendo la misma. 
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3.2.3.  Concepto de Propósito Estratégico (PE) 
 
 

El Propósito Estratégico (P.E.), identifica una posición de liderazgo y establece los 
criterios que la organización va a utilizar para canalizar su progreso. Parte de una ambición, 
pero no se limita a ella, sino que incluye un proceso activo de dirección que se centra en: 
orientar la atención de la organización sobre los factores claves del éxito; motivar a las 
personas comunicando el valor de la meta; sostener el entusiasmo a través del suministro de 
nuevas definiciones operativas, cuando las circunstancias cambian; dejar espacio a los 
aportes personales y de equipo; y utilizar consistentemente el propósito para guiar el reparto 
de recursos. 
 

El PE es un estado futuro deseable, una meta definida en términos competitivos y, al 
igual que la visión, una vez que se alcanzan deben volver a formularse. En todo caso, el PE 
es menos potente que la misión, porque no incluye patrones de conducta y valores. La 
definición de estrategia es parte de la definición de misión. 
 
 

3.2.4.  Diagnóstico de la Situación Actual del Establecimiento (FODA) 
 
 

Existen distintos instrumentos que son utilizados para diagnosticar la realidad del 
establecimiento, uno de los más simples de usar es el análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Consta de dos grupos de factores: los internos, 
que se originan al interior de la organización y los externos, que tienen su origen en el medio 
en el cual la organización está inmersa. 
 
 
• Factores Internos 

 
‐ Fortalezas: son puntos de apoyo para desarrollar a la organización educativa en la 

dirección deseada. Por ejemplo, un equipo de profesores comprometido que crea y 
elabora recursos pedagógicos para participar en los talleres de Perfeccionamiento del 
Programa de las 900 escuelas. 

 
‐ Debilidades: son carencias del establecimiento que es necesario superar mediante una 

acción de mejoramiento. Por ejemplo, la falta de una visión compartida acerca de los 
logros esperados en los alumnos del liceo; cada profesor tiene “su propio” nivel de 
exigencia. 

 
• Factores externos 

 
‐ Oportunidades: son factores que pueden ser aprovechados para un mejor desarrollo de 

la institución. Por ejemplo, los recursos pedagógicos que se obtienen al ganar un PME 
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para mejorar el aprendizaje de la matemática, contar con la asesoría de universidades, 
etc. 

 
‐ Amenazas: son factores que ponen en peligro la misión y que pueden ser transformados 

en oportunidades. Por ejemplo, la competencia entre los establecimientos para captar 
los mejores alumnos. 

 
 

3.2.5. Plan de Trabajo 
 

Se trata de plasmar una estrategia de cambio que sienta la comunidad educativa, y 
que sitúe a la escuela en un lugar competitivo en el sector educacional de su comuna o 
provincia. Para esto, se debe llevar adelante un Proceso de Planeamiento Estratégico, en que 
algunas de las siguientes recomendaciones pueden ser de gran utilidad. 

 
 
a)  Reglas del Juego 
 

Dentro del Plan de Trabajo, es necesario considerar, algunas reglas que permiten su 
realización, de forma participativa y congruente con los objetivos propuestos. Éstas pueden 
ser representadas de la siguiente manera: 

 
1) No hay jerarquías, no se puede ordenar que se haga el plan, sino que todas las 

opciones son válidas, es una radiografía de la institución por lo que debe ser secreto. 
 

2) Estrictamente confidencial, se requiere de asesores externos; si uno es parte de la 
institución, es parte del problema. 

 
3) El conductor debe ser neutral. 

 
4) El conductor puede: 

 
- Conducir metodológicamente. 

                   - Exigir precisión del lenguaje. 
                   - Requerir un proceso participativo. 
 
 5)  El producto esperado, debe tener: 
 
           - Claridad de misión. 
                    - Claridad de estrategias. 
                    - Homogeneidad de la visión (todos para el mismo lado). 
 
 6)  Franqueza y claridad. 
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      7) Un documento tentativo para discutir en el directorio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
b) Los Tipos de Planes 
 
 A continuación, le presentamos una serie de conceptos básicos, para dar claridad 
sobre los distintos niveles que podemos encontrar dentro de un plan de acción. Pero primero, 
definiremos plan como cualquier método detallado y formulado con anticipación, para hacer 
algo. Sus principales características son: 
 

a) Involucra lo futuro 
b) Supone acción 
c) Implica identificación o causalidad institucional 

 
 Los tipos de plan que podemos encontrar, son los siguientes: 

 
• Según su nivel de complejidad y naturaleza del sistema, es posible distinguir entre: planes 

individuales, grupales, departamentales y planes institucionales. 
 
• De acuerdo a su duración: planes de corto, mediano y largo plazo. El alcance de cada tipo 

de plazo, es relativo al nivel en que se esté desarrollando un plan. Los planes operativos 
de una unidad educativa, varían hasta los uno y dos años en el corto plazo, entre dos y 
cuatro años en el mediano plazo, y de cuatro a seis años, en el largo plazo. 

 
• Según su concepción: se pueden clasificar en estratégicos, cuando establecen directivas 

generales y objetivos a alcanzar en el mediano y largo plazo (señalan el qué); tácticos, 
cuando definen mayores detalles del modo de acción (señalan el cómo) y operativos, 
cuando detallan la acción por medio de procedimientos técnicos y métodos (señalan el 
cuándo y el dónde). 

 
 Algunos conceptos fundamentales, que debemos tener presenta en el desarrollo de un 
Plan de Acción, y que todos los implicados en el proceso deben manejar, son los siguientes: 
 
‐ Programa: son planes en los cuales no sólo se han fijado los objetivos y la secuencia de 

las operaciones, además se hace referencia al tiempo requerido para realizar cada una 
de sus partes. Constituyen una secuencia cronológica que confiere vitalidad y sentido 
práctico a un plan. Un programa es un plan expresado en unidades de tiempo. Nos 

 
 

z 
 Realice ejercicio n° 1 
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indica cuándo debe realizarse cada una de las etapas y cuál es la secuencia necesaria 
para el logro de un objetivo. 

 
‐ Proyecto: es esencialmente una forma de traducir, en el corto plazo y en un ámbito 

específico, los objetivos y metas de un plan. Es el instrumento o ayuda técnica al que 
pueden recurrir los niveles operativos para expresar respuestas a sus necesidades, 
expectativas e intereses. El proyecto es el medio de armonizar los grandes objetivos y 
metas institucionales con las posibilidades de los distintos niveles de la unidad 
educativa. 

 
‐ Objetivos Estratégicos: en un plan de trabajo se debe definir cuáles son los objetivos a 

lograr, los que deben encontrarse en armonía con las etapas previas del PEI, es decir, 
con la definición de la finalidad de la escuela y con el diagnóstico realizado; cuidando 
también que los objetivos definidos produzcan un cambo en la escuela y la hagan más 
competitiva. 

 
CLASE 03 

 
c)   La Programación 
 
 Los planes necesitan de sistemas de programación. La técnica de programación más 
conocida, es la Carta Gantt. Este gráfico de barras como herramienta de programación de 
proyectos, es una técnica ideada por Henry Gantt, en el transcurso de la primera guerra 
mundial y es, quizás, la forma más sencilla de administración formal de un proyecto. 
 
 La carta Gantt permite la comparación, cada cierto tiempo, del avance de las 
actividades respecto de lo planificado, permitiendo adoptar medidas correctivas.                             
 

Una carta Gantt, es una representación gráfica de actividades y secuencia de ellas 
respecto al tiempo. Como herramienta de programa, permite visualizar: las actividades o 
tareas programadas, las efectivamente realizadas y las relaciones existentes entre lo 
programado y lo realizado. 
 

Otra función que cumple, es ser una herramienta de control, que verifica si cada 
actividad se ha iniciado en el momento previsto. Ayuda a determinar si cada actividad ha 
finalizado dentro del período previsto,  estableciendo si hay adelanto o retraso en el trabajo. 
 

Para programar una carta Gantt se debe determinar las actividades, ponerlas en 
secuencia y establecer una unidad de tiempo. Posteriormente se calcula la duración de cada 
actividad en unidades de tiempo. 
 

La representación de cada actividad en la carta, se hace con una barra horizontal, 
respetando la secuencia. Es importante que los integrantes del proyecto estén en 
conocimiento de la carta Gantt, ya que a medida que pasa el tiempo se rellenará o achurará 



 

 
 

12Instituto Profesional Iplacex 

la barra que representa a cada actividad realizada. No olvide verificar con frecuencia el 
cumplimiento de las actividades. 

Gráfico Gantt 
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4. EL EQUIPO DE GESTIÓN (EGE) 
 

 
La participación en la escuela, es una de las principales preocupaciones de la 

Reforma. Existen diversas maneras de participar, una de las más productivas es el trabajo en 
equipo, es así como se han creado los Equipos de Gestión (EGE) y los Grupos Profesionales 
de Trabajo (GPT), instancias que permiten una participación mucho más productiva de la 
comunidad escolar especialmente de los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los EGE, deben participar los docentes y los jóvenes que tienen mucho que aportar, 
ya que ellos son los que mejor conocen sus procesos de aprendizaje, además que ésta es 
una buena instancia de proyección de líderes. 
 

Los temas que debe trabajar el EGE para su mejor constitución son: gestión 
estratégica del proyecto educativo; condiciones para trabajar en equipo; liderazgo compartido; 
la misión del establecimiento y los objetivos estratégicos. 
 

Según el Mineduc (1998), para que estos equipos funcionen bien, es necesario que se 
den las siguientes condiciones:  
 
‐ Tener metas comunes 
‐ Un liderazgo compartido 
‐ Una interacción e involucramiento de todos los miembros del equipo en los desafíos que 

se le presentan al establecimiento 
‐ Preservar la autoestima individual 
‐ Tener una comunicación abierta y efectiva 
‐ Capacidad para tomar decisiones 
‐ Estar atentos al proceso de evolución del equipo 
‐ Generar confianzas mutuas y respeto por las diferencias 
‐ Capacidad de resolver constructivamente los conflictos. 

 

El equipo de gestión estratégica, es un grupo de trabajo donde los integrantes se 
desenvuelven con autonomía y bajo coordinación del Director. Su tarea es la generación 
de un liderazgo participativo, compartir responsabilidades, tener una comunidad de 
propósito, buena comunicación, visión de futuro, respuesta rápida, concentración en la 
tarea y creatividad (Mineduc, 1998). 
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Al formar un EGE, se debe tener cuidado que este equipo no se constituya sólo con las 
personas que “no van a causar problemas”. Por el contrario, debe quedar integrado por todos 
quienes ejercen un real liderazgo al interior del establecimiento. Y si es necesario, éstos 
deben ser elegidos democráticamente por sus pares. Recordemos que ellos serán los 
responsables de liderar la construcción del PEI. 
 

La reforma educacional requiere de la consolidación del Equipo de Gestión en cada 
establecimiento, como actor facilitador de los cambios. Ello significa fortalecer las 
articulaciones al interior de la organización escolar, para un mejor aprovechamiento de los 
distintos aportes que cada docente o miembro del equipo puede realizar. 
 

Esto implica incentivar una cultura colaborativa al interior del liceo, optimizar todos sus 
recursos, tanto humanos como materiales, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza a 
través del PEI. 

 
 

5. REQUISITOS PARA QUE UNA PLANIFICACIÓN SEA EFECTIVA Y EFICIENTE 
 

 
La planificación institucional participativa, implica una reforma educativa que, entre 

otras cosas, supone una distribución de competencias y responsabilidades en el ámbito 
educacional, que tiene dos dimensiones principales: 
 

a. Aplicación del principio de organización curricular descentralizado para todo el sistema 
educativo, lo que supone mayores atribuciones y competencias educativas para las 
provincias y municipios (como el caso de Chile), mediante la transferencia de servicios 
que pertenecían a la nación. 

 
b. Mayor protagonismo de los docentes, que se ha de expresar en la participación de los 

mismos, tanto en la elaboración del proyecto educativo, como del proyecto curricular 
del centro. Todo esto da lugar a un amplio campo de innovación y autonomía 
pedagógica de los  profesores. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta estas circunstancias y considerando globalmente la 

planificación institucional participativa, nos parece oportuno hacer unas breves 
consideraciones sobre los supuestos en que se apoya, es decir, las condiciones que deben 
darse para que sea factible llevarla a cabo con posibilidades de éxito; tendremos también en 
cuenta las falsas presunciones con que a veces se han emprendido estas tareas y que han 
sido causa de fracasos o de logros insuficientes. Si estos requisitos no se dan entre quienes 
forman parte de una institución educativa, la planificación institucional participativa no es 
posible; podría llegar a ser una simple formalidad. Si se trabaja sobre falsas presunciones o 
cumpliendo puras formalidades, estamos condenados al fracaso. 
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CLASE 04 

 
Entre los requisitos en que se basa la propuesta de planificación institucional 

participativa, señalamos algunos que nos parecen más significativos, ya que de ellos 
depende la realización de los proyectos (el del establecimiento y el de aula). 
 

El requisito primero y fundamental, es que los docentes asuman el protagonismo que 
supone y exige una planificación institucional participativa. Si ésta se lleva acabo desde la 
incredulidad y el desgano de los que tienen que protagonizarla, las propuestas de cambio, 
innovaciones o reformas educativas, están destinadas al fracaso sin remisión alguna. 
 

El segundo requisito, es una actitud y comportamiento democrático y participativo en 
todas las personas implicadas en este proceso. En la medida en que la planificación 
institucional participativa es un trabajo colectivo que formula por consenso la totalidad de la 
comunidad educativa, esto no puede lograrse si no hay democracia y si no hay participación. 
Esto supone capacidad de diálogo y compromiso. Si no existe una postura democrática entre 
quienes elaboran el proyecto educativo y el proyecto curricular, y si no hay 
implicación/preocupación personal por la tarea de llevarlo a cabo, la propuesta es letra y 
texto, con muchas dificultades para concreciones reales. 
 

Por último, hemos de señalar un condicionamiento básico; contar con respaldo 
económico y apoyo técnico. Si no hay recursos suficientes, el techo  de toda reforma 
educativa es extremadamente bajo. Si no se ofrece a los docentes unos salarios dignos y no 
hay un mínimo de equipamientos e infraestructuras, tampoco se puede avanzar en una 
reforma educativa. El apoyo técnico se ha de expresar de dos maneras principales: 
 

a. Contar con una buena asistencia técnica; asesores con buen nivel teórico, pero que 
además hayan tenido práctica docente. 

 
b. Cursos de formación para capacitar en relación con los requerimientos de la reforma 

educativa y la formación docente en general. 
 

Cuando decimos que se ha de elaborar por consenso, en cuanto modo de tomar 
decisiones, es porque excluimos (en este caso), la formación clásica de decisión por votación, 
válida para la mayoría de las circunstancias, pero no para esta tarea. La elaboración de la 
propuesta del proyecto educativo o curricular no es una cuestión de mayoría, sino la 
realización de un esfuerzo por llegar a un acuerdo o postura relativa, en la que se procura 
incluir intereses, motivaciones, convicciones, etc. De todos. No se trata de hacer una opción 
tajante, entre esto o aquello, por lo cual una mayoría se puede imponer a una minoría en 
contra de las convicciones de ésta. En el consenso cada parte cede algo y logra algo. Esto, 
por otra parte, lo exige el pluralismo y la democracia de toda sociedad y de toda institución 
que quiere realizar lo más posible un clima de fraternidad y de libertad. 
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Conviene tener presente que no basta  la existencia de un clima de diálogo y libertad. 
Hay que subrayar un par de cosas que, no por ser obvias, son menos importantes. Y lo son 
hasta tal grado que, si ellas no se dan, es imposible pensar en la realización del proyecto 
educativo del establecimiento, y menos aun, en la elaboración del proyecto de aula. 
 
1. Asumir una responsabilidad personal: cada miembro de la institución escolar no sólo debe 

aportar sus conocimientos y capacidades para la elaboración del proyecto: debe hacerse 
responsable luego en las tareas específicas que le hayan sido asignadas y, de modo 
general, contribuir a la realización de lo que ha sido decidido. Este compromiso debe ser 
un pacto profundamente ético, no un simple acuerdo formal, en donde no existen el 
sentimiento y el convencimiento que se trata de algo que le concierne a cada uno 
personalmente conforme el consenso acordado. 
 

2. Que los docentes estén convencidos de la importancia de una propuesta educativa de 
esta naturaleza, aun cuanto les otorga protagonismo, tanto en la elaboración del proyecto 
educativo del establecimiento como el correspondiente proyecto de aula. Y, que además 
ofrece la oportunidad de que ellos mismos adopten las enseñanzas que imparten al 
entorno escolar y las necesidades educativas de un alumnado muy contento y específico. 

 
 

No es fácil que estos principios de actuación se realicen plenamente. Pero atender a 
ellos es importantísimo para la misma tarea educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 

Las opciones que se refieren específicamente a la planificación del currículum escolar, 
admiten en la línea del modelo de planificación, tres momentos decisivos dentro de la 
estructura del sistema educacional chileno y de la Reforma Curricular emprendida. Cada uno 
de estos momentos se constituye, sucesivamente, en el marco de referencia obligado para el 
nivel subsiguiente. Éstos son: 
 
 
 
 

“Si los educadores no dan el ejemplo de su consideración recíproca y de la 
disponibilidad para cooperar a pesar de las diferencias, hay pocas posibilidades de ser 
convincentes para pedir a los alumnos respeto hacia ellos mismos y hacia los demás, 
y pedirles que tengan espíritu democrático”. 
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NIVEL 
 

ÁMBITO PRODUCTO PARTICIPANTES 

Macro Nacional Marco Curricular Organismos 
técnicos del 
Mineduc 

Meso Municipal  (o 
agrupaciones de 
escuelas y/o 
escuela) 

A. Proyecto 
Curricular de 
escuela 

B. Programación 
de niveles 

A. Equipo,    
     profesores,  
     escuela. 
B. Equipo de  
     profesores de 
nivel 
 

Micro 
 

Aula (curso) Plan Didáctico Profesor de aula 

 
 
 

6.1. Pasos para una Planificación 
 
 

Analizaremos a continuación los doce pasos a seguir en una planificación, y daremos 
algunas sugerencias de otras maneras de llevarlos a cabo. 
 
 
1)   Análisis de las Necesidades 
 
  La elaboración de un sistema de enseñanza, tiene su origen en cierta necesidad. 
Tocante al plan de estudio de la escuela, la necesidad pertenece generalmente a una de las 
siguientes clases:  
 

a) La necesidad de llevar a cabo más eficientemente, la enseñanza de cierto curso que 
ya es parte del plan de estudios. 

b) La necesidad de dar nueva vida, tanto al contenido como al método de cierto curso ya 
existente. 

c) La necesidad de elaborar un nuevo curso. 
 

De esta forma, un curso de química aceptado durante mucho tiempo como parte de un 
plan de estudios de enseñanza media o de universidad puede necesitar que se reelabore 
para cambiar los métodos, su contenido o ambos; o bien el contenido tradicional puede seguir 
siendo válido y estar actualizado, pero la necesidad puede ser, la de sustituir las clases de 
tipo conferencia para muchos alumnos, por una forma individualizada de enseñanza, en las 
dos partes fundamentales del curso, es decir, en la que se refiere a la clase de tipo 
conferencia y a la de las clases de laboratorio. De otra forma, la necesidad primordial puede 
consistir en actualizar el contenido del curso, pero como esto necesita una nueva elaboración, 
pueden también volverse a considerar los métodos de enseñanza. Tal vez en el futuro se 
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necesite cada vez más un curso completamente nuevo, orientado a los problemas 
contemporáneos, más que a la disciplina tradicional. De esta manera, un nuevo curso sobre 
la “conservación de los recursos naturales” puede sustentarse en varias disciplinas. 
           

Una vez esclarecida la naturaleza de la necesidad, el siguiente paso es establecer 
metas y objetivos que se empleen para enfocar adecuadamente el resto de los pasos del 
planeamiento del Sistema Educativo. Como el ritmo con que cambia la sociedad es cada vez 
mayor, también deberá aumentar la frecuencia con que se consideren las necesidades 
educativas, si no se quiere ensanchar la brecha que existe entre los planes de estudios reales 
y los que se necesitan. Esta discrepancia entre lo que se tiene y lo que se necesita, produce 
la necesidad de un nuevo sistema de enseñanza, o cuando menos la de volver a planificar el 
actual. A veces, para hacerlo más eficaz, se necesita actualizar el sistema en lo relacionado 
al contenido, cambiar los métodos para satisfacer a un número mayor de estudiantes, o 
mejorar el aprendizaje de todos y cada uno de éstos. En otros casos deben crearse sistemas 
completamente nuevos para satisfacer las nuevas necesidades. 
 
  El gobierno y las fundaciones privadas patrocinan investigaciones dirigidas a 
pronosticar los tipos de cambios sociales que se operarán en los años venideros. Empleando 
métodos especiales para aprovechar el consenso entre expertos, se hace el esfuerzo de 
prever las condiciones futuras de la sociedad, para identificar las nuevas necesidades de los 
planes de estudio. Aunque esfuerzos como estos están dirigidos a preparar a los alumnos 
para el futuro de la sociedad, no hay que pasar por alto el tipo de análisis de necesidades que 
se centra en el individuo y no en la sociedad. Seguramente que han de considerarse juntos 
estos dos tipos de necesidades para poder planificar sistemáticamente la enseñanza 
adecuada para los estudiantes, que serán los adultos del mañana. 
 
2) Análisis de Metas y Objetivos 
 
  Si comenzamos por los resultados del análisis de las necesidades, el siguiente paso 
será describir las metas y objetivos del sistema educativo. Al hacerlo hay que partir de lo 
general a lo específico. La magnitud del sistema por planificarse determinará cuantos niveles 
de metas y objetivos necesitan definirse. 
 
  Existen dos razones para avanzar de lo general a lo específico; una de ellas tiene que 
ver con la comunicación. Las metas de toda una escuela o de un solo curso necesitan 
comunicarse en términos muy generales al público y al profesorado. El supervisor del plan de 
estudios necesita comunicarse a un nivel con el director, y a otro, más pormenorizado y 
específico, con el maestro. Este y el planificador del sistema, necesitan comunicarse a un 
nivel muy específico. 
 
  La segunda razón para trabajar de lo general a lo específico, compete al planificador; 
los objetivos detallados pueden justificarse únicamente en función de cierto objetivo o meta 
más amplios. La razón de exigirle al estudiante que memorice algo que podría simplemente 
consultar en un libro, es que frecuentemente lo necesitará para resolver un cierto tipo de 
problema. El tipo de problema (objetivo específico), a su vez, es necesario para alcanzar un 
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objetivo del tema; y el dominio del objetivo del tema se necesita para alcanzar el objetivo del 
curso. De la misma manera, que el objetivo para una sola capacidad intelectual, puede 
descomponerse en una jerarquía de aprendizaje. 
 

Para entender mejor la idea de trabajar de lo general a lo específico, debe pensarse 
inicialmente en un diagrama para un curso anual. Esto puede consistir en un objetivo de fin 
de año, tres objetivos de unidad, y veinte o treinta objetivos dentro de tres unidades. 
Elaborando un diagrama primero con palabras y frases sencillas, se llega a la organización 
total del curso. Después de ésta se puede describir una caja del diagrama en términos más 
detallados y conductuales. ¿Debe definirse en términos conductuales cada “caja” del 
diagrama? .Si no se necesita todo el conjunto de definiciones para comunicarlo a los demás, 
lo indicado es convertir las frases en términos conductuales para los niveles en que se vayan 
a evaluar las ejecuciones de los estudiantes; se necesitan estos enunciados conductuales 
para que de ellos partan las mediciones. De otra forma algunos de los niveles de análisis se 
realizan únicamente para ayudar a llegar al siguiente nivel inferior, que estará  enunciado de 
manera conductual. Este procedimiento se usa para justificar la importancia de los tipos más 
sencillos de resultados del aprendizaje, en función de los niveles más generales de metas y 
objetivos. 
 

No hay un número fijo de niveles para tales metas y objetivos. Para un curso de un año 
se necesitan únicamente cuatro niveles para pasar del objetivo del curso a las capacidades 
subordinadas de los objetivos específicos. Estas capacidades subordinadas representan el 
nivel más pormenorizado del objetivo necesario para planificar la enseñanza. Por debajo de 
este nivel se habla de conjuntos de acontecimientos didácticos necesarios para lograr la 
capacidad subordinada. 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE 05 
 

3) Análisis de otras maneras de satisfacer las necesidades 
 

  Hasta este momento, se han supuesto simplemente que se satisface una necesidad 
proporcionando enseñanza. De manera que el desarrollo de un sistema de enseñanza es el 
procedimiento para hacerlo. Esta parece en general, una suposición razonable, pues estamos 
hablando de Educación. Los siguientes asuntos conciernen a lo que se enseña y a la manera 
cómo se enseña. De esta forma pasamos al “Análisis de las necesidades educativas”. 
 
  Algo que debe tenerse en cuenta en la educación, está implícito en lo siguiente: “si 
existe una discrepancia entre la educación y la sociedad, ¿cuál necesita cambiarse?” ¿Acaso 
actualmente hay una tendencia demasiado fuerte a suponer que la educación es culpable de 

 
 

z 
 Realice ejercicio n° 2 
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los males de la sociedad? Si bien en la educación debe buscarse continuamente el 
mejoramiento, aun sin que la sociedad en la que se dé presione para hacerlo, existen muchos 
males sociales que pueden atribuirse más claramente al gobierno y al comercio privado que a 
la Educación. La Educación pudo haber contribuido con el tiempo a los problemas presentes 
o a la falta de apoyo a ésta, o bien, a expectativas poco realistas de sus efectos en la 
conducta futura de los estudiantes. Además de actitudes que son formadas como resultado 
de la influencia del hogar y la comunidad.  
 
  Estas consideraciones nos ayudan a hacer una transición equilibrada entre dos puntos: 
 

• Los sistemas de enseñanza para los planes de estudio, deberían elaborarse para 
hacer posible la solución futura, de los problemas de la sociedad. 

 
• Ésta no debe ver exclusivamente en las escuelas una forma de presentar problemas 

correctamente.  
 

Si la necesidad actual es construir una “mejor sociedad”, la Educación debe 
desempeñar una función importante; pero también es claro, que necesitamos esforzarnos 
para mejorar muchas otras instituciones y prácticas sociales. 
 

Generalmente, hay varias estrategias para perseguir una meta principal con el fin de 
satisfacer una necesidad. A menudo estas opciones presuponen determinar quién elaborará 
el sistema educativo. Las decisiones acerca  de “a qué establecimiento asistir” a menudo está 
ligado a “quién es responsable de la planificación del sistema educativo”. Tomadas tales 
decisiones, pueden considerarse los medios de aprendizaje disponibles relativos a cada 
método principal, para designar a los que serán responsables de la Educación. 
 
 
4) Planificación de los Componentes de la Enseñanza 
 

Después de determinar el ambiente de aprendizaje supuesto, necesitan tomarse otras 
decisiones generales concernientes a la naturaleza de la enseñanza que se planificará. 
Determinaciones de tipo general, deben tomarse sobre los siguientes aspectos del sistema 
educativo: 
 

• Planificar la naturaleza de los materiales de estudio. 
• Especificar el método de estudiar los materiales. 
• Elegir entre materiales cuyas presentaciones se adecuen al ritmo de estudio individual 

y de grupo. 
• Identificar la naturaleza de las actividades del estudiante con respecto a los materiales 

y los objetivos. 
• Planificar la manera de registrar el progreso del estudiante, y de dirigirlo. 
• Hacer explícita la función del profesor con respecto a los materiales y a los progresos 

del alumnado. 
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• Programar las actividades del grupo y los métodos de enseñanza que se van a 
emplear. 

• Decidir los límites temporales del aprendizaje de ritmo individual o “programación 
abierta”, si la restricción del programa es el dominio y no el tiempo. 

• Evaluar las ejecuciones del estudiante. 
• Idear procedimientos de “orientación”, cuando se ofrezcan opciones entre objetivos o 

cuando se proporcionen diferentes “rutas hacia la meta”. 
 

Las restricciones generales del planeamiento, son establecidas por el método que se 
elija y por el ambiente del aprendizaje supuesto. Deberán hacerse notar las alternativas u 
opciones al planificar los componentes de la enseñanza, para que las determinaciones finales 
de la naturaleza de los componentes, puedan hacerse al final del siguiente paso. 
 
 
5)  Análisis de los Recursos y las Restricciones 
 

Al terminar con lo establecido por el paso precedente, en el cual se planifican los 
componentes de la enseñanza, se llega a la definición de “grano medio”, de cómo le gustaría 
a uno que operase el sistema educativo. Antes de ello, vale la pena hacer planes de “grano 
fino”; ya que necesita verificarse la viabilidad del plan. 
 

Cada componente, se revisa en función de los recursos disponibles y las restricciones 
(materiales, tiempo, grupos de diversos tamaños, espacios, etc.) 
 
6) Eliminación de las Restricciones 

 
Independientemente de quién sea el planificador del sistema educativo, es común 

encontrarse con cierto tipo de limitaciones. Existen limitaciones en cuanto a los recursos y la 
velocidad con que se pueden cambiar las leyes y costumbres relativas a la educación. Así, el 
planificador debe producir cambios radicales y grandes mejorías de la eficiencia. Al respecto 
debe considerar el costo de las fallas (en función de la deserción, la delincuencia y los 
graduados incompetentes) y el costo oculto de los programas educativos actuales. 
 
  El planificador del sistema, generalmente tiene poca influencia política, toda vez que se 
encuentra en una posición inadecuada para lograr que se eliminen las restricciones relativas 
a la ley y al presupuesto. Pero si el público va a demandar “cuentas claras”, las medidas que 
indican tales cuentas, deben incluir tanto el costo como la eficacia, e incorporar también, el 
costo oculto de las fallas. 
 
7)  Selección y Elaboración de Materiales 

 
Considerados los recursos y restricciones, y habiendo decidido lo que puede hacerse 

de manera que se ajuste al plan de los componentes de enseñanza, el planificador estará en 
condiciones de tomar decisiones acerca de los materiales didácticos necesarios. 
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  Si el curso, unidad o plan de estudios que representa el sistema educativo por 
planificarse es completamente nuevo, quizás la mayor parte o todos los materiales didácticos 
deban elaborarse, en lugar de comprarlos. Si, por otra parte, un curso está en vías de 
volverse a planificar para cambiar el contenido o los métodos, pueden emplearse materiales 
de reserva. Otra posibilidad sería modificar algunos de los materiales en existencia, para 
satisfacer las necesidades del nuevo plan. 
 
  La elaboración o selección de los materiales didácticos adecuados constituye un paso 
sumamente importante del planeamiento de todo el sistema educativo, así como también son 
importantes los medios de administrar los materiales. 
 

 La mayoría de los maestros de hoy no fueron formados para planificar los materiales 
conforme a los métodos. Tampoco disponen de tiempo para hacerlo en las condiciones de 
trabajo que imperan en la actualidad. Los materiales deben elaborarlos otros; sin embargo es 
importante señalar que las escuelas, universidades, firmas comerciales y otras dependencias, 
pueden conformar una manera promisoria de producir materiales para los nuevos sistemas 
educativos y garantizar el empleo de nuevos materiales. 
 
 
8) Planificación de la Evaluación de las Ejecuciones del Estudiante 
 

 Este paso merece un lugar muy especial. Planificar las medidas de ejecución antes 
que los materiales ayuda a enfocar las pruebas en los objetivos y los componentes didácticos 
que supuestamente forman parte del ambiente de aprendizaje. Este procedimiento ayuda 
también a evitar que se mida el “contenido de los materiales didácticos” en lugar de las 
ejecuciones del estudiante que es el intento de la orientación sistemática. 
 

La elaboración y el empleo de medidas de las ejecuciones del estudiante, tienen 
muchas ventajas. Tales pruebas hacen posible que: 
 

a. El maestro descubra cuándo el alumno ha dominado un objetivo y. por tanto, está listo 
para pasar al siguiente. 

b. El maestro descubra fallas en una pequeña unidad de estudio y prescriba las pruebas 
de diagnóstico y la enseñanza correctiva. 

c. El planificador descubra los objetivos en que muchos estudiantes fallan, lo que indicará 
que necesita revisar los materiales o procedimientos del curso relativo a tales 
objetivos. 

d. El planificador evalúe tarde o temprano el sistema en conjunto, cuando se usa como 
parte de una evaluación del sistema. 
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9) Pruebas de Campo y Evaluación Formativa 
 

Después de los ensayos individuales, donde el planificador observa trabajar al 
estudiante y registra los datos allí obtenidos, se hacen pequeños ensayos de grupo del 
sistema. Después se llevan a cabo “pruebas de campo” de partes del sistema o de todo él, en 
el medio para el cual se planificó el sistema; es decir, se hacen estas pruebas con grupos de 
tamaño normal y en condiciones reales. 
 

Se les llama evaluaciones formativas a los estudios que se llevan a cabo cuando el 
sistema de enseñanza está en la etapa formativa. El propósito de tales evaluaciones es 
mejorar el sistema. Cuando esta evaluación tiene éxito, entonces puede hacerse una 
evaluación general para verificar la eficacia del nuevo sistema, cuando funciona en 
condiciones normales. Durante estas evaluaciones por lo general se necesita entrenar a los 
maestros en la manera de emplear el nuevo sistema. Esto se hace de ordinario realizando 
talleres o disponiendo las circunstancias adecuadas para que los educadores asistan a tales 
demostraciones. 
 
10) Otros Ajustes y Revisiones 
 

No puede especificarse un número estándar de pruebas del nuevo sistema. La 
magnitud de presupuesto, la agenda y los resultados de las primeras pruebas, determinan la 
cantidad de revisión que ha de hacerse y la medida en que ésta se puede realizar. Esta serie 
sistemática de evaluaciones y revisiones es una característica principal que distingue a la 
orientación sistemática, en el aspecto del planeamiento, de los métodos empleados 
tradicionalmente para elaborar los materiales y planificar los cursos. 

 
Una característica notable de la orientación sistemática, es que de antemano pueden 

fijarse los “objetivos de planeamiento” y de hacerse revisiones hasta lograr los objetivos. El 
conocimiento logrado gracias a tal objetivo de planeamiento permite interpretar otros 
conocimientos concernientes a las ejecuciones del estudiante en las pruebas estandarizadas, 
que pueden ponérsele una vez finalizada la enseñanza. 

 
 
11) Evaluación General 
 

Su función es verificar la eficacia del sistema.  La evaluación deberá abarcar los 
siguientes aspectos:  
 

• La administración  
• La ejecución de los componentes físicos 
• La ejecución de los componentes técnicos y académicos 
• El costo y el financiamiento 
• El impacto sobre variables educativas 
• La durabilidad de los resultados 
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12)  Instalación Operacional 
 

En esta etapa todos los componentes educativos han sido planificados (objetivos, 
actividades, estrategias, etc.), hay acciones evaluadas y ya se han obtenido algunos 
resultados.  
 

CLASE 06 
 

6.2.  Los Objetivos en la Planificación 
 

 
Identificar y definir los objetivos, constituyen pasos importantes del planeamiento de la 

enseñanza. Los objetivos sirven de directrices para éste y para establecer también las 
medidas de la ejecución que habrán de aplicarse con la finalidad de determinar si se han 
logrado o no los objetivos del curso. 
 

En principio, las miras de la enseñanza se formulan frecuentemente a manera de un 
conjunto de propósitos del curso; éstos se afinan y convierten en términos operacionales 
mediante el proceso de definir los objetivos de ejecución. Ellos definen los resultados 
planificados de la enseñanza y constituyen el punto de partida para evaluar el éxito de la 
misma en función de los resultados esperados. 

6.2.1. Definición  de los Objetivos de Aprendizaje 

Un objetivo de aprendizaje, es la descripción del desempeño que se desea que los 
estudiantes puedan exhibir antes de considerarlos competentes en un área. El objetivo de 
aprendizaje describe el resultado esperado con la instrucción, más que el proceso de 
instrucción mismo. 

Los objetivos de aprendizaje, son conductas estudiantiles específicas, observables, de 
corto plazo y evaluables. Por esto, es importante que el docente tenga en cuenta lo siguiente: 

• Los objetivos son los cimientos sobre los cuales se pueden construir lecciones y 
valoraciones, con las que pueda probar que se están cumpliendo las metas generales 
de su curso o lección. 

• Considere los objetivos como herramientas que usted utiliza para asegurarse de lograr 
sus metas. Son las flechas que usted dispara hacia su blanco (meta). 

• El propósito de los objetivos no es restringir la espontaneidad, ni limitar la visión de la 
educación en determinada disciplina; sino garantizar que el aprendizaje se enfoque 
con suficiente claridad para que tanto el estudiante como el maestro, sepan qué está 
sucediendo y de esta manera el aprendizaje se pueda medir en forma objetiva. 
Diferentes arqueros poseen diferentes estilos, lo mismo sucede con los maestros. Así 
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que, se pueden disparar las flechas (objetivos) de muchas maneras. Lo importante es 
que lleguen a la meta y den en el blanco. 

 
6.2.2.  Razones para formular Objetivos de Aprendizaje Específicos 

 
Podemos señalar tres razones fundamentales, para la elaboración de objetivos de 

aprendizaje específicos, y éstas son:  

a) Cuando no hay objetivos de aprendizaje claramente definidos, no se tiene una base firme 
para la selección o el diseño de materiales, contenidos o métodos para llevar a cabo la 
enseñanza. Si usted no sabe cuál es su meta, es difícil escoger los medios apropiados para 
llegar hasta ella. 

b) La segunda razón importante para expresar los objetivos de aprendizaje de manera clara, 
es poder saber si se cumplió con el objetivo establecido. Los exámenes o pruebas son 
indicadores a lo largo del camino de aprendizaje y con ellos se espera informar a los 
instructores y a los alumnos si han tenido éxito en alcanzar los objetivos del curso. Sin 
embargo, a menos que los objetivos se expresen muy claramente y sean evidentes para las 
dos partes, los exámenes en el mejor de los casos, se prestan para malas interpretaciones, y 
en el peor, son irrelevantes, injustos y nada informativos. Los elementos que en los 
exámenes se diseñan para medir si se cumplieron metas importantes de aprendizaje sólo se 
pueden seleccionar o crear de manera inteligente, cuando dichas metas se han formulado de 
manera explícita. 

c) La tercera ventaja de tener objetivos de aprendizaje claramente definidos, es que 
proporcionan a los estudiantes un medio para organizar sus propios esfuerzos hacia el logro 
de dichos objetivos. La experiencia ha mostrado que teniendo a la vista objetivos claros los 
estudiantes, de todos los niveles, pueden decidir mejor cuales serían las actividades a 
realizar que pueden ayudarles a llegar a dónde para ellos es importante ir. 

 
6.2.3.  Características de los Objetivos de Aprendizaje Útiles 

 
 

  Los objetivos de aprendizaje útiles, incluyen: una Audiencia, un Comportamiento o 
Conducta (desempeño), una Condición (requisito, exigencia), y un Grado o Rango (criterio). 

Audiencia: referida al  "Quién". Sus objetivos deben decir: "El alumno será capaz de" 

Conducta o Desempeño (Comportamiento): referida al "Qué". Un objetivo siempre debe decir 
lo que se espera que el estudiante pueda realizar. El objetivo, algunas veces describe el 
producto o resultado de lo que se hizo. Pregúntese, ¿Cuál es el producto o resultado con el 
que el estudiante demuestra el cumplimiento del objetivo? 
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Condición: referida al  "Cómo". Un objetivo siempre describe las condiciones importantes (si 
las hay), en las que debe darse o tener lugar, el comportamiento o conducta (desempeño). 

Grado o Rango: referida al "Cuánto". Siempre que sea posible, un objetivo explica el criterio 
de desempeño aceptable, describiendo qué tan buena debe ser la ejecución o realización del 
estudiante, para ser considerada aceptable. 

Conducta o desempeño (comportamiento): el verbo utilizado para describir la conducta o 
desempeño, deseados o esperados, en un objetivo de aprendizaje, debe ser observable. 
 
Conductas, desempeños explícitos versus conductas, desempeños encubiertos:  
¿Puede Usted saber cuando alguien está sumando? Supongamos que unas personas 
estuvieran de pie, totalmente inmóviles, y afirmaran que mentalmente están realizando 
sumas. ¿Seguiría calificando el "sumar" como un tipo de conducta? Lo sería para mí. Porque 
considero una conducta o comportamiento como algo directamente observable o 
directamente evaluable. Puesto que puedo saber de manera directa si alguien está sumando, 
si le solicito una respuesta escrita o verbal única, puedo considerar que sumar, es una 
conducta. 
 
Explícita o abierta: se refiere a cualquier tipo de conducta que se pueda observar 
directamente, y que puede ser visible o audible. 

Encubierta u oculta: se refiere a un tipo de conducta que no se puede observar de manera 
directa, y que puede ser mental, invisible, cognitiva o interna. 

 
           Una conducta explícita puede ser reconocida, ya sea por la vista o por la audición. Una 
conducta oculta, sólo se puede detectar solicitando a la persona, que diga o haga algo. 
La conducta puede ser oculta, encubierta (mental, interna, invisible, cognitiva), mientras 
exista una manera directa de establecer si se cumple el objetivo. "Una manera directa " 
significa una conducta única, que demuestra la habilidad oculta. Existe una manera fácil de 
resolver este asunto cuando se establece el objetivo de aprendizaje. Un mecanismo que nos 
ayuda a evitar discusiones sobre aquello que se debe o no denominar conducta oculta. 
Simplemente, siga esta regla: 

 
 
 
 
 

Lo que esto significa es: ¿Usted quiere que el alumno sea capaz de sumar?, y, ¿sumar 
parece ser una conducta oculta? Entonces agregue un indicador de conducta para mostrar 
esa única cosa observable que los estudiantes pueden hacer, con el fin de demostrar que 
dominan el objetivo. Por ejemplo:  

Cuando la conducta expresada dentro del objetivo, es encubierta, o está  oculta, 
agregue al objetivo un indicador de conducta. 
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• Ser capaces de sumar números (dar las soluciones) escritos en notación binaria. 
• Ser capaces de identificar (subrayar o encerrar en un círculo) palabras con errores de 

ortografía, en la página de un periódico. 

Identificar es una habilidad oculta. Usted no puede ver a alguien haciéndolo, pero sí 
puede observar a una persona realizando actividades, que o bien se asocian con el acto de 
identificar, o que son el resultado de haber identificado. Así, todo lo que usted debe hacer es 
agregar una palabra o dos a su objetivo, para que todos sepan cuál es la conducta, 
directamente observable, que usted aceptará como indicador de la conducta oculta. 

 

6.2.4.  Propósito de los Objetivos de Aprendizaje 

El currículo de Saskatchewan, plantea por una parte, objetivos básicos relativamente 
amplios y por otra, objetivos de aprendizaje más específicos, que tienen por objeto, guiar el 
proceso de enseñanza incluyendo la evaluación del progreso que en este campo, realice el 
estudiante. En gran medida, la intención o propósito de los objetivos del programa, se puede 
determinar a partir del lenguaje usado, y a su vez, el lenguaje utilizado ofrece una percepción 
de las estrategias de enseñanza y de las técnicas de evaluación apropiadas. Los elementos 
claves en el lenguaje curricular son los verbos que se emplean para transmitir el significado 
de los objetivos básicos y de aprendizaje. 

Una forma útil de examinar el significado o propósito de los objetivos curriculares, es 
referenciándolos con una taxonomía de objetivos de aprendizaje. Aunque se reconoce que 
existen otras taxonomías valiosas, aquí haremos referencia a la Taxonomía de Bloom 
(Boom's Taxonomy 1956), ya que por lo general los educadores la reconocen y comprenden. 
Realizando un examen de los verbos principales, los maestros pueden aumentar su 
percepción de cuál es la intención de los objetivos y los niveles o dominios: cognitivo 
(conocimiento, comprensión, pensamiento); afectivo (sentimientos, intereses, actitudes, 
perspectivas) y psicomotor (destrezas físicas), a los que se refieren los objetivos. 

Una vez comprendido el significado de los objetivos de aprendizaje planteados en el 
currículo, los maestros deben desarrollar objetivos específicos para el curso, la unidad y la 
lección. Es importante que estos objetivos se expresen con claridad, porque van a constituir 
la base para la selección o el diseño de los materiales y los métodos de enseñanza. También 
permiten establecer cuáles son las técnicas de evaluación más apropiadas que se pueden 
usar para determinar hasta qué grado se han cumplimiento los objetivos de aprendizaje. 

 

 

 

 
 

z 
 Realice ejercicio n° 3 
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CLASE 07 

6.2.5. Relación entre Objetivos de Aprendizaje, Estrategias de Instrucción y Técnicas de 
Evaluación 

Un examen de los verbos que se presentan dentro del dominio cognitivo del 
conocimiento (ej.: recordar, nombrar, reconocer), puede sugerir que la instrucción relacionada 
con esos objetivos de aprendizaje, podría enfocarse a proporcionar la información a los 
estudiantes mediante el empleo de textos, notas, conferencias, o cualquier otro tipo de 
enseñanza directa. Es necesario utilizar estrategias directas de aprendizaje, que apoyen a los 
estudiantes en la adquisición del conocimiento básico que les permita realizar más adelante, 
tareas de aprendizaje más complejas. Sin embargo, en el currículo de Saskatchewan se 
espera que los estudiantes aprendan, principalmente, mediante la exploración guiada. Las 
actividades recomendadas para la mayoría de los objetivos de aprendizaje enfatizan 
estrategias derivadas de la experiencia, interactivas, independientes o de instrucción 
indirecta. 

Respecto a la evaluación, los maestros deben usar una diversidad de técnicas para 
evaluar el dominio cognitivo. Sin embargo, los verbos utilizados para transmitir la intención de 
los objetivos de aprendizaje, proporcionan información útil para seleccionar técnicas de 
evaluación específicas. Por ejemplo: 

‐ El verbo "identificar" en un objetivo de aprendizaje que describa lo que el estudiante 
debería ser capaz de hacer, podría sugerir que el maestro considerará el uso de 
técnicas de evaluación objetivas que comprendan selección múltiple, parear, o 
elementos de verdadero y falso, para obtener información sobre el progreso del 
aprendizaje del estudiante. 

‐ El empleo de verbos, tales como "aplicar", "manipular" y "operar", enumerados en el 
nivel de aplicación del dominio cognitivo, podría sugerir que el maestro considere tareas 
de valoración de desempeño, como la técnica de evaluación más apropiada. 

‐ Algunos verbos citados en los niveles de Comprensión, Análisis, Síntesis, y Evaluación, 
como por ejemplo: interpretar, defender, explicar, categorizar, formular, proponer, juzgar, 
contratar, podrían sugerir que, ampliar respuestas abiertas, hacer tareas escritas o 
realizar presentaciones, son técnicas apropiadas para obtener información. 

El dominio afectivo se centra en la voluntad del estudiante en poner atención, en 
participar, en valorar cosas, y en desarrollar un sistema personal de valores que sea 
consistente. Los Aprendizajes Básicos o Esenciales Comunes, tales como el Aprendizaje 
Independiente y los Valores y Destrezas Personales y Sociales, son componentes 
importantes del currículo de Saskatchewan, que no solamente expresan los objetivos 
cognitivos, sino lo que es más importante, los objetivos afectivos de aprendizaje. Debido a la 
naturaleza de este dominio, puede percibirse su evaluación como problemática o difícil. Pero 
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es importante que la evaluación incluya el dominio afectivo. Una de las formas más efectivas 
de recopilar información sobre el progreso del estudiante en este dominio, es mediante la 
observación.  

La clave para una evaluación exitosa del dominio afectivo, es tener una comprensión 
clara sobre los objetivos de aprendizaje e identificar indicadores específicos del progreso de 
éste. Una vez que estos elementos se hayan establecido, los estudiantes se pueden evaluar 
por medio de listados de verificación, o escalas de calificación que incorporen los indicadores 
de progreso, o mediante registros anecdóticos. Por ejemplo, si un objetivo afectivo de 
aprendizaje establece que: "el estudiante debe demostrar preocupación por la protección del 
medio ambiente", los indicadores específicos del progreso del alumno, podrían incluir:  

‐ Efectuar lecturas adicionales o investigar el tema 
‐ Ver programas de televisión y discutir asuntos ambientales 
‐ Unirse a clubes relacionados con el objetivo 
‐ Mostrar preocupación por el ambiente con sus acciones diarias 

Las técnicas de auto evaluación, tales como las escalas de actitud o las tareas 
escritas, se pueden utilizar junto con otras actividades como son, las entrevistas con el 
docente, para obtener información sobre las actitudes y los intereses del estudiante. 

Los objetivos de aprendizaje dentro del dominio psicomotor, tienen que ver con la 
coordinación gruesa y fina de los movimientos corporales y también con la comunicación 
verbal y no verbal. Listados de verificación de observaciones, escalas de calificación y 
registros anecdóticos, son formas efectivas de recopilar información sobre el progreso de los 
estudiantes y su desarrollo psicomotor. 

  A continuación, se ejemplificarán los verbos utilizados en los dominios: Cognitivo y 
Afectivo. 

• Verbos observables para objetivos de instrucción del dominio cognitivo 

Dependiendo de las acepciones (distintos significados según el contexto) con el que se 
use, algunos verbos se pueden aplicar a más de un nivel.  
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Conocimiento: 
Recordar información 

Comprensión: 
Interpretar información 
poniéndola en sus 
propias palabras  

Aplicación: 
Usar el conocimiento o la 
generalización en una 
nueva situación 

Organizar 
Definir 
Duplicar 
Rotular 
Enumerar 
Parear 
Memorizar 
Nombrar 
Ordenar 
Reconocer 
Relacionar 
Recordar 
Repetir 
Reproducir 

Clasificar 
Describir  
Discutir 
Explicar 
Expresar 
Identificar 
Indicar 
Ubicar 
Reconocer 
Reportar 
Re-enunciar 
Revisar 
Seleccionar 
Ordenar 
Decir 
Traducir 

Aplicar 
Escoger 
Demostrar 
Dramatizar 
Emplear 
Ilustrar 
Interpretar 
Operar 
Preparar 
Practicar 
Programar 
Esbozar 
Solucionar 
Utilizar 

Análisis: 
Dividir el conocimiento 

en partes y mostrar 
relaciones entre ellas 

Síntesis: 
Juntar o unir, partes o 

fragmentos de 
conocimiento para 
formar un todo y 

construir relaciones para 
situaciones nuevas 

Evaluación: 
Hacer juicios en base a 

criterios dados 

Analizar 
Valorar 
Calcular 
Categorizar 
Comparar 
Contrastar 
Criticar 
Diagramar 
Diferenciar 
Discriminar 
Distinguir 
Examinar 
Experimentar 
Inventariar 
Cuestionar 
Examinar 

Organizar 
Ensamblar 
Recopilar 
Componer 
Construir 
Crear 
Diseñar 
Formular 
Administrar 
Organizar 
Planear  
Preparar 
Proponer 
Trazar 
Sintetizar 
redactar 

Valorar 
Argumentar 
Evaluar 
Atacar 
Elegir 
Comparar 
Defender 
Estimar 
Evaluar 
Juzgar 
Predecir 
Calificar 
Otorgar puntaje 
Seleccionar  
Apoyar 
Valorar 
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• Verbos observables para objetivos de instrucción del dominio afectivo: 

Aclama 
Acuerda, Conviene 
Argumenta 
Asume 
Intenta 
Evita 
Reta 

Colabora 
Defiende 
Está en desacuerdo 
Disputa 
Participa en 
Ayuda 
Está atento a 

Se Une a 
Ofrece 
Participa en 
Elogia 
Resiste 
Comparte 
Se ofrece como voluntario  

 
 

• Ejemplos de objetivos bien escritos 
 

Psicomotor: "Dada una cuerda floja, de las que se utilizan comúnmente en los circos colocada 
a una altura estándar, el estudiante (vestido como un equilibrista y usando un balancín), 
estará en capacidad de atravesar el largo completo de la cuerda (de un extremo al otro) sin 
hacer pausas, sin caerse, y dentro de un lapso de tiempo establecido, seis segundos".  
 
Cognitivo (nivel de comprensión):  "Dados algunos ejemplos y otros que no lo son, de 
actividades constructivistas en una aula Universitaria, el estudiante estará en capacidad de, 
identificar con exactitud los ejemplos constructivistas, y explicar por qué cada ejemplo es o no 
es, una actividad constructivista, en 20 palabras o menos". 
 
Cognitivo (nivel de aplicación): "Dada una oración escrita en pasado o en presente, el 
estudiante la podrá redactar nuevamente en tiempo futuro sin errores o contradicciones de 
tiempo (Ej.: Yo la veré ayer)". 
 
Cognitivo (solución de problemas-nivel de síntesis): “Dados dos personajes de tiras cómicas 
escogidos por el estudiante, éste estará en capacidad, de listar los cinco rasgos principales 
de la personalidad de cada uno de ellos, y combinarlos (bien sea fusionándolos, multiplicando 
las características complementarias, o anulando las opuestas) para crear un personaje que 
tenga atributos de los dos anteriores. Con este material, realizar una tira cómica corta 
(máximo 20 cuadros) y construir una historia en la que se ilustren entre tres y cinco de los 
principales rasgos de personalidad, del personaje compuesto". 
 
Afectivo: “Dada la oportunidad de trabajar en equipo con varias personas de distintas razas, 
el estudiante podrá demostrar incremento en su actitud hacia la no-discriminación racial, que 
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se medirá con una lista de verificación elaborada, por personas externas al equipo". 
 
 

CLASE 08 

6.3. Estrategias Educativas y Opciones Metodológicas 

Las opciones metodológicas (formas de actuar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje) y las estrategias educativas (formas de operacionalizar la metodología 
escogida) son un aspecto o respuesta particular a la pregunta: ¿Cómo enseñar? 

Todo docente que asume con responsabilidad y profesionalidad su tarea, se plantea 
siempre: ¿cuál es la forma o las formas más adecuadas para desarrollar los temas? Dentro 
de la pedagogía tradicional, basta con responder a esta pregunta. Pero, si se tienen en 
cuenta los principios que la psicología del aprendizaje ha desarrollado en las últimas 
décadas, hay que formularse lo siguiente: ¿cuál es la forma para dinamizar y motivar a los 
estudiantes, a fin de que asuman su propio protagonismo en la tarea de aprendizaje? Esta 
última inquietud es insoslayable para la didáctica actual. Existe un acuerdo bastante 
generalizado de que lo que se enseña debe adecuarse a los conocimientos previos de los 
educandos, a su desarrollo evolutivo y las características del contexto en donde se va a 
realizar la Enseñanza-Aprendizaje.         

Hablar de opciones metodológicas, significa la selección/elección de un o unos 
métodos con preferencia a otros. Un método es un camino hacia algo para alcanzar un 
cierto objetivo o meta propuesta de antemano. Un método pedagógico alude al camino que 
se sigue para enseñar algo, fundamentado en principios sicológicos, pedagógicos y socio-
antropológicos.  

Ahora bien, las formas de enseñar pueden agruparse en los siguientes tipos o 
modalidades:  

‐ La clase magistral 
‐ El uso de técnicas grupales para actividades en pequeños grupo 
‐ El taller 
‐ Los trabajos prácticos en el aula o en terreno 
‐ El seminario 
‐ El aula laboratorio 
‐ La supervisión 
‐ La orientación tutorial 

Existe pues, más de un camino en el campo de la didáctica, existen diferentes formas 
de enseñar. Ninguna de estas formas o modalidades es la más adecuada para todas las 
circunstancias. Ningún método tiene valor en sí mismo. En Educación, los métodos están 
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condicionados por lo que se llama variables didácticas, es decir por el nivel de 
conocimientos de los alumnos, la asignatura de que se trata, los objetivos propuestos, las 
condiciones socioculturales de los alumnos, la capacidad y las aptitudes didácticas del 
docente, etc. 

Con frecuencia, conviene utilizar de manera combinada diferentes formas y 
procedimientos, alternando formas didácticas expositivas con modalidades activas; 
exposiciones sistemáticas y estrategias didácticas de indagación… Los métodos deben 
complementarse e integrarse dentro de un proceso dialéctico. El criterio fundamental 
respecto de las opciones metodológicas, podría resumirse en lo siguiente: 

 

 

 

 

Cabe destacar dos hechos conocidos respecto de los métodos, pero no siempre son 
tenidos suficientemente en cuenta; uno en relación con los docentes y otro respecto a los 
educandos: 

• Docentes y métodos: un buen profesor multiplica las cualidades y ventajas de un 
método; un mal profesor atenúa y hasta anula las buenas cualidades de un método. 

• Educandos y métodos: el alumno aprende en mayor o menor medida lo que se le 
comunica, pero también aprende, en gran medida, por la forma cómo se le comunica. 
En otras palabras: las opciones metodológicas en educación, están muy lejos de ser 
neutras para la formación del educando, particularmente en lo actitudinal, en la forma 
de relacionarse, en lo metodológico y aún, en los valores. 

Es necesario considerar además, de qué manera puede darse una adecuada interacción 
entre los elementos esenciales. Para ello, debemos detenernos en algunas modalidades 
que se establecen en la interacción profesor-alumno-currículum. 

La lección magistral, que sigue siendo una modalidad ampliamente utilizada. 
Considerada por algunos como una forma tradicional, verbalista, pasiva, formalista y 
centrada puramente en la actividad docente, hoy está claro que puede ser utilizada (si el 
profesor tiene capacidad para hacer una buena exposición) para dar abundante información 
en poco tiempo y para proporcionar claves de interpretación de una determinada ciencia o 
disciplina: un docente que tiene un buen dominio de su asignatura, puede dar acceso a los 
alumnos a lo que Bruner ha llamado estructura profunda de una ciencia, o bien, agregamos 
nosotros, para dar una visión globalizadora/sintética de la misma, e introducir al manejo de 
sus conceptos claves. 

 

El mejor método pedagógico, es el que logra la mejor manera de que el alumno 
aprenda. 
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Todos los que estamos en la tarea educativa, en mayor o menor medida, hemos 
tenido la experiencia de una clase o de una conferencia motivadora o esclarecedora; en el 
otro, son aquellas conferencias o clases que nos ayudan a comprender un tema, algún 
método o técnica, o bien ciertos problemas más complejos de una determinada disciplina; 
esto significa que a través de las lecciones magistrales, es posible producir aprendizajes 
significativos. 

Los problemas de enseñar o aprender a través de la lección magistral, no están en 
esta modalidad en sí misma, sino en los docentes incapaces de aplicar las reglas básicas 
de la comunicación oral, es decir, de saber dar una clase con claridad, o bien estructurada 
y, además, con vida y entretenida. O sea, una clase capaz de despertar el interés de los 
educandos y ofrecer una información bien organizada. La disposición entre una buena o 
mala opción metodológica no está en el procedimiento que se utiliza, sino en la forma en 
que se utiliza un determinado procedimiento. 

Diremos, por último, que la lección magistral debe introducir en muchos casos formas 
de apoyatura visual. El uso de la pizarra, el proyector, el video, computadores y todo otro 
medio que ayude a transmitir y recibir información. O si se quiere decir con más precisión: 
que ayude a una mejor comunicación. Como bien se sabe, una buena comunicación no 
consiste tanto en “transmitir” algo, sino, en lograr que lo que “se dice” o  “se enseña” sea 
bien recibido y entendido por los alumnos.  

El Aprendizaje en pequeños grupos, considerado como un medio activo que permite 
el refuerzo inmediato y continuo del aprendizaje, puede utilizarse de diferentes formas: para 
sesiones de estudio, de intercambio y de reflexión en grupo, para realizar un trabajo en 
equipo o bien para elaborar conjuntamente un tema monográfico. En los grupos de 
aprendizaje se pueden utilizar, también, algunas de las múltiples técnicas grupales que 
existen. Hay que tener cuidado de saber aplicarlas según las circunstancias. 

La significación pedagógica del taller como sistema de enseñanza/aprendizaje, tiene 
el mismo alcance con que se utiliza corrientemente el término: un lugar donde se trabaja, se 
elabora y se transforma algo para ser utilizado. Se trata, pues, de un aprender haciendo. 
Los conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo que 
tiene que ver con la formación que se pretende proporcionar a los educandos. Es también 
una forma de pedagogía activa, en la que se enseña y se aprende llevando a cabo una 
tarea conjunta. 

El seminario es una forma que se utiliza más bien en la enseñanza universitaria, se 
trata de una técnica de aprendizaje y de solución de problemas, en la cual los participantes 
asumen la responsabilidad de manera conjunta, ya se trate de su propio aprendizaje o de la 
resolución de problemas planteados. 

Los trabajos prácticos, como su denominación indica, son una forma de aprender 
desde la acción práctica y de la reflexión sobre esa misma práctica. Existen dos 
modalidades principales: 
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‐ Prácticas en el aula 
‐ Prácticas de campo 

Las prácticas en el aula,  pueden realizarse bajo dos formas diferentes: 

a) En un caso, realizando una práctica que implica la adquisición de determinadas 
habilidades o destrezas. Esto se realiza en asignaturas de carácter metodológico o 
tecnológico que, por su misma naturaleza, exigen el dominio de técnicas y de 
procedimientos. Estas prácticas sirven para el aprendizaje, mejoramiento y potenciación de 
la capacidad de hacer, están en la categoría del “know-know”, del “saber cómo”. 

b) Otro tipo de prácticas de aula, puede ser la presentación de casos o análisis de 
experiencias, realizados sobre un material real o hipotético. Esta forma de 
enseñanza/aprendizaje enfrenta al estudiante a problemas prácticos y concretos, que 
exigen una reflexión sobre los datos más o menos sistematizados de un problema práctico 
que, obviamente, no tiene la complejidad de los problemas concretos. Para esto, 
proponemos la siguiente guía para el análisis de casos y/o de experiencias: 

 

 

Contexto o coordenadas de la 
experiencia o del caso. 

Ninguna experiencia o caso puede 
entenderse sino en relación con el 
contexto en que se desarrolló 

 

 
 
Dónde……… (lugar en que se realizó) 
 
 
Cuándo………(tiempo) 

 

(En este punto hay que considerar aquellos aspectos que indican o influyen en la 
experiencia) 
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Responsables o protagonistas 

 

Quién o quiénes la han realizado 

 
Destinatarios A quiénes estuvo destinado lo que se realizó 

Naturaleza y descripción de la         experiencia 
del caso 

 

Qué se ha hecho 

 

Justificación o fundamento de                    
quienes la promovieron 

Por qué se realizó 

 
Objetivos o finalidad de la experiencia 

 

Para qué se realizó 

 
Medios y recursos disponibles 

 

Con qué se contó para realizarlo 

 
Desarrollo del proceso: Metodología  y  técnicas 

utilizadas. Actividades Utilizadas 

 

Cómo se hizo 

 

Resultados obtenidos 

Reflexión y ordenamiento de los Integrantes 
que surgen del análisis de la experiencia 

Productos y logros: dificultades y fracaso 

 

Las prácticas de campo son las que los alumnos realizan sobre terreno, utilizando 
estrategias cognitivas o de acción, según se trate de conocer algún aspecto de la realidad 
(un caso típico es el estudio del medio), o bien, que el propósito sea hacer algo que de 
alguna manera tiene que ver con los estudios que se realizan. 

La supervisión es la forma educativa más utilizada para orientar las prácticas y para 
la integración entre teoría y práctica. Esto es prácticamente inexistente a nivel de educación 
media y básica. 

Por último, la orientación tutorial como el conjunto de acciones de ayuda u 
orientación que el profesor realiza, en paralelo a su actividad docente, no sólo con los 
alumnos sino también con los padres y con los otros docentes. 

 

 

 

 

 
 

z 
 Realice ejercicio n° 4 
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CLASE 09 

Tan importante como las opciones metodológicas son las Estrategias  Educativas.  A 
este respecto, el planteamiento de Martínez Cerón y Martínez Soto, que proponen un 
tratamiento globalizado e interdisciplinario y de integración de contenidos, para elaborar las 
unidades didácticas, parece de gran utilidad para la programación de aula. He aquí como lo 
expresan los mismos autores: 

 

 

Organización de los contenidos de enseñanza en 
la elaboración de unidades didácticas 

Perspectiva globalizadora
 
Establecimiento de relaciones entre 
contenidos de una o más disciplinas 
para favorecer la significatividad y la 
funcionalidad del aprendizaje. 

-Presentación de contenidos muy generales que 
permiten una interpretación global y unitaria de la 
realidad. 
-Propuesta metodológica de articulación de los 
contenidos de enseñanza según los intereses 
inmediatos de los alumnos y alumnas. 
-A través de metodologías variadas: proyectos, 
centros de interés, investigación en el medio, etc. 

Tratamiento 
Interdisciplinario 

-Estructuración de los contenidos en torno a 
cuestiones complejas relacionadas con diversas 
aplicaciones. 
-Propuesta metodológica de articulación de 
contenidos específicos de más de una disciplina. 

Integración de 
Contenidos 

-Estructuración de los contenidos en torno a ejes 
organizadores e integradores. 
-Propuesta metodológica de articulación de los 
contenidos de enseñanza (no muy especializada) 
de varias disciplinas. 

Tratamiento 
Globalizado 
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Además de este modo de abordaje del tratamiento de los temas, las estrategias 
pedagógicas han de procurar alcanzar dos propósitos:  

• Posibilitar la participación de los educandos en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje 
y ser una actividad individual autoestructurante de los nuevos conocimientos. 

• Adquirir y desarrollar capacidades procedimentales: métodos, técnicas y estrategias 
operativas para saber actuar y para apropiarse del saber. 

 
6.4.  Actividades en el Aula 

 
 

Además de la preparación que el docente hace de su propia intervención educativa, 
hay que preparar también la actividad de los alumnos. Esta tarea es más difícil que preparar 
la clase, en lo que a la intervención del docente se refiere. ¿Por qué?; para dar una clase, 
uno prepara lo que va a decir, teniendo en cuenta a los destinatarios, y establece una línea 
progresiva de presentación de los temas, hachos, informaciones, anécdotas, reflexiones, 
ilustraciones, etc. Cuando se promueve la actividad de los alumnos, también se fija de 
antemano lo que se va a hacer (en cuanto a las actividades que se les proponen), pero una 
vez iniciado el proceso, hay que dejar un amplio margen para la iniciativa de los alumnos. 
Ellos pueden avanzar en su aprendizaje por caminos no previstos. Aquí el educador se 
encuentra frente a lo no programable, frente a la espontaneidad creativa de los educandos. 
¿Qué hacer? La programación de aula, y la preparación de actividades como parte de ella, no 
hay que realizarla conforme a un modelo predeterminado, con un riguroso desarrollo lineal, 
sino de acuerdo con un modelo orientado, por un arco direccional y no por unas vías rígidas. 
 

Para esto el docente, además de respetar la autonomía de los alumnos, en todo 
aquello en lo que pueden tomar iniciativas, debe estar preparado para lo imprevisto y estar 
dispuesto a seguir caminos no inesperados. Y, lo que es más difícil, a involucrarse en lo que 
no había considerado de antemano. No se trata de una pedagogía no directiva (en la acción 
educativa siempre hay directividad, aun cuando el profesor sea totalmente permisivo). El 
modo de ser y de hacer (o de no hacer) del docente influye siempre en una dirección. 
 

Hay que saber hacer frente a las diferentes posibilidades que se abren (o se pueden 
abrir), aunque esto no siempre se puede lograr. Al menos hay que tener una actitud de 
respeto a la libertad y autonomía de los educandos. Abriéndose a ellos y dando libertad de 
actuación, pueden activarse sus potencialidades, a partir de la expresión de sus saberes, 
experiencias y vivencias. Todo esto debe darse en un marco de actuación en el cual la 
libertad y la autonomía han de conciliarse y realizarse simultáneamente con la 
responsabilidad y disciplina que exige toda práctica docente. 
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6.4.1. Criterios para Escoger las Actividades 
 
 

Lo fundamental en este punto, es saber diseñar las actividades más pertinentes para el 
logro de los objetivos propuestos. Sugerimos algunos criterios generales, que pueden ayudar 
a ello: 

 
• Las actividades tienen que tener coherencia con el proyecto de centro y con el 

proyecto curricular, y estar interrelacionadas con los contenidos y objetivos. 
• En lo posible, deben relacionarse (mejor todavía si coinciden), con las preocupaciones, 

inquietudes y centros de interés de los educandos. 
• Posibilitar la adquisición de nuevos conocimientos y, reorganizar y afianzar los que ya 

se tienen. 
• Desarrollar valores, pautas de comportamiento y actitudes que signifiquen un proceso 

de personalización (autonomía, responsabilidad y libertad), y de solidaridad 
(convivencia e integración con los otros). 

 
Podemos ampliar este punto, con lo que J.A. Raths ha propuesto como las condiciones 

para el diseño de actividades de enseñanza/aprendizaje. Se trata de 12 aspectos en torno a 
los cuales el autor establece criterios para escoger actividades, en situaciones en las cuales 
las condiciones son iguales. 
 
 
 
Condiciones para el diseño de actividades de enseñanza/aprendizaje, según Raths: 
 
 

1. Una actividad es preferible a otra si permite al alumno o alumna tomar decisiones 
razonables respecto a como desarrollarla y ver las consecuencias de su elección. 

 
2. Una actividad es preferible a otra si atribuye al alumno o alumna un papel activo en su 

realización. 
 
3. Una actividad es preferible a otra si exige al alumno o alumna una investigación de 

ideas, procesos intelectuales, sucesos o fenómenos de orden personal o social y le 
estimula a comprometerse en la misma. 

 
4. Una actividad es preferible a otra si obliga al alumno o alumna a interactuar con su 

realidad. 
 
5. Una actividad es preferible a otra si puede ser realizada por alumnos de diversos 

niveles de capacidad y con intereses diferentes. 
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6. Una actividad es preferible si obliga al alumno o alumna a examinar en un contexto 
nuevo una idea, concepto, ley, etc., que ya conoce 

 
7. Una actividad es preferible a otra si obliga al alumno o alumna a   examinar ideas o 

sucesos que normalmente son aceptados sin más por la sociedad. 
 
8. Una actividad es preferible a otra si coloca al alumno y enseñante en una posición de 

éxito, fracaso o crítica. 
 

9. Una actividad es preferible a otra si obliga al alumno o alumna a reconsiderar y revisar 
sus esfuerzos iniciales 

 
10. Una actividad es preferible a otra si obliga a aplicar y dominar reglas significativas, 

normas o disciplinas. 
 
11. Una actividad es preferible a otra si ofrece al alumno o alumna la posibilidad de 

planificar con otros, participar en su desarrollo y comparar los resultados obtenidos. 
 
12. Una actividad es preferible a otra si es relevante para los propósitos e intereses 

explícitos de los alumnos y alumnas. 
 

 
6.4.2.  Actividades para Optimizar la Enseñanza 

 
 

Cada profesor o profesora, conduce el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta sus 
propias características de personalidad y las de sus alumnos. Sin embargo, es posible 
señalar algunas distinciones que permiten asumir el espíritu de la reforma y asegurar 
optimizaciones en el proceso de enseñanza, que lleven a los alumnos a lograr aprendizajes 
de mejor calidad. 
 
a) Actividades de libre expresión:  
 

Estas actividades deben estar orientadas a favorecer el desarrollo de la creatividad y 
de la confianza en sí mismo. Los alumnos deben sentirse libres dentro de la clase para 
expresar de diversas formas sus experiencias, ideas y sentimientos, sin otra restricción que el 
respeto a los pensamientos y sentimientos de otros. El profesor velará por el respeto al 
contenido y a la forma de las expresiones de todos los educandos, a fin de modelar en la 
clase, formas democráticas de convivencia. Las ideas expresadas por los alumnos pueden 
ser correctas o contener errores, sin embargo, son tan valiosas unas como otras. Las ideas 
erróneas pueden ser discutidas por sus compañeros o trabajadas por el docente, de manera 
que los alumnos las modifiquen. Si esto último no ocurre, de todas maneras el profesor o 
profesora ha recogido una información importante para el trabajo posterior. Por otro lado, los 
sentimientos de los alumnos, sean éstos de alegría, pena, rabia, entusiasmo o impotencia, 
son legítimos y se los debe acoger con naturalidad, sin emitir juicios sobre ellos. Estas 
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actividades propician en el alumno un rol activo, participativo, con conciencia de su derecho a 
ser escuchado y considerado en su aula y en su establecimiento. 
 

 
CLASE 10 

 
b) Actividades de observación de la realidad:  
 

Las actividades que se propongan en la escuela o establecimiento, debieran apoyar 
una observación más organizada, permitiéndoles a los alumnos observar y hacer uso de 
todos sus sentidos, brindándoles pautas claras acerca de los aspectos a observar, pero sin 
anular sus observaciones espontáneas, sino por el contrario, ayudándoles a organizarlas 
mejor; dentro de estas actividades podemos mencionar: 
 

• Las visitas a lugares específicos de la ciudad. 
• La asistencia a espectáculos, empresas, instituciones, etc. 
• La observación de seres u objetos dentro y fuera del establecimiento. 

 
Conviene que los alumnos expresen sus observaciones a través de disertaciones, 

medios gráficos, dramatizaciones, entre otras, a fin de compartir lo observado y así, 
enriquecer sus conocimientos. 
 
c) Actividades de búsqueda y recolección de información:  
 

Estas son de origen investigativo, teniendo en cuenta que los temas a investigar deben 
estar referidos a situaciones de interés de los alumnos. Su finalidad es desarrollar el trabajo 
en equipo, en que los alumnos serán capaces de recolectar información, organizarla y realizar 
presentaciones al resto de sus compañeros. El papel del profesor se focaliza entonces, en 
apoyar a sus alumnos en la selección de la información y en la expresión de las ideas en 
forma auténtica. 
 
d) Actividades de exploración física:  
 

Estas actividades son la base para la experimentación más rigurosa y autónoma. 
 
 
e) Actividades de resolución de problemas:  
 

Este tipo de actividad debe estar presente durante los diversos momentos del proceso 
y a través de toda la enseñanza. Si deseamos que los alumnos sean verdaderos 
protagonistas de sus aprendizajes, podemos guiar este proceso de construcción de 
conocimientos, enfrentando a los alumnos a situaciones problema, cuyas respuestas no sean 
evidentes, constituyendo un desafío para ellos, debiendo utilizar la búsqueda de estrategias 
que les permitan llegar a su respuesta, por medio un camino personal. 
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f) Actividades de autoevaluación:  
 

Respecto de este tipo de actividad, es conveniente incluirlas con frecuencia, ya que 
llevan al alumno a darse cuenta de que su trabajo cumple las condiciones que se le habían 
solicitado. Esto significa, por ejemplo, evaluar si éste fue realizado con cuidado, en el tiempo 
suficiente, con interés, teniendo claridad acerca de lo que estaba haciendo, si pudo haberse 
hecho mejor, etc. Los alumnos podrán explicitar su autoevaluación ante el profesor, ante sus 
compañeros de grupo o ante el curso entero. En estos últimos casos, es posible que los 
compañeros enriquezcan la evaluación con otras observaciones o comentarios, dando lugar a 
actividades de coevaluación. 
 

Todas estas actividades deben darse en contextos significativos para los alumnos en 
general, con gran respeto por el ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno y con 
propósitos claros para ellos. 
 
 
  7. EVALUACIÓN 
 
 

Si revisamos la práctica de la mayoría de los centros o establecimientos educativos en 
lo que a evaluación se refiere, nos encontramos con que la forma más habitual de hacerlo ha 
estado centrada y representada por el “examen” o “exámenes” que los alumnos deben pasar. 
Estos exámenes son, sobre todo, evaluación de productos más que de procesos. Se utilizan 
para aprobar o reprobar el aprovechamiento de los alumnos. Esto ha permitido que la 
evaluación se transforme en un instrumento de refuerzo y mantenimiento del verticalismo en 
las relaciones pedagógicas y, en algunos casos, como ejercicio arbitrario del poder. Pero por 
otra parte, la forma tradicional de evaluar, ha sido también un factor de discriminación y 
selección social que margina, excluye y condena al fracaso escolar, a una cierta cantidad de 
alumnos. 
 

Como consecuencia de la forma de evaluar, se producen distorsiones en el proceso 
educativo. Se enseña, por el modo de proceder, la necesidad de verticalismo, de relaciones 
dicotómicas jerarquizadas. El docente se transforma más en un juez que en un maestro; un 
censor más que un animador; con frecuencia reprime más que estimula. En todo esto, 
durante el examen del estudiante aparece como un interrogado en un proceso en el que hay 
que encontrar lo que no se sabe. Es más un acusado que un discípulo al que se ayuda y 
acompaña en la aventura de aprender. 
 

Frente a la multiplicación indiscriminada de pruebas y a la gran importancia que suele 
darse a los exámenes cabe hacerse la pregunta: ¿cuánto puede aprender un estudiante, si 
está casi todo el año pasando exámenes? Esto lo obliga a estudiar para el examen, no para 
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aprender. Se enseña y se estudia en función de la evaluación. Pareciera ser que lo sustancial 
no es aprender, sino aprender a hacer exámenes y hacerlos bien. No es lo mismo estudiar 
para preparar una prueba, que estudiar para saber y conocer una ciencia o una disciplina. 
 

En algunos establecimientos educativos, entre exámenes parciales, recuperaciones 
finales, puede llegarse a una situación en que cada alumno pase más de cincuenta 
evaluaciones anuales. Por otra parte, las formas tradicionales de evaluación, transforman los 
períodos de exámenes en un tiempo de tensiones, nerviosismos y fobias, hasta el punto de 
que las evaluaciones se convierten en algunos casos, en una especie de tortura 
psicopedagógica, que llega a producir trastornos psicosomáticos, pérdida de apetito, 
insomnio, depresión, ansiedad, etc. 
 

En el siguiente cuadro, se establece la relación entre lo que verdaderamente es la 
evaluación y lo que no es: 
 

LA EVALUACIÓN 
 

Es: 
 

Parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y tiene un carácter: 
 

• Formativo: que ayuda al 
proceso de aprendizaje y que 
tiene, en sí mismo, un valor 
pedagógico. 

 
• Continuo: no se limita al 

momento del examen. 
 

 
• Integral: en cuanto comprende 

e integra lo conceptual, lo 
procedimental y lo actitudinal. 

 
• Sistemático: porque se realiza 

de acuerdo con un plan y 
criterios preestablecidos. 

 
 
Orientador: del alumno en su 
proceso de aprendizaje y del 
propio educador en lo que a su 
capacidad de enseñar se refiere. 

 
No es: 

 
Un fin en sí misma: 
 
 

• Un sistema para clasificar, 
seleccionar y excluir a 
alumnos, según el mayor o 
menor conocimiento que 
tengan de los contenidos del 
programa de la asignatura y 
que el profesor considera 
importante. 

 
• Un proceso competitivo de 

comparación de capacidades. 
 

 
• Una forma de control de 

aprendizajes memorísticos, 
como modo de verificar 
adquisiciones parciales y 
fragmentadas de 
conocimientos. 

 
• Una forma de averiguar lo que 

el alumno no sabe. 
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La evaluación es, dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, la actividad que 
permite al profesor comprobar si la planificación y desarrollo de la acción pedagógica ha 
logrado los aprendizajes esperados en los alumnos. Dentro del proceso educativo, en tanto, 
su finalidad es la comprobación de los aprendizajes, y el mejoramiento de la intervención 
pedagógica por parte del profesor. 
 

En este sentido, la evaluación se considera como un momento privilegiado para 
evaluar la calidad de la enseñanza. Ahora bien. Desde una perspectiva constructivista, la 
evaluación se entiende como un seguimiento del proceso de construcción, modificación o 
enriquecimiento de los esquemas conceptuales -o de acción- según sea el ámbito de 
aprendizaje de los alumnos. Aquí, el aspecto central a evaluar no es el resultado del 
aprendizaje, (lo que logra aprender el alumno), sino las estrategias desarrolladas para 
conseguirlo, los esfuerzos realizados y los logros (educativos) que ha tenido el alumno en el 
transcurso de la actividad escolar. 

 
Pero, ¿Cuáles son las actividades que permiten evaluar los aprendizajes en toda esta 

gama de dimensiones? 
 

Al respecto, dentro de la actual normativa que rige la evaluación, el Decreto aprobado 
el 8 de mayo de 1997, faculta a los establecimientos para elaborar su propio reglamento de 
evaluación. 
 

En esta línea, la función asignada a la evaluación se refiere, primordialmente, a su 
capacidad para favorecer aprendizajes de calidad, ya que ella proporciona información acerca 
de los avances de los alumnos y, favorece la toma de decisiones oportuna respecto de las 
estrategias de enseñanza adoptadas por el profesor. Dentro de esta función. La práctica de 
autoevaluación también es importante como parte del proceso evaluativo. 
 
 

• Momentos para la evaluación 
 

Podemos identificar tres momentos: 
 
1. Evaluación inicial: cumple una función diagnóstica. Orientando la planificación, permite su 

adaptación a las necesidades educativas de los alumnos, centrándose en sus 
características. 
 

2. Evaluación durante el aprendizaje: cumple una función formativa. Permite regular la 
acción pedagógica y está centrada en los procesos pedagógicos y en las actividades de 
los alumnos. 

 
3. Evaluación Integrativa: da una visión global de los aprendizajes logrados al final de un 

proceso, es decir, conocer cómo los alumnos integran y dan significado a los 
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conocimientos. Se encuentra centrada en las capacidades de integración e interrelación 
de los conocimientos. 

 
En cada una de estas etapas, las actividades de evaluación pueden constituir 

actividades específicas, y al mismo tiempo, considerar las propias actividades de aprendizaje 
de los alumnos. 
 

Por otra parte, según sea el criterio del profesor, es posible organizar las actividades 
de evaluación en relación a tres tipos de procedimientos evaluativos: 
 

a. Procedimientos de observación 
b. Procedimiento de informe 
c. Procedimiento de prueba 

 
 
 
 
 

 
CLASE 11 

 
a) Procedimiento de observación: estos se refieren a aquellas actividades en donde la 
información necesaria para la evaluación del aprendizaje se observa a través de la 
observación directa de la actividad del alumno en el aula. El objeto de evaluación puede ser 
tanto la actividad de aprendizaje del alumno, como una actividad evaluativa en donde el niño 
muestre su dominio de aprendizaje. 
 
 Así por ejemplo, actividades de evaluación serían: 

 
• Una investigación de curso 
• La puesta en escena de una dramatización 
• La construcción de una maqueta 
• La realización de una coreografía 
• La exposición de los trabajos realizados 
• La organización y puesta en escena de una representación o un evento, entre otras 

 
Cada una de estas actividades son, en sí mismas, tanto actividades de aprendizaje 

como de evaluación. Lo importante aquí es rescatar para la evaluación, no sólo los productos 
del aprendizaje sino, por sobre todo, los procesos desarrollados por el alumno durante el 
aprendizaje. 
 

La observación constituye, en este contexto, un procedimiento privilegiado para la 
evaluación de los procesos que el alumno desarrolla desde el transcurrir de las actividades de 
aprendizaje hasta su finalización. 

 
 

z 
 Realice ejercicio n° 5 
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A nivel de planificación didáctica, lo que interesa explicitar además de la elección del 

procedimiento, es la pauta de evaluación, la que enfocará la mirada del profesor en lo que el 
niño sabe, y lo que hace y cómo lo hace. Esto equivale a preguntarse qué es lo que se 
considera valioso de ser evaluado durante el transcurso de la actividad. La decisión se realiza 
de acuerdo con: 
 

• Los objetivos del aprendizaje, 
• La naturaleza del contenido, y 
• La intencionalidad y nivel de profundidad con que se quiere lograr esos objetivos. 

 
Tradicionalmente, este tipo de avaluación se ha concretado en lo que los profesores 

conocemos como “lista de cotejo” o, lo que en ciertos ámbitos de la actividad escolar, se 
conoce como “pruebas de ejecución”. De lo que se trata ahora, es de elaborar una pauta 
simple, que permita observar y registrar el avance del alumno. 
 

La naturalidad y el contexto cotidiano en que se produce la evaluación por 
procedimiento de observación, hace que se le asigne a ella un alto grado de validez, ya que 
los alumnos pueden mostrar lo que efectivamente han aprendido, sin ser sometidos a 
situaciones de estrés que pueden interferirán su demostración de aprendizaje. 
 
b) Procedimiento de informe: este se ha entendido tradicionalmente, como aquel que permite 
obtener datos e información sobre las personas, pero que sólo ellas poseen. En nuestro caso 
se trata de la información y el conocimiento que, aun cuando es producto de los aprendizajes 
logrados, está en poder de los alumnos. 
 

En un contexto de aprendizaje en que el alumno trabaja desarrollando actividades 
(individualmente o en grupo), que le permiten aproximarse a un campo de conocimientos 
formal y construir, complementar o modificar sus propios esquemas de conocimiento o de 
acción, es frecuente que él deba preparar informes que sistematicen el resultado de su 
trabajo. Estos informes se constituyen en una fuente de información sobre el aprendizaje 
logrado por el alumno. 
 

Al igual que para las actividades de evaluación basadas en la observación, la 
elaboración del informe en sí mismo constituye una actividad de aprendizaje y evaluación. La 
pregunta que debe plantearse el profesor es ¿qué es lo que se considera valioso de ser 
evaluado durante la etapa de elaboración del informe y en el informe propiamente tal? La 
respuesta se traducirá en una “pauta de evaluación” en la que se especifican los aprendizajes 
evaluados y los criterios de logro. 
 
c) Procedimiento de prueba: este consiste en la aplicación de un instrumento de evaluación 
escrito, diseñado especialmente para la evaluación del aprendizaje. 
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A pesar de ser uno de los procedimientos más recurridos en la evaluación del 
aprendizaje, es también el que atrae mayor crítica por su uso excesivo, especialmente en 
relación a ámbitos en donde la expresión escrita y la comprensión lectora entorpecen la 
evaluación de los aprendizajes que efectivamente se quieren evaluar. 
 

En el contexto actual, sin embargo, este procedimiento sigue ofreciendo al profesor y al 
alumno, una oportunidad para obtener información sobre los aprendizajes logrados, en la 
medida en que su construcción, aplicación y posterior corrección, incorpore algunos criterios 
como los siguientes: 
 
‐ Considerando que la finalidad del instrumento es “evaluar lo que el alumno sabe” (y no lo 

que no sabe), el procedimiento de prueba deberá contener situaciones y preguntas 
acordes con el nivel de generalidad y profundización que se ha dado al proceso de 
enseñanza. 

 
‐ Para que efectivamente se pueda obtener información sobre los esquemas de 

conocimiento de los alumnos, es preferible el empleo de preguntas abiertas que 
presenten desafíos, y en las que el alumno pueda expresar sus ideas, establecer 
relaciones e integrar conocimientos. Estas preguntas pueden ser pocas, aunque 
medulares. 

 
‐ Estas preguntas orientadoras de la evaluación deben aspirar a que el niño manifieste su 

dominio, tanto de los conceptos, como de los procedimientos y actitudes considerados 
en los objetivos y bloques de contenido evaluados. 

 
‐ Debido a que la orientación de la enseñanza es el aprendizaje significativo, este 

procedimiento debe plantearse en términos de situaciones con sentido, es decir, evaluar 
los aprendizajes dentro de un contexto que resulta familiar para el niño. 

 
‐ Ya que constituye una experiencia en la que el alumno se sabe “sometido a prueba”, 

debe tenerse presente que el clima de prueba sea favorable para la expresión del niño, 
evitando actitudes que resulten amenazantes e inhibitorias para el alumno. 

 
‐ En el momento de la corrección de la prueba es necesario asignar valor. No sólo al 

carácter de verdadero o falso de la respuesta, sino por sobre todo, a la estrategia 
empleada por el niño para resolver la situación, a la calidad de las relaciones e 
integraciones en la respuestas y a la coherencia del planteamiento. 

 
Los resultados de la evaluación, así como los criterios empleados, deben darse a 

conocer a los alumnos, para que ellos puedan tomar conciencia de su nivel de logro, de las 
dificultades que aún no ha resuelto y de los aprendizajes que debe modificar, profundizar o 
complementar, para que la evaluación constituya, efectivamente, un recurso de 
retroalimentación. 
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• ¿Qué hay que evaluar? 
 

Algunos pedagogos, en respuesta a esa pregunta, hablan de las “categorías de 
objetivos o resultados” que han de alcanzarse dentro de un proceso de 
enseñanza/aprendizaje, de acuerdo con las capacidades que se distinguen dentro del modelo 
curricular, y de los bloques (conceptual, procedimental y actitudinal) que se han de alcanzar 
dentro de esas categorías; esto exige  luego, una serie de precisiones. Así por ejemplo, la 
capacidad cognitiva incluye la comprensión intelectual de fenómenos, hechos y problemas. 
Abarca desde el manejo del lenguaje hasta la comprensión y conocimiento de leyes, teorías, 
etc.; también es importante evaluar la capacidad de desarrollar estrategias cognoscitivas. Tal 
tarea consiste fundamentalmente en evaluar la capacidad de “aprender a aprender” o, si se 
quiere, la capacidad de adquirir una metodología de apropiación del saber. Esto comporta 
tanto el aprender leyendo, escuchando, observando y trabajando, como la capacidad de 
relacionar e integrar lo conocido y de aplicarlo para resolver creativamente los problemas 
concretos que se enfrentan. Los aspectos procedimentales comprenden el manejo de 
métodos, técnicas, destrezas y habilidades específicas que no serán las mismas según se 
trate de una escuela técnica, comercial o de bachillerato. En cuanto a los aspectos 
actitudinales (que tienen que ver con la personalidad y el modo de ser y hacer del estudiante), 
tienen mayores dificultades de evaluación a causa de los aspectos subjetivos del que evalúa. 
 

Cuando nos preguntamos qué evaluar, tenemos que responder en coherencia con lo 
ya dicho sobre los contenidos (¿qué enseñar?). Dentro del modelo curricular, los contenidos 
pretenden proporcionar una serie de capacidades que se agrupan en tres grandes ámbitos o 
bloques: Conceptual, Procedimental y Actitudinal. 

 
Conceptual: 

 
‐ Conocimientos que comprenden diferentes niveles: información, relación, aplicación, 

comprensión, etc. 
‐ Comprensión de conceptos y de sistemas conceptuales. 
‐ Capacidad de relacionar hechos, acontecimientos y conceptos, etc. 

 
Procedimental: 

 
‐ Manejo de métodos, técnicas y procedimientos. 
‐ Capacidad de pensar y de resolver problemas. 
‐ Capacidad de análisis y síntesis. 
‐ Hábitos y habilidades (físicas y mentales). 
‐ Métodos y técnicas de trabajo y de estudio. 
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Actitudinal: 
 
‐ Desarrollo de valores personales y sociales, como la responsabilidad, la cooperación, el 

respeto a los otros, la tolerancia, etc. 
‐ Autonomía personal y confianza en sí mismo. 
‐ Habilidades comunicativas y de interrelación personal para compartir experiencias y 

conocimientos. 
 

Aun cuando se conociese bastante bien lo que el alumno sabe en cada uno de estos 
ámbitos, esto no significa que se lo conoce plenamente. Dicho en otras palabras, y en 
relación con el tema que estamos tratando: no se agotan las posibilidades y exigencias del 
proceso evaluador. No sabemos por ejemplo, algunas cosas sustantivas en todo ser humano: 
¿cuáles son los centros de interés, las ilusiones, los sentimientos, los proyectos, etc. de cada 
uno de los alumnos? ¿cuál es el entorno (familiar, social, cultural y geográfico, etc.), en donde 
desarrollan su existencia, ¿cuál es el sentido que le dan a su vida? No cabe duda de que las 
respuestas a estas cuestiones darán una tonalidad particular a las evaluaciones. 

 
 

• ¿Cuándo hay que evaluar? 
 

Esta pregunta, que hace referencia al momento en que se realizará la o las 
evaluaciones, tiene respuestas a diferentes niveles. Así, por ejemplo, se puede estar 
haciendo alusión a la evaluación diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, final, etc. 
Esto alude a la temporalización de la tarea evaluativa. Pero hay otro tipo de decisiones 
relativas al cuándo evaluar y que hacen a ciertos aspectos más sustantivos. Se trata de tres 
momentos: La evaluación inicial, la evaluación del proceso y la evaluación del producto, que 
implican diferentes formas de evaluar. 
 

La evaluación inicial es la que proporciona a los docentes información sobre los 
alumnos/as al comienzo del año escolar, de un nivel o ciclo. Casi siempre esta evaluación es 
implícita, en el sentido de que el profesor o maestro considera que sus alumnos han adquirido 
las capacidades que comprende el curso, ciclo o nivel anterior. Aunque no haya costumbre de 
realizar esta evaluación inicial, consideramos oportuno que los docentes realicen siempre un 
“sondeo evaluativo”, para saber que nivel de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 
etc., que tienen los alumnos con quienes se va a iniciar una tarea docente. 
 

La evaluación formativa, llamada también evaluación de proceso, es la que se hace 
durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Se trata de un seguimiento que se realiza a lo 
largo de ese proceso y que sirve para proporcionar información sobre los progresos que van 
realizando los alumnos y las dificultades que van encontrando. Al mismo tiempo, proporciona 
a los profesores elementos para reajustar sus métodos y estrategias pedagógicas, es decir, 
les permite ir ajustando lo que enseñan al proceso de construcción del aprendizaje de los 
alumnos. Esta característica de la evaluación formativa es lo que ha hecho pensar a algunos 
pedagogos que se trata de la modalidad evaluativa más acorde con el modelo curricular. 
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Cuando se evalúa de esta forma, la evaluación deja de ser un veredicto para 

transformarse en una forma de ayudar a los alumnos a progresar en su aprendizaje, 
animándolos, orientándolos y apoyándolos en esa tarea. Este tipo de evaluación ayuda 
también a que los alumnos sepan de sus progresos y de sus dificultades, de sus capacidades 
y de sus limitaciones. Y a los profesores también les ayuda a evaluar su propia efectividad en 
el proceso educativo. 
 

Por último, tenemos la evaluación sumativa o evaluación de producto que se hace al 
término de una de las fases del proceso de aprendizaje. Se trata del análisis de los resultados 
obtenidos (hasta qué punto se cumplen los objetivos o se producen los efectos previstos) en 
cuanto al grado de aprendizaje de los alumnos. Este tipo de evaluación es la que certifica y 
legitima, en nuestro sistema educativo, la promoción de un alumno/a, de un grado, ciclo o 
nivel a otro. 

 
 
• ¿Cómo hay que evaluar? 
 

Es evidente que toda forma de evaluar (o si se quiere, la respuesta a ¿cómo hay que 
evaluar?) se apoya en algunos principios generales que se derivan de una determinada 
concepción educativa. Por lo que respecta al modelo curricular, también existen esos 
principios, y que pueden resumirse en lo siguiente: 

 
‐ La evaluación debe ser consecuente con los objetivos propuestos. 
‐ Debe extenderse al sistema educativo y a los alumnos, no sólo a éstos. 
‐ Se realizará en forma continua y no circunstancial. 
‐ Acogerá la pluralidad de valores. 
‐ Servirá de información continua para la posible regulación de los procesos. 
‐ Será realizada por los propios agentes y sistemas sobre los que recae; además, 

intervendrán agentes externos. 
 

Para traducir estos principios a nivel práctico-operativo, se debe responder a dos 
grandes interrogantes: 

 
‐ Cómo caracterizamos a la evaluación. 
‐ Qué instrumentos vamos a utilizar. 

 
CLASE 12 

 
7.1. Características de la Evaluación 

 
 

Como ya se ha dicho, las modalidades de la evaluación deben ser acordes a los 
elementos conceptuales expresados en el modelo educativo. Del modelo curricular, a nuestro 
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entender, se derivan las siguientes características (algunas de ellas compartidas por otros 
modelos educativos). 
 

La evaluación debe ser integral en la medida en que se tienen en cuenta las diferentes 
capacidades antes indicadas, y en cada una de ellas considerando lo conceptual, lo 
procedimental y lo actitudinal. Esto supone que los alumnos van adquiriendo una formación 
que tiene un carácter comprensivo e integrado de las diferentes capacidades, y que la 
evaluación refleja esa globalidad. Esto es relativamente fácil de formular, y bastante difícil de 
realizar. En nuestra experiencia como estudiantes y como docentes, hemos estado 
habituados a sistemas de evaluación que han sido doblemente parciales: por una parte, 
evaluando fundamentalmente lo intelectual y el nivel de información y, por otra, teniendo una 
visión monista de la inteligencia, al tener en cuenta como baremo principal de valorización el 
número y la cantidad de los conocimientos adquiridos. 
 

También ha de ser continua en el sentido de que se estima y registra de una manera 
permanente el proceso de aprendizaje de cada alumno/a, quien constituye el punto de 
referencia para evaluar los cambios producidos en cuanto a conocimientos, destrezas, 
entendimiento, actitudes, etc. Se entiende también por continua en cuanto el estudio se 
asume de manera permanente y responsable, a lo largo de todo el proceso del curso, y no 
“para el examen”. La evaluación “continua” implica un estudio “continuo”. Ahora bien, registrar 
de manera permanente el proceso de aprendizaje de los alumnos/as no significa hacerles 
pasar exámenes cada dos o tres días. Algunos docentes entienden la evaluación continuada 
como la multiplicación de pruebas, y esto es un grave error. 
 

Una tercera característica, es que debe ser formativa y formadora. Nunca tendrá un 
carácter de selección, en el sentido de transformar la evaluación en un juicio a veredicto que 
consagra a unos y condena a otros. Al contrario, la evaluación debe ser una ayuda para que 
los alumnos progresen en su aprendizaje y en su maduración humana. Y, también, para que 
los profesores evalúen su propia manera de enseñar. 
 

La evaluación también debe ser cooperativa, con lo cual se amplia el sujeto evaluador, 
en cuanto procura que participen en estas tarea todas las personas que intervienen en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. Esto quiere decir que los alumnos también deben 
participar en el control y valoración de su propio aprendizaje. Para ello deben apropiarse de 
los criterios de evaluación que se van a utilizar, a fin de que puedan detectar errores y 
deficiencias de aprendizaje, para saber si han comprendido los conceptos, si dominan 
determinados procedimientos, técnicas y métodos, y cuáles son las actitudes y conductas 
esperadas. 
 

Esta modalidad de evaluación puede realizarse a través de la autoevaluación y la co-
evaluación. La autoevaluación puede ser muy educativa, ya que el alumno que está 
estudiando de manera continua (no con la intermitencia que imponen los exámenes) hace, al 
mismo tiempo que estudia, una evaluación permanente de su trabajo. Existen además, 
formas compartidas en las que el grupo evalúa rendimientos, actividades, productos, etc. Es 
lo que se ha denominado co-evaluación. Del mismo modo que se potencian el trabajo en 
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grupo y el trabajo en equipo, se han de buscar formas de evaluación grupal. La actividad en 
el aula, el taller, el laboratorio o algún trabajo de campo, pueden ser algunas de las formas 
más relevantes de co-evaluación. 
 

Por último, la evaluación debe ser flexible, para hacerse cargo de circunstancias 
vividas en el centro, o en el contexto y situación en que se desarrolla la vida de cada alumno. 
La flexibilidad en la tarea de evaluación, es una necesidad que se origina en dos 
circunstancias: por una parte, en la situación contextual en que desarrollan su vida los 
alumnos, por otra, en acontecimientos inesperados, circunstanciales, que crean situaciones 
nuevas que exigen integrar lo aleatorio en lo planificado. A modo de ejemplo, piense en 
situaciones por las que pueden pasar los alumnos como podrían ser: una hambruna, un 
terremoto o la enfermedad de alguno o algunos de ellos. 

 
 

7.2. Los Instrumentos de la Evaluación 
 

 
En cuanto a los instrumentos o procedimientos de evaluación, éstos hacen referencia a 

la utilización de determinadas tácticas o medios que permiten reconocer y registrar los tipos y 
grados de aprendizaje. 
 

Los instrumentos que suelen utilizarse para evaluar el proceso de aprendizaje son 
bastante conocidos; lo que no siempre se suele hacer bien es utilizarlos en función de los 
aprendizajes que se evalúan. Para cada caso concreto, hay que escoger el instrumento más 
adecuado para realizar el control de conocimientos. 
 

A este respecto, nos parece oportuno transcribir el esquema de procedimientos 
publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Al utilizarlos, hay que recordar 
que la evaluación está estrechamente relacionada con la concepción que se tiene de la 
educación. 

 
                               Evaluación del proceso de aprendizaje  
 
Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Observación sistemática 
Escalas de observación 
Listas de control 
Registro anecdótico 
Diarios de clase 
Análisis de las producciones de 
los alumnos: 
Monografías 
Resúmenes 

  
      ●        
      ●   
      ● 
      ■ 
 
 
      ■ 
      ■ 

       
         ●             
         ● 
         ● 
         ■ 
 
 
         ■ 
         ■ 

   
      ■        
      ■     
      ■    
      ■ 
 
 
      ● 
      ● 
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Trabajo de aplicación y síntesis 
Cuadernos de clase 
Cuadernos de campo 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
Textos escritos 
Producciones orales 
Producciones plásticas o 
musicales 
Producciones motrices 
Investigaciones 
Juegos de simulación y 
dramáticos 
Intercambios orales con los 
alumnos: 
Diálogo 
Entrevista 
Asamblea 
Puestas en común 
Pruebas específicas 
Objetivas 
Abiertas 
Interpretación de datos 
Exposición de un tema 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
Pruebas de capacidad motriz 
Cuestionarios 
Grabaciones en magnetófono o 
video y análisis posterior 
Observador externo 
 

      ■ 
      ■ 
      ● 
 
      ● 
      ■ 
      ■ 
      ● 
      ● 
      ■ 
      ● 
 
       
      ■ 
      ■ 
      ● 
      ■ 
 
      ■ 
      ■ 
      ■ 
      ■ 
 
      ■ 
      ● 
      ■ 
 
      ● 
      ● 

         ■ 
         ■ 
         ■ 
 
         ■ 
         ● 
         ■ 
         ■ 
         ■ 
         ■ 
         ■          
 
 
         ■ 
         ● 
         ■ 
         ■ 
 
         ● 
         ● 
         ■ 
         ■ 
 
         ■ 
         ■ 
         ● 
 
         ■ 
         ■ 

      ● 
      ■ 
      ● 
 
      ■ 
      ● 
      ● 
      ● 
      ■ 
      ■ 
      ■ 
 
 
      ● 
      ■ 
      ■ 
      ● 
 
      ● 
      ● 
      ● 
      ● 
 
      ■ 
      ■ 
      ● 
 
      ■ 
      ■ 

 
 
El signo ■ indica que es muy adecuado para ese tipo de contenidos.  
El signo ● expresa que permite también evaluar dichos contenidos. 
 

A continuación presentamos, a modo de resumen, el siguiente cuadro que muestra los 
principales aspectos de los diferentes tipos de evaluación. 
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 Evaluación inicial Evaluación formativa Evaluación sumativa 
¿Qué evaluar? Los esquemas de 

conocimientos 
pertinentes para el 
nuevo material o 
situación de 
aprendizaje 

Los progresos, 
dificultades, 
bloqueos,etc., que 
jalan el proceso de 
aprendizaje 

Los tiempos y grados 
de aprendizaje que 
estipulan los 
objetivos (terminales, 
de nivel o didácticos) 
a propósito de los 
contenidos 
seleccionados. 

¿Cuándo evaluar? Al comienzo de una 
nueva fase de 
aprendizaje. 

Durante el proceso 
de aprendizaje. 

Al término de una 
fase de aprendizaje. 

¿Cómo evaluar? Consulta e 
interpretación de la 
historia escolar del 
alumno. Registro e 
interpretación de las 
respuestas y 
comportamientos de 
los alumnos ante 
preguntas y 
situaciones relativas 
al nuevo material de 
aprendizaje. 

Observación 
sistemática y 
pautada del proceso 
de aprendizaje. 
Registro de las 
observaciones en 
hojas de 
seguimiento. 
Interpretación de las 
observaciones. 

Observación, registro 
e interpretación de 
las respuestas y 
comportamientos de 
los alumnos a 
preguntas y 
situaciones que 
exigen la utilización 
de los contenidos 
aprendidos. 

 
 
• Más allá de la evaluación del aprendizaje 
 

Sí, cuando hablamos de evaluación, sólo tenemos en cuenta la evaluación que se 
hace del aprovechamiento de los alumnos, es un alcance un poco trunco de la evaluación, si 
es que queremos garantizar una educación de calidad. Hay que evaluar también: 
 
‐ A los docentes, 
‐ A los centros e instituciones educativas 
‐ Al sistema educativo. 

 
Las dos primeras tareas mencionadas están al alcance de las decisiones de la 

comunidad educativa; en cambio, la evaluación del sistema educativo depende de decisiones 
que se deben tomar al más alto nivel de la administración educativa. 

 
 
 

z 
 Realice ejercicio n°6 
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PLANIFICACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS EN 
ESTABLECIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES 

 

 
 
 
 

UNIDAD III 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA  
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
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CLASE 01 

 
1. PLANIFICACIÓN O PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

 
 

La Planificación Curricular, forma parte del quehacer pedagógico a realizar por 
los profesores; y para que pueda llevarse a cabo de una manera eficiente, hay que 
conocer las relaciones existentes entre los diferentes tipos de planificaciones. 
 
 A continuación, se presenta la diferencia sustancial existente entre la planificación 
estratégica, táctica y operativa: 
 

 
Planificación 

 
Concepto 

 
Estratégica Se conoce con este nombre al conjunto de pautas 

generales de acción diseñadas en función  de un 
programa ideológico y unas prioridades, que determinan 
la asignación de recursos. 
 

Táctica Es a partir de pautas estratégicas que se diseñan los 
planes específicos de actuación. 
 

Operativa A partir de los planes diseñados en la planificación 
táctica se diseñan los programas a corto plazo con los 
cuales ya se está listo para la ejecución. 
 

 
 Para llegar a la planificación de aula, es necesario explicitar las relaciones existentes 
desde los niveles macro hasta los micro.   
 

El Liceo debiera poseer un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que es un 
documento donde se explicitan los “acuerdos adoptados por el conjunto de la comunidad 
escolar en relación con las opciones educativas básicas y la organización general del centro” 
(García, 1993).  En este documento queda resumida la identidad del colegio, el ideario 
institucional, las finalidades, los mecanismos de participación. 

 
Por otra parte es menos común que los colegios cuenten con un Proyecto Curricular, 

explicitado en un documento. Es habitual que a partir del PEI se puedan deducir algunos 
aspectos del Proyecto Curricular.  García (1993) define a este instrumento como “ el conjunto 
de decisiones relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, adoptadas por los 
profesionales del Centro, para garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva 
que favorezca realmente el desarrollo de nuestros alumnos y alumnas”.  
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En el esquema que se presenta a continuación, se exponen las relaciones entre el 
PEI, el Proyecto Curricular y las programaciones o planificaciones de aula: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Marco 
Curricular 

Proyecto Educativo Institucional 
 

• Señales de identidad 
• Fines y Objetivos del Liceo 
• Organización interna 
• Colaboración entre estamentos 

Reglamento 
Interno 

Proyecto Curricular 
• Contextualización de los Objetivos 
• Secuenciación de Objetivos 
• Acuerdos sobre principios 

metodológicos 
• Acuerdos sobre evaluación y 

promoción

Programación o planificación de aula 
• Corresponden a los planes operativos de 

intervención educativa en donde se especifican 
los procesos y secuencias previstas para el 
desarrollo de los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos obligatorios, en función de 
las características propias de cada grupo curso. 

P
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2. PROYECTO CURRICULAR 
 
 

Con la finalidad de aclarar el concepto de Proyecto Curricular, se presenta un 
esquema sintético que evidencia los aspectos que los constituyen. 

 
 

PROYECTO CURRICULAR 
 
¿Qué enseñar? Objetivos Fundamentales Verticales y 

Transversales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios 

¿Cuándo enseñar? Corresponde a la secuencia de objetivos 
y contenidos que se trabajarán en cada 
ciclo. 

¿Cómo enseñar? Estrategias metodológicas: 
• Principios generales 
• Tiempos 
• Espacios 
• Recursos 

¿Qué, Cómo y  Cuándo evaluar? Estrategias y procedimientos de 
evaluación: 

• ¿qué evaluar? 
• ¿cómo evaluar? 
• ¿cuándo evaluar? 
• Criterios de promoción 

Medidas de atención a la diversidad Programas de Orientación 
Organización de los recursos, materiales 
y personales para estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

 
       Adaptado de Secretaría de Estado de Educación, Madrid, en García,  1993  

 
 

Una vez que el Liceo ha definido los aspectos anteriores, el profesor estará en 
condiciones de realizar su planificación didáctica. 
 
 
 Antes de explicar cada uno de los pasos sugeridos para elaborar la planificación, es 
necesario poder realizar una comparación entre la preparación tradicional de la misma, 
respecto de la actual: 
 
 
 
 

Instituto Profesional Iplacex 



 

 
 

5

Planificación tradicional Planificación actual (Bajo la concepción 
de la Reforma) 

• Es una ayuda real y concreta 
para el profesor y sus alumnos. 

• Relaciona de manera clara y 
estrecha lo que se hace y lo que 
se prepara. 

• Existe un plan escrito, producto 
final del proceso de 
programación. 

• Se da una reflexión más o menos 
implícita previa al acto didáctico. 

• Se hace hincapié en el producto, 
pero con abandono del proceso 
de programación. 

• No hay una visión global, de 
conjunto 

• Expresa una intención, definiendo 
unos objetivos.  En nuestro caso 
los aprendizajes esperados. 

• Apunta más al proceso 
planificador que a su producto, es 
decir, tiene un carácter dinámico. 

• Interrelaciona todos los factores, 
elementos y fases del conjunto. 

• Define explícitamente el punto de 
partida, las condiciones previas, a 
través de un diagnóstico inicial. 

 
                                                                        (Extractado y adaptado de García, 1993) 

 
 

3. LA PROGRAMACIÓN DE AULA 
 
 
 En el enfoque actual se propone centrar la atención en los procesos mismos, antes 
que en los productos, bajo el convencimiento de que ésta es una forma más adecuada para 
lograr una verdadera eficacia didáctica.   
 
 Los contenidos se conciben como instrumentos al servicio del desarrollo de 
capacidades y valores. 
 
 La evaluación pierde su carácter reduccionista, de sólo control de los logros de los 
estudiantes, pasa a convertirse en un elemento de reordenación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  Los criterios de evaluación, por lo tanto, dejan de ser los objetivos operativos, 
pasando a adquirir un carácter más general. 
 
 La programación deja de concebirse sólo como un proceso más o menos tecnológico 
encaminado a la obtención de ciertos resultados predeterminados, para definirse como un 
proceso de investigación, como un proyecto en el cual los objetivos son hipótesis para la 
acción, que debieran comprobarse en la práctica mediante el desarrollo de actividades 
significativas, pertinentes y útiles. 
 
 La planificación se justifica por la necesidad de eliminar la improvisación, los 
programas incompletos y la pérdida de tiempo y esfuerzos, procediendo para ello a 
sistematizar y ordenar la acción en la sala de clases. 
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 A estas alturas, ya podemos definir a la programación de aula como un instrumento en 
manos del profesor, para establecer las decisiones sobre los distintos componentes 
curriculares, en el ámbito de la sala de clases,  con el fin de planificar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se realizan durante un curso.  
 
 

3.1. Planificación de Unidades Didácticas 
 
Corresponde a la unidad básica de la programación de aula y es definida por García 

(1993) como “la organización de los diferentes elementos que configuran el proceso de 
enseñanza/aprendizaje basada en la coherencia metodológica, orientada a guiar la práctica 
educativa de manera directa durante un período de tiempo limitado”. 
 

Algunas de las ventajas de la unidad didáctica son: 
 

• Favorece un trabajo siempre diferente en función de los temas elegidos. 
 

• Exigen un alto nivel de reflexión a los estudiantes. 
 

• Se potencia el aprendizaje en grupo y el descubrimiento activo por parte de los 
estudiantes. 

 
• El desarrollo de las unidades didácticas supone la realización de muchas actividades 

de aprendizaje, sin que éstas pierdan en ningún momento la coherencia entre ellas. 
 

• Invita al descubrimiento activo realizado en grupo, a la elaboración social de los 
aprendizajes. 

 
• Las actividades giran entorno al tema propuesto o seleccionado. 

 
• Hace posible la aproximación interdisciplinar e integrada de la realidad de manera 

natural y no como producto de una voluntad forzada que tropieza con la rigidez de los 
marcos disciplinares. 

 
• Se favorece la contextualización del aprendizaje, que es la condición básica para que 

se logren aprendizajes significativos.  
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 Al representar de modo gráfico el concepto de Unidad Didáctica, tenemos 
lo siguiente: 
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De acuerdo al esquema presentado, los elementos fundamentales de la Unidad Didáctica 
son: 
 
• Una breve justificación de: 

 
- El tema capaz de dar coherencia y sentido a todo el proceso de Enseñanza   

Aprendizaje. 
- El sentido y finalidad de la Unidad Didáctica 
- La ubicación temporal.  

 
• Los aprendizajes esperados que son la expresión de lo que se quiere aprendan los 

estudiantes. 
• La selección de contenidos realizada. 
• La propuesta metodológica: 

 
- Explicitación de las estrategias metodológicas que se utilizarán en el desarrollo d el 

unidad. 
- Las actividades de enseñanza aprendizaje. 
- La organización prevista de espacios, tiempos y agrupamientos. 
- La selección de materiales y recursos didácticos. 

 
• Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación seleccionadas para la 

valoración del proceso de enseñanza aprendizaje y de sus resultados. 
  

 
CLASE 02 
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3.1.1. Aprendizajes Esperados 
 
 

Los aprendizajes esperados cumplen una función orientadora de la práctica en la sala 
de clases, por lo que en lugar de conductas elementales deben expresar las capacidades 
que se quieren desarrollar con la unidad, así como los diversos contenidos que se utilizarán 
para ello (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
 

Los Aprendizajes Esperados también cumplen una función de control, entendido este 
como revisión de los detalles del proceso cuyo análisis hará posible introducir los cambios 
necesarios, tanto relativos al estudiante (actitud, esfuerzo, tiempo de dedicación, técnicas y 
estrategias de trabajo) como al profesor (planificación del proceso, estrategias 
metodológicas, técnicas empleadas, organización adoptada). 
 

Al estar frente a los aprendizajes esperados, es el momento preciso para que los 
docentes incorporen, a través de los contenidos actitudinales, la identidad del liceo para el 
cual están planificando. 
 



 
Es importante considerar que se podría caer en el error de formular aprendizajes 

esperados de conocimiento, aprendizajes esperados de procedimientos o aprendizajes 
esperados de actitudes. El referente siempre es el desarrollo de una capacidad, por lo tanto, 
los aprendizajes esperados deben ser unitarios e integrales. Un ejemplo podría ser: 
Orientarse espacialmente empleando un mapa topográfico en donde se registren los 
principales accidentes geográficos del terreno mostrando interés por ser preciso y eficaz en 
el desarrollo de la tarea. 
 

En el ejemplo se observa la intención de adquirir conocimiento y procedimientos así 
como la manifestación de determinadas actitudes. Al analizar el aprendizaje esperado, 
tenemos que: 
 

- La capacidad general será: Orientación Espacial. 
- Los contenidos conceptuales: mapas, planos croquis, accidentes geográficos   

(montañas, colinas, vaguadas, valles, ríos), utilización de mapas y planos para    
orientarse en el espacio. 

- Los contenidos actitudinales: interés en la precisión y exactitud, autoevaluación y 
hábitos de autocorrección. 

 
 En el aprendizaje esperado, utilizado para ejemplificar, se puede observar que la 
formulación adoptada sugiere algunas pautas de acción.  No será suficiente con el estudio 
teórico de los conceptos, sino que será necesario que los estudiantes, en el transcurso de la 
unidad, estudien las técnicas de representación en mapas y planos de manera directa, 
realizando prácticas de lecturas de unos y otros. También será preciso ejercitar la 
localización de puntos en el mapa o plano y dirigir la atención de los estudiantes hacia la 
necesidad de cultivar el rigor y la exactitud, además de buena precisión. 
 
 El Aprendizaje Esperado también pone de manifiesto la necesidad de ciertos 
conocimientos previos, tales como, accidentes geográficos y sus formas; depresiones del 
terreno, etc. 
 
 Con el propósito de cumplir con la función de control, los aprendizajes esperados 
(llamados también por algunos autores objetivos didácticos) deben reunir una serie de 
criterios y características fundamentales: 
 

• Deben ser claros, comprensibles e inequívocos. 
• Deben expresar las capacidades que se intentan lograr. 
• Deben incluir en su formulación los contenidos sobre los que operará la capacidad, 

considerando los conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

Al representar gráficamente las funciones y características de los aprendizajes 
esperados, observamos que: 
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                                                                                                                             (García, 1993) 
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 Realice ejercicio n°1  
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3.1.2. Contenidos 
 
 
 La selección de los contenidos se encuentra determinada por los aprendizajes 

esperados y no a la inversa. Constituyen la base sobre la cual se programarán las 
actividades de enseñanza - aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos.  

 
Es necesaria la secuenciación previa de los contenidos, es decir, su adaptación a las 

características de un determinado grupo de alumnos (contextualización), así como su 
organización (secuenciación).   
 
          Los contenidos también deben cumplir con una serie de características o requisitos los 
que se enuncian a continuación: 
 

• Han de ser válidos, es decir, tienen que ser coherentes con las capacidades y 
aprendizajes deseados. 

• Ser significativos desde el punto de vista de su funcionalidad y de su estructura 
interna puesto que deben facilitar la integración en los esquemas de conocimientos 
previos de los estudiantes. 

• Adecuados a la competencia cognitiva del estudiante para permitir la integración 
comprensiva del nuevo conocimiento en la estructura cognoscitiva del estudiante. 

 
 Los criterios que se proponen para la secuenciación de los contenidos están basados 

en las aportaciones de la concepción constructivista del aprendizaje, las contribuciones 
psicopedagógicas y la propia práctica y experiencia del profesor.  
 
          En el proceso de secuenciación hay varias operaciones básicas. A continuación se 
explican: 
 
a) Selección de contenidos 

La selección y distribución de los contenidos es una operación estrechamente ligada a 
eje(s) organizador(es), tema y guión temático. Estos elementos nos orientarán en la 
selección de los contenidos más apropiados para su desarrollo.  

  
        La articulación y estructuración adecuada de los contenidos alrededor de un eje 
temático facilita su organización lógica.  
  
Algunos criterios para la selección de contenidos son: 

• Diversidad e integración: Elección de diferentes tipos de contenidos de las diversas 
áreas del currículo.  

• Estructuración en torno a núcleos-ejes: La elección del contenido se realizará en 
función del eje temático.  
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• Contenido organizador: para cada unidad se debe elegir un tipo de contenido que 
organice la secuencia.  

• Contextualización. Consiste en concretarlos de acuerdo a las características 
específicas del grupo de alumnos al que se dirige la Unidad Didáctica, tomando en 
cuenta:  

 
- Las características específicas del contexto donde se va a desarrollar la enseñanza-

aprendizaje. (grupo de alumnos, aula, ambiente, expectativas de aprendizaje etc.). 
- La adecuación al desarrollo evolutivo de los estudiantes. Los contenidos a aprender 

deben situarse a una distancia óptima entre el nivel de desarrollo actual, determinado  
por la capacidad de resolver individualmente un problema, y el desarrollo potencial, 
precisado a través de la resolución del mismo problema bajo la guía de alguien más 
capaz. 

- La relación entre los conocimientos previos y los contenidos que serán objeto de 
estudio.  

- El orden que deben tener los contenidos dentro de la secuencia y sus relaciones 
mutuas.  

 
b) Tipos de contenidos  
 

En el momento de seleccionar el contenido a trabajar, es importante distinguir 3 tipos: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

 
• Contenidos Conceptuales 
 

Los contenidos conceptuales se componen de: 
 
a) Hechos o datos 
 
     - Su aprendizaje es literal en sí mismo  
     - Es información descriptiva  
     - Tienen alto grado de obsolescencia.  
     - Es indispensable considerarlos dentro de un contexto más amplio.  

- Su valor es ser instrumentos para ayudar al logro de objetivos relacionados con 
conceptos.  

 
Ejemplos de hechos:  
- Característica de una persona específica: El gobernador es Alto   
- Característica de un lugar "Guadalajara está en el Edo. De Jalisco”  
- Característica de una cosa "El Empire State tiene 100 pisos”  
- Característica de un evento específico "La construcción de la Torre de Pisa comenzó 

en 1174” 
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b) Conceptos 
 
_ - Requieren comprensión y ésta es gradual.  
_ - Ayudan a dar significado a un dato o información.  

 - No todos los conceptos son igual de abarcadores, hay algunos más importantes que 
otros.  

_ - Los más amplios son las ideas básicas. 
_ - Proporcionan un apoyo para discernir y comprender.  
_ - Ayudan a entender muchos hechos específicos  
_ - Alto grado de generalidad.  
_ - Son transferibles.  

 
Ejemplos de ideas básicas:  
La materia no desaparece ni se destruye, se trasforma.  
A toda acción corresponde una reacción.   

 
El proceso de construcción del significado implica la relación del conocimiento 
previo con el nuevo.  

 
Es importante seleccionar el contenido porque: 
 

_ Éste es cada vez más amplio y no todo es relevante o igual de importante.  
_ Es mejor enfocarse al que tiene mayor poder de explicación y uso para la vida.  
_ Es mejor centrarse en el que exige nuestra época actual.  

 
Organización de los contenidos conceptuales 
 

La organización de los contenidos conceptuales y el establecimiento de las relaciones 
entre ellos es un paso importante en la planificación. Esta labor nos ayuda a jerarquizarlo, a 
identificar sus relaciones, a advertir cómo un contenido apoya a otro, qué es más importante.   

 
Los mapas conceptuales son herramientas que pueden apoyar este proceso. Son 

representaciones esquemáticas de conceptos organizados jerárquicamente que establecen 
relaciones significativas entre ellos.  

 
De acuerdo a lo expuesto, para programar contenidos de una Unidad Didáctica debemos 

preguntarnos: 
 

-   ¿Cuáles conceptos y hechos se trabajarán? 
-   ¿Qué orden se seguirá para trabajarlos tomando en cuenta su organización?  
 - ¿A qué nivel de profundidad y amplitud se trabajarán tomando en cuenta los conocimientos 
y aptitudes de los estudiantes?  
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• Contenidos Procedimentales  
 

Se definen como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de 
una meta. Requieren de reiteración de acciones que lleven a los alumnos a dominar la 
técnica, habilidad o estrategia que el objeto de aprendizaje.  

 
No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para lograr adquisición y 

dominio. Algunos son más sencillos que otros por lo que el tiempo de adquisición varía. Hay 
contenidos procedimentales: 
 
Generales. Comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en:  
 

_ - Procedimientos para la búsqueda de información.  
_ - Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización de tablas, 

gráficas, clasificaciones etc.). 
_ - Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de informes, 

exposiciones, puestas en común, debates etc.).  
 

Algorítmicos. Indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para resolver un 
problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en el orden adecuado, los 
resultados serán idénticos (por ejemplo, copiar, sacar el área de una figura…). 
 
Heurísticos. Son contextuales, es decir, no aplicables de manera automática y siempre de la 
misma forma (a diferencia de los algorítmicos) a la solución de un problema. (Ejemplo: la 
interpretación de textos).  

 
Para programar contenidos procedimentales hay que preguntarse: 
 

_ ¿Qué objetivos procedimentales se quieren incluir?  
_ ¿Qué tipo de requisitos de aprendizaje implica lo seleccionado?  
_ ¿En qué lugar del recorrido de ese procedimiento se encuentran los estudiantes? 
_ ¿Qué tipo de adecuaciones hay que hacer en base en lo anterior?  

 
Redactarlos incluyendo el sustantivo (contenido conceptual).  

 
CLASE 03 

 
• Contenidos Actitudinales 
  

Los tipos de contenidos actitudinales, son:  
 

Generales: presentes en todas las áreas. (Ejemplos: observación, atención, actitud de 
diálogo...).  
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Específicos: referidos a ciertas áreas. (Ejemplos: curiosidad ante el uso de los recursos 
informáticos).  
 

Ámbitos de los contenidos actitudinales:  
 

• Referidas a la persona misma. (Ejemplo: respetar su cuerpo, responsabilidad hacia 
el trabajo). 

• Referidas a las relaciones interpersonales. (Ejemplo: respeto hacia las ideas de los 
demás). 

• Referidas al comportamiento del individuo con el medio. (Ejemplo: respeto hacia el 
medio ambiente).  

 
Para programar los contenidos actitudinales hay que preguntarse:  
 

¿Qué actitudes se quieren promover que estén relacionadas con el PEI o con el Marco 
curricular?  
 
¿Se adecuan a los valores de la institución y por tanto a los del PEI? 
 
 ¿Se adecuan a las características psicoevolutivas de los alumnos?  
 

La selección de los contenidos, nos lleva a plantearnos tres aspectos que permiten 
que ellos tengan un carácter vertebrador.  Ellos son:  
 
Selección del tema. Este aspecto tiene la función de conectar los contenidos curriculares con 
los intereses y conocimientos previos de los estudiantes, aportando además un marco de 
referencia que debiera garantizar la continuidad de las diferentes actividades. 
 
Elaboración de un marco conceptual. Para asegurar la coherencia de conjunto de la unidad 
es recomendable elaborar un esquema o marco general el que debe servir como guía de 
orientación en el desarrollo práctico de la unidad. 
 
Desarrollo del marco, (mapas o esquemas conceptuales). El marco puede ser conceptual en 
sentido estricto, o mapas mixtos de conceptos y procedimientos. 
 

La disposición de los contenidos puede responder a diversas orientaciones o modelos. 
Prácticamente hay 3 enfoques organizativos.  
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Organización disciplinar 
 

Los contenidos de ciencias próximas se agrupan 
para estudiar la realidad desde la óptica de la ciencia 
integrada. 

 
Organización 
interdisciplinar 

Se integran varias disciplinas alrededor de un tema 
que aglutina. Ejemplo: 
La desnutrición en los indígenas; problema cuya 
comprensión y solución requiere la intervención de 
ciencias como la medicina, antropología, economía, 
psicología etc. 

 
Organización 
globalizadora 

Los contenidos se tratan de forma general 
favoreciendo la integración global y unitaria de la 
realidad.  
 
Se conecta lo que ya sabía el alumno con lo nuevo.
Los contenidos que se incluyen son los que 
responden a las preguntas, intereses y problemas de 
los alumnos. 
  
Puede darse este enfoque a través de: temas, 
proyectos de trabajo, planes de investigación. 

 
 Una confusión que se presenta en algunos docentes, es la enunciación del contenido 
razón por la cual se presenta una manera sencilla de realizarlo a partir de los aprendizajes 
esperados: 
 

• Para pasar de un objetivo a un contenido conceptual, se suprime el verbo.  Por ejemplo: 
 

Objetivo: Conocer los distintos tipos de herramientas de corte. 
Contenido: Herramientas de corte 

 
• Para pasar de un objetivo a un contenido de procedimiento, se cambia la terminación de 

los verbos ar, er, ir, por ción, o miento, según corresponda.  Por ejemplo: 
 

Objetivos: Construir 
Contenido: Construcción 

 
• Para pasar de un objetivo actitudinal a un contenido actitudinal, se siguen los mismos 

pasos que en el caso anterior, sustituyendo las terminaciones de los verbos por o, es, 
ado, según corresponda.  Por ejemplo: 

 
Objetivo:  apreciar, desear, disfrutar 
Contenido: apreciación, deseo, disfrute”,  (López 2001). 
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z 
 Realizar ejercicio n°2 

3.1.3. La Metodología en la Programación de Aula 
 

Según García (1993) “El cómo enseñar constituye uno de los elementos más 
complejos en el diseño e implementación de programaciones de aula, al tiempo que uno de 
los más conflictivos en la medida en que en él confluyen dos derechos básicos: el del alumno 
a recibir una educación de calidad y, por tanto, suficientemente coherente y coordinada, y el 
del profesor a elegir los métodos que desde su profesionalidad, considera idóneos para 
cumplir su cometido”.  
 
 El profesor al momento de elaborar las programaciones o planificaciones de aula, 
debe tener presente al menos los siguientes principios básicos: 
 

• Sentido de Integración de los Aprendizajes. Las actividades programadas deben tener 
sentido para los estudiantes, de esta manera se logrará que los aprendizajes sean 
funcionales y significativos. 

 
• Constructividad. Las actividades de enseñanza aprendizaje deben ser 

autoestructurantes, es decir, que además que respondan a los interese de los 
estudiantes potencien el aprender a prender. 

 
• Interactividad. Toda actividad es realmente constructiva si se produce en el 

intercambio social, tanto con los iguales como con los adultos. De este modo las 
estrategias de aprendizaje plasmadas en la programación deben ser cooperativas. 

 
En cuanto a las actividades se debieran considerar los siguientes principios básicos 

(García, 1993): 
 

- “Facilitar la coherencia y la significatividad del aprendizaje. 
- Tener flexibilidad para adaptarse a las necesidades diferenciales de los alumnos, grupal e 

individualmente considerados. 
- Favorecer la actividad constructiva  y reflexiva del alumno, así como su participación 

activa en el desarrollo de las actividades y experiencias de enseñanza aprendizaje. 
- Ser motivadoras. 
- Potenciar la interacción profesor–alumnos y de los alumnos entre sí. 
- Potenciar la integración de los niveles factual, representacional y conceptual del 

conocimiento. 
- Potenciar la integración del conocimiento conceptual y procedimental”. 
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Fases del desarrollo didáctico 
 
 Toda clase tiene algunas fases que durante la misma, se dan como un continuo y que 
debieran estar previamente programadas para evitar el no realizar algunas de las funciones 
vitales presentes en ella. 
 

Las etapas o fases que debieran distinguirse en toda planificación, ya sea para una 
clase o una unidad,  son: 
 
a) De inicio o presentación de los contenidos: corresponde al comienzo de la clase y/o 

unidad y en ella debieran estar integradas tres acciones que resultan imprescindibles en 
el aprendizaje.  Éstas son:  

 
• Presentación de los contenidos de la clase o unidad. 
• Motivación de los estudiantes hacia el tema. 
• Evaluación diagnóstica de los conocimientos previos de los estudiantes respecto 

de los contenidos a abordar. 
 

b) De desarrollo o de análisis de los contenidos: corresponde al segundo momento de la 
clase y es de hecho la etapa en la cual se invierte la mayor cantidad de tiempo.  Durante 
esta fase se distinguen tres momentos: 

 
• Desarrollo de los contenidos. 
• Refuerzo de contenidos básicos. 
• Ampliación y profundización de contenidos. 

 
c) De cierre, síntesis o transferencia: esta tercera etapa es la más abandonada dentro del 

desarrollo didáctico, de hecho cualquier profesor que observe una serie de clase podrá 
comprobar esta aseveración. Durante esta fase debieran observarse actividades que 
apunten hacia: 

 
• La síntesis de contenidos. 
• La generalización o transferencia de los aprendizajes. 

 
Retomando la temática de las actividades y relacionándola con las fases de una 

ejecución didáctica, podemos decir que las actividades debieran estar dirigidas a: 
 
• Presentación-motivación. 
• Evaluación de contenidos previos. 
• Desarrollo de contenidos. 
• Refuerzo de contenidos. 
• Ampliación y profundización. 
• Síntesis y transferencia. 
• Evaluación de aprendizajes 
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Otra clasificación muy clarificadora – ante la tarea de programar - es la presentada por 

Aguayo (1998) y que se presenta a continuación: 
 
1. Exposición verbal 

1.1. Lección magistral 
1.2. Conferencia 
1.3. Exposición dialogada 
1.4. Exposición con apoyo audiovisual o escrito 

2. Trabajo con libro de texto o similar 
2.1. Leer la lección 
2.2. Subrayar 
2.3. Hacer problemas y ejercicios de lápiz y papel 
2.4. Estudio 

3. Preguntas del profesor. 
3.1. Orales 
3.2. Control escrito 
3.3. Cuestionario de ideas previas 
3.4. Planteamiento de problemas y emisión de hipótesis explicativas 

4. Audiovisual. 
5. Consulta bibliográfica 

5.1. Biblioteca de aula 
5.2. Biblioteca del colegio 
5.3. Biblioteca pública 
5.4. Archivos 

6. Trabajo práctico en sala, aula tecnológica o laboratorio. 
6.1. Práctica de laboratorio clásica 
6.2. Cultivo o mantenimiento de plantas 
6.3. Crianza p mantenimiento de animales 
6.4. Construcción manual de objetos, etc. 
6.5. Contraste de hipótesis 
6.6. Otros trabajos prácticos 

7. Trabajo práctico fuera de la sala o laboratorio. 
7.1. Salida urbana o visita tecnológica 
7.2. Excursión de campo 
7.3. Huerto escolar 
7.4. Granja escolar 
7.5. Contraste de hipótesis 
7.6. Otros trabajos de campo 

8. Asamblea. 
9. Elaboración de planes de actuación. 

9.1. Selección de objetos de estudio 
9.2. Plan para investigar un problema 
9.3. Plan para construir objetos o artilugios. 
9.4. Plan para la realización de otros tipos de actividades 

10. Elaboración de conclusiones 
10.1. Sobre una actividad o estudio realizado 
10.2. Reflexión metacognitiva 
10.3. Autoevaluación 

11. Dibujo 
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12. Juego o simulación 
13. Trabajo escrito 

13.1. Redacción 
13.2. Texto libre 
13.3. Informe de un estudio 
13.4. Periódico escolar 

14. Narración oral 
15. Lectura literaria 
16. Canto 
17. Teatro 

 
CLASE 04 

 
El mismo autor, propone una clasificación de tareas a desarrollar por el profesor, que 

debieran tenerse en cuenta al momento de pensar y programar la clase o la unidad. 
 

 
Tareas de los alumnos - alumnas 

 
Tareas de los profesores/as 

 
1. Decidir, elegir, seleccionar, etc. 
2. Planificar 
3. Expresar verbalmente, por escrito, 

expresión dramática, plástica, etc. 
4. Debatir. 
5. Recibir información elaborada. 
6. Buscar información, observar, 

experimentar, leer, entrevistar, etc. 
7. Registrar información, escribir, dibujar, 

registro audiovisual, etc. 
8. Transformar o reelaborar información, 

resumir, recodificar, clasificar, ordenar, 
etc. 

9. Inventar, explicaciones, hipótesis, 
artilugios, procedimientos, conceptos, 
objetos, máquinas, etc. 

10. Explicar significativamente. 
11. Estudiar para memorizar sin comprender 

necesariamente. 
12. Ejecutar técnicas y manejar aparatos y 

herramientas, limpiar, recoger, ordenar, 
alimentar, plantar, cavar, cortar, pegar, 
ensamblar, recolectar, etc. 

13. Diseñar y construir. 
14. Analizar objetos. 

1. Exponer información declarativa, 
procedimental y actitudinal. 

2. Preguntar, interrogar, encuestar, etc. 
3. Responder preguntas. 
4. Debatir. 
5. Moderar. 
6. Proponer 
7. Decidir 
8. Narrar. 
9. Dictar 
10. Reelaborar información, resumir, 

ordenar, clasificar, recodificar, etc. 
11. Planificar. 
12. Regular actuaciones, ordenar, 

prohibir, sancionar, etc. 
13. Motivar, animar, estimular 

positivamente, ilusionar, etc. 
14. Observar. 
15. Registrar información. 
16. Corregir ejercicios o trabajos. 
17. Ejecutar técnicas y manejar aparatos 

y otros medios didácticos diversos. 
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3.1.4. Los Materiales y Recursos Didácticos 
 

Un aspecto de gran relevancia en la programación y que a menudo es olvidado, lo 
constituye la selección de materiales. Estos son los que orientan en la práctica la actividad, 
tanto del profesor como del estudiante. 

 
La investigación educativa ofrece criterios para la selección de medios y recursos, éstos 

son: 
 

• Criterio evolutivo. Aunque parezca evidente las características psicobiológicas deben 
orientar la selección. 

• Criterio científico. Este aspecto se refiere a la relación directa que debe existir entre 
los recursos seleccionados y la estructura de la disciplina en la cual se utilizarán. 

• Criterio didáctico. En este aspecto hay que analizar en qué medida el material es 
potenciador de aprendizajes funcionales, significativos y constructivos. 

• Criterio de coincidencia con el Proyecto Educativo Institucional. Si cada comunidad 
educativa elabora su PEI es lógico pensar que los materiales didácticos sean 
analizados y seleccionados bajo la óptica de éste. 

 
Del Carmen, en García (1993) presenta un esquema respecto de la selección de 

materiales en relación con el tipo de contenidos a abordar que puede resultar muy práctico 
de consultar al momento de programar: 
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MODO DE APRENDIZAJE 

 
MATERIALES MÁS APROPIADOS 

 
H 
E 
C 
H 
O 
S 

Estrategias de aprendizaje por 
asociación: 
 
• Repaso verbal o repetición verbal. 
• Apoyo a los repasos mediante 

subrayados, recursos para destacar 
la información, copia, estrategias de 
selección. 

 
• Textos escritos organizados para facilitar la 

lectura y la memorización mediante el repaso 
verbal. 

 
• Preferiblemente diseñados con abundantes 

recursos de tipo gráfico. 
 

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Estrategias de aprendizaje por 
reestructuración: 
 
• De elaboración simple, basada en el 

significante, o compleja, en el 
significado. 

• De organización, mediante 
clasificación y elaboración de 
jerarquías de conceptos. 

• Textos motivadores que faciliten información 
complementaria desde diversas perspectivas. 

 
• Materiales para la consulta y la exploración 

bibliográfica. 
 
• Materiales para la observación tanto directa 

como a través de imágenes, la manipulación, 
las actividades y experiencias de laboratorio, 
etc. 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
S 

 
Estrategias complejas:  requieren las 
propias del aprendizaje conceptual para 
la comprensión tanto del procedimiento 
como de su aplicación, así como la 
repetición (práctica o ejercitación) de los 
diferentes pasos que componen el 
procedimiento y de la secuencia en su 
conjunto. 
 

 
• Materiales rigurosamente secuenciados según 

su complejidad y de manera jerárquica 
 
• Numerosos ejercicios concretos para cada uno 

de los pasos de los diversos procedimientos. 
 
• Materiales contextualizadores de los 

procedimientos para facilitar su adquisición 
comprensiva. 

 
 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
E 
S 

 
• Los aspectos conceptuales de la 

actitud, norma o valor: como los 
demás componentes conceptuales. 

 
• El aspecto afectivo y 

comportamental requieren 
relaciones interpersonales en 
situaciones y contextos relacionados 
con el valor, actitud o norma en 
cuestión:  imitación de modelos, 
discusión en grupos, etc. 

 
• Materiales preferentemente dirigidos al 

profesor  para orientar sus intervenciones y su 
modo general de proceder. 

 
• Materiales coherentes con los valores, normas 

y    actitudes que se incardinan en el PEI. 
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3.1.5. Aspectos organizativos: Agrupamientos, Tiempos y Espacios 

 
Es importante considerar, de manera explicita, en la programación de aula los 

aspectos organizativos y a pesar que ya debiera haber un manejo bastante bueno de los 
mismos por parte del futuro profesor, es necesario realizar un recordatorio.   

 
• Formas de Agrupamiento 
 
  Debe existir una coherencia entre los contenidos, actividades y formas de 
agrupamiento.  Las formas más habituales son: 
 

- Trabajo individual, para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos 
contenidos de aprendizaje de una manera personalizada. 

- Trabajo en pequeños grupos y grupos coloquiales (entre 3 y 6 y entre 8 y 15) para el 
desarrollo de proyectos, discusión, etc. 

- Trabajo en grupo medio (grupo clase) para exposiciones, debates, etc. 
- Trabajo en gran grupo (de 50 a 60 estudiantes) para llevar a cabo algunas actividades 

específicas organizadas por más de un curso, como visitas pedagógicas y excursiones, 
cine, teatro, conferencias, etc. 

 
• Tiempos 
 
  En relación a esta variable es fundamental el tiempo total de la unidad didáctica 
además de l tiempo que llevará a cabo abordar cada uno de los aprendizajes esperados, con 
sus correspondientes contenidos.  Es prioritario que el tiempo esté a la medida del programa 
y no el programa a la medida del tiempo. 

 
• Espacios 
 

Es preciso que en la programación de aula se expliciten todos los aspectos de la 
organización de espacios, como por ejemplo: 

 
- Organización de mobiliario y materiales. 
- Planificación del uso de espacios comunes del liceo: salas de usos múltiples, laboratorios, 

patios, gimnasio, enlaces, multimedia, etc. 
- Programación de visitas y salidas al exterior del liceo: parques, empresas, museos, etc. 
- Recordemos que una excelente programación se puede ver frustrada por no prever estos 

aspectos. 
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3.1.6. Evaluación en la Unidad Didáctica 
 

Sería reiterativo luego de haber realizado un curso de evaluación, empezar desde el 
concepto de la misma y otras características genéricas, por lo tanto, en esta oportunidad 
centraremos la presentación en aspectos relacionados estrictamente con la programación de 
aula y de unidades didácticas. 
 
        Los criterios de evaluación actúan como referentes para la función de control de los 
objetivos didácticos, con los que deben guardar relación de validez, pudiendo afirmarse que 
ellos mismos poseen una función orientadora respecto al cómo evaluar esos objetivos, y 
atendiendo a qué aspectos. En otras palabras son indicadores de logro. 
 

Según García (1993) se debe tener presente que los criterios de evaluación: 
 

- Deben ser claros en su formulación para permitir una correcta recogida la de la 
información. 

 
- Han de abarcar una muestra representativa (validez) de la gama de comportamientos 

en que la capacidad en cuestión puede manifestarse.  
 

Un ejemplo extraído del módulo de Gestión de Pequeña empresa, es el siguiente: 
 

Aprendizaje esperado: Diseña un proyecto factible de empresa. 
 

Criterios de evaluación: 
 

• Define, considerando sus competencias técnicas, una posibilidad de producción 
de un bien o servicio.  

• Determina la factibilidad financiera, comercial y de producción del proyecto, de 
acuerdo a un diagnóstico de comercialización del producto o servicio. 

• Recibe la asesoría de un organismo de apoyo a las micro y pequeñas 
empresas para afinar el diagnóstico de comercialización, de acuerdo a los 
criterios de asesoramiento de estas instituciones.  

• Define el plan financiero, productivo y de comercialización, de acuerdo al 
personal, recursos financieros y recursos materiales disponibles. 

• Presenta un proyecto que cumple con los requisitos establecidos por una 
institución financiera o de apoyo social (FOSIS, SERCOTEC, etc.) competente 
para su evaluación y aprobación. 

 
Al realizar un análisis del ejemplo anterior, se puede observar que los criterios de 

evaluación entregan las orientaciones precisas para que el profesor, en su programación, 
introduzca actividades tendientes al logro del aprendizaje esperado, así como pautas 
concretas para evaluar el logro de los mismos.  También a partir de estos criterios se pueden 
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deducir los conocimientos que se requiere estén internalizados, en  los estudiantes, en forma 
previa al inicio de este módulo. 

Otros aspectos a considerar al momento de programar, son: 
 
a) Los instrumentos de evaluación, los que deben permitir: 
 

_ Valorar las diferentes capacidades propuestas en los aprendizajes esperados. 
_ Valorar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
_ Valorar el diseño  y desarrollo de la unidad. 
 

b) Momentos de la evaluación que guarda relación con la evaluación inicial o diagnóstica,  
formativa y sumativa.  

 
c) Evaluación de la enseñanza, que puede considerar: 
 

- Cuestionarios a estudiantes y padres de los alumnos. 
- Entrevistas individuales con estudiantes y alumnos. 
- Debates, asambleas y reuniones. 
- Observación externa. 
- Contraste de experiencias y puntos de vista. 
- Análisis de resultados del aprendizaje. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°3 

CLASE 05 
 

4. MODELOS DE PROGRAMACIÓN 
 
 

Hay que tener absoluta claridad que existen diversos modelos para llevar a cabo una 
programación es por esta razón que se expondrá una síntesis de las clasificaciones más 
conocidas. 
 

4.1. Modelos centrados en la Estructura del Acto Didáctico 
 

Según Gimeno Sacristán (1994) “Parten de un modelo teórico de enseñanza y desde 
él se fijan los componentes fundamentales de la misma, tales como objetivos, contenidos, 
actividades, recursos, evaluación, relaciones de comunicación, organización...”. 
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4.2. Modelo Centrados en Materias 
 

El punto de partida lo constituyen los contenidos de las disciplinas. Las 
programaciones reflejan la estructura de la disciplina. Se observan cuatro modalidades de 
Programación:   
 

• Por temas separados. 
• Multidisciplinar. 
• Interdisciplinar. 
• Por campos de contenidos. 

 
 

4.3. Modelos de Programación centrados en la Escuela 
 

En este caso se parte de las necesidades de las escuelas para desde allí realizar una 
programación amplia elaborada por los profesores.  El modelo contempla: 

 
• Análisis del Marco Curricular.  
• Análisis de contexto, dinámica y recursos de la escuela. 
• Establecimiento de prioridades. 
• Clarificación de objetivos. 
• Selección, secuenciación y estructuración de los contenidos. 
• Organización de estrategias de enseñanza. 
• Evaluación. 

 
 

4.4. Modelos de Programación Centrados en el Estudiante 
 

En este caso el punto de partida es el estudiante, con sus necesidades, intereses, 
habilidades y experiencias. Los estudiantes son consultados y a partir de ellos se elaboran 
las programaciones. 

 
4.5. Modelos de Programación Centrados en la Sociedad 

 
El punto de partida son las necesidades sociales del entorno social concreto.  

 
 

4.6. Modelos de Programación en el Marco del Paradigma Conductual 
 

Este modelo se subdivide, como se señala a continuación: 
 

4.6.1.  Modelos Centrados en el Aprendizaje de Contenidos 
 
A.  Programaciones Clásicas 
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Estos modelos surgen a partir de los aportes de Tyler respecto de la enseñanza por 

objetivos.  Dentro de estas programaciones no existe un modelo único sino que hay variedad 
de ellos.  Se presentan algunos: 
 
Modelo de programación de Tyler. Las fases que considera este modelo son: 
 

• Objetivos 
• Experiencias de aprendizaje 
• Organización de las experiencias 
• Evaluación 

 
Modelo de programación de Taba. Se parece mucho al modelo de Tyler y presenta las 
siguientes fases: 

 
• Objetivos generales 
• Objetivos específicos 
• Diagnóstico de la realidad sobre la que se actúa 
• Selección de experiencias 
• Organización de los contenidos 
• Evaluación de los resultados 

 
Modelo de programación utilizado en España en la década del setenta bajo la Ley 
General de Enseñanza.  Presenta los siguientes componentes: 

 
• Objetivos Generales 
• Objetivos específicos 
• Objetivos operativos 
• Contenidos 
• Actividades 
• Evaluación 

 
 

B. Programación por Módulos 
 

Según lo que expone Gimeno Sacristán (1994) “La programación por módulos se basa 
en un modelo de enseñanza como desarrollo de competencias, cuya estructura básica es la 
siguiente: 

 
a) Especificación de los objetivos educativos o conductuales. El equipo docente debe 

identificar desde el principio las destrezas y comportamientos que el estudiante ha de 
demostrar, en forma de conductas prácticas.  Estos han de ser observables, medibles y 
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cuantificables.  De otro modo, diremos que una destreza, en este modelo, indica una 
conducta práctica observable, medible y cuantificable. 

 
b) Preevaluación. Antes de entrar en el programa instructivo, se debe   hacer una prueba al 

alumno con el fin de comprobar cuáles de esas destrezas puede demostrar ya. 
 
c) Secuenciación de destrezas o proceso instructivo. Las destrezas que el alumno tiene que 

aprender han de estar ordenadas de menor a mayor complejidad y dificultad.  Para ello 
se recomienda el uso de las taxonomías de Bloom. 

 
d) Progreso continuo. Cada estudiante debe avanzar a su propio ritmo por el programa 

instructivo, pasando a las destrezas siguientes tan pronto como pueda demostrar las 
anteriores. 

 
e) Metodologías opcionales. No es conveniente que alumnos y profesores queden sujetos a 

un único método; al contrario, se estimula el desarrollo y uso de nuevas y variadas 
metodologías. 

 
f) Equipo docente diversificado. El equipo docente estará organizado de tal forma que 

permita la máxima utilización de sus distintas especialidades. 
 
g) Evaluación. Una vez terminado el proceso instructivo, hay que evaluar al estudiante   

para  determinar cuáles de los comportamientos deseados puede demostrar ahora. 
 
h) Evaluación diagnóstica. La evaluación de cada uno de los alumnos tiene como fin el 

conocimiento de las destrezas que puede o no puede demostrar y no la clasificación de os 
estudiantes en relación con una norma de grupo determinada. 

 
i) Alternativas de recuperación. Al estudiante que al final del programa instructivo no 

demuestra las destrezas previstas hay que ofrecerle unas vías alternativas de aprendizaje. 
El alumno no pasa a una destreza subsiguiente hasta que no demuestre las anteriores”. 
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Este modelo se puede representar en forma gráfica de la siguiente manera: 
 
 
 

 
 
     Profesor 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Leonard y Utz, 1979, en Gimeno, 1994) 
 
 

Modelo de un currículum basado en el desarrollo de competencias 

Especificación de 
objetivos de conducta

Preevaluación del alumno

Evaluación 

Secuencia o proceso 
instructivo

Evaluación continua 

Proyectos de síntesis Recuperación 

C. Enseñanza Programada 
 

Se trata de un modelo centrado, preferentemente,  en el aprendizaje de contenidos y en 
el desarrollo de algunas habilidades adquiridas en forma mecánica y por repetición.  Según 
Gimeno sacristán “Los soportes didácticos son el libro de texto programado, las fichas y las 
máquinas, posteriormente, sobre todo, ordenadores. Se basa en el paradigma conductual, y 
la decadencia de éste ha arrastrado consigo también a la enseñanza programada”. 

 
Por otro lado la UNESCO ha definido a la enseñanza programada como la presentación 

de la materia, en forma gradual, en pequeñas dosis, organizada de modo tal que el 
estudiante pueda comprobar inmediatamente hasta qué punto está aprendiendo. El rol del 
alumno se remite a escribir, responder, hablar y practicar. 
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4.6.2.   Modelos centrados en experiencias de aprendizaje 

 
 Como desarrollo de destrezas. En este modelo los pasos a seguir son: 
 

• Fines, metas y objetivos. 
• Selección de experiencias de aprendizaje. 
• Selección de contenidos. 
• Organización e integración de las experiencias y de los contenidos. 
• Evaluación 

   
Modelos centrados en formas de hacer. Se otorga un énfasis al desarrollo de los métodos y 
actividades por sobre los contenidos. El objetivo es aprender habilidades entendidas como 
saber hacer. Lo esencial en este tipo de modelos es crear una gran cantidad de actividades. 
 

a. Modelo de programación de la escuela activa. 
b. Modelos de programación en una línea constructivista en el marco de la Escuela 

Activa. 
 
Algunas de las críticas a estos modelos, son: 
 

• Los contenidos se diluyen. 
• Generan activismo. 
• La metodología es eminentemente inductiva. 
• Las actividades cobran fin en sí mismas. 
• La evaluación recae en las actividades y no en los objetivos. 

 
 

4.7.  Modelos de Diseño Curricular Centrados en el Paradigma Cognitivo Contextual 
 

En estos modelos, se consideran los siguientes requisitos: 
 

• Elaborar una adecuada definición de currículum. 
• Respetar e integrar todas las fuentes del currículum. 
• Optar por modelos integradores. 
• Una estructuración y secuenciación adecuada de contenidos. 
• Los objetivos deben formularse en términos de capacidades y valores. 
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CLASE 06 
 

Según Gimeno Sacristán, los componentes de este modelo son: 
 

A. PROGRAMACIÓN LARGA:   
 
           Planificación general del área o asignatura o modelo globalizado 
(Programación larga de curso escolar o ciclo escolar). 
 

1. Evaluación inicial. 
2. Modelo T de Área o asignatura globalizada. 
3. Modelo T de Bloque de contenido. 

 
• Unidad didáctica (semiglobalización) o  
• Centro de interés (globalización). 

 
4. Evaluación formativa: 

 
• De capacidades – destrezas 
• De valores – actitudes 

 
 

B. PROGRAMACIONES CORTAS:   
 
            De un bloque de contenido, una unidad didáctica o un centro de interés. 
 

1. Objetivos generales (capacidades – valores) 
2. Objetivos terminales (qué, cómo y para qué) 
3. Marco conceptual (epítome) 
4. Contenidos significativos (arquitectura del conocimiento): 
 

• Redes conceptuales 
• Mapas conceptuales 

 
5. Tareas – actividades:  desarrollo metodológico 
6. Evaluación formativo–sumativa: 
 

• De contenidos 
• De métodos 

 
 
 Una vez que se han recorrido todos los aspectos a incorporar en la programación o 
planificación de una unidad didáctica o de una clase, y los diversos modelos de 
planificaciones o programaciones, es el momento oportuno para realizar un recorrido por 
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diferentes ejemplos que servirán al futuro docente para conocer más de acerca esta tarea 
pedagógica que le corresponderá asumir. 

 
5. EJEMPLOS DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN 

 
 

En las siguientes páginas, expondremos variados ejemplos de programación, que 
pretenden dar mayor claridad y practicidad, a todo lo expuesto hasta ahora en la presente 
unidad. 
 
a) Ejemplo n° 1  
 

Este ejemplo corresponde a uno de los modelos presentados en 
perfeccionamientos fundamentales realizados por el Ministerio de Educación, a través 
de otras instituciones. 

 
 En la presente propuesta, la institución ha optado por explicitar las capacidades 

a desarrollar, extrayéndolas de los objetivos fundamentales, luego a partir de estas 
capacidades formula las diferentes destrezas (nombre de las tareas) a desarrollar. El 
paso siguiente, es programar cada una de las tareas formuladas (4ª matriz). También 
se presenta la distribución anual de horas.  
 
 En el primer recuadro de la matriz (4),  se presenta la distribución temporal, estimando 
tiempos para el aprendizaje, la evaluación y la pérdida eventual de clases. 
 
 El segundo recuadro de la matriz (4) se divide en columnas asignando diferentes 
componentes en el siguiente orden: 
 

• Número de la Capacidad a desarrollar. 
• Habilidades  a través de las cuales se logrará la capacidad. 
• Contenidos específicos que se utilizarán para la consecución de habilidades y 

capacidad. 
• Actitudes. 
• Estrategias de aprendizaje, destinadas a las diferentes etapas o fases de la clase 

(inicio, desarrollo y cierre). 
• Criterios de evaluación, referidos a los ámbitos conceptual, procedimental y 

actitudinal. En esta columna además se indica la modalidad de evaluación y los 
instrumentos a utilizar. 
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FUNDACIÓN NACIONAL DE COMERCIO PARA LA EDUCACIÓN 
 

I.  Parte 
 
1. Identificac
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        6       01 

Sector de apr : Gestión _________________  Especialidad: Administración 
 
Nº de horas semanales                    Nivel                  Fecha de elaboración         4º     6 

2. Capacidades (Objetivos Fu
  Nº 

       1 Aplicar con anización de empresa  
2 Manejar y ción que garanticen procesos de trabajos eficientes 
3 Planificar y ración de cronogramas, presupuestos, uso de recursos e insumos y 

proyección
  
  

 

3. Destrezas (nombre de las ta
                                   
    Nº  Tiempo estimado (Hrs) 

1 Controlar la dotación d 20 
2 Manejar el reglamento 22 
3 Controlar la asistencia 20 
4 Evaluar al personal 20 
5 Informar al personal s esa  22 
6 Atender las necesidad 20 
7 Gestionar sistema de 22 
8 Gest capacitac 22 
9 Capacitar al personal 22 
10 Manejar las licencias m 22 
11  Mantener archivos 22

 

Instituto Profesional Iplacex 
ionar la 
ión 

endizaje
  del personal  II ___________

        Anuales                           234

ndamentales) 
 

ocimientos básicos sobre  org
aplicar técnicas de administra
 manejar técnicas para elabo
 de resultados   

reas) 

e personal 
 interno de la empresa 
 del personal  

obre los beneficios de la empr
es del personal  
bienestar 
ión del personal 
 

édicas 
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4. Desarrollo 
Sector de aprendizaje: Gestión de personal II 
  
 Destreza Nº 1: Controlar la dotación del personal revisando la nómina, verificando asistencia y reclutamiento  del personal, según 
necesidades o eventos, con criterios     
 

Total estimado   Aprendizaje   Evaluación   Perdidas eventuales  
 

100%                              70 %                                20 %                                   10 %   
 0204 14 

Cap. Nº Habilidad Contenidos Actitudes Estrategias  de aprendizaje Criterios  de evaluación 
1  

 
 
Reclutar 
personal 
 
 
 
Verificar 
asistencia del 
personal 
 
 
 
 
 
 
Revisar nómina 
Elaborar 
informe 

Conceptos básicos de 
administración: 
 
• Planificación 
• Organización 
• Dirección 

Control 
Coordinación 

 
Herramientas y técnicas 
de control: 
 
a. tiempos 
b. eventos 
c. no tradicionales 

 
Informes  
Auditorias 

 
 
   Criterio 

Evaluación  inicial:   los alumnos presentan 
definiciones sobre: Dotación de personal, 
Reclutamiento del personal, Elaborar un 
concepto común según las características 
comunes detectadas. 
 
1. Exposición inicial sobre las etapas del 

proceso administrativo mediante
organizadores gráficos. 

 

Procedimental:  integración 
sistémica de las etapas del 
proceso administrativo en 
la elaboración de informes 
técnicos  

2. Los alumnos en grupos de trabajo y en 
virtud de “criterios” técnicos reclutan 
personal de acuerdo a una lista ofrecida  
del curso por el profesor, demostrando 
criterio  

3. Apoyado por instrumentos para control de 
asistencia entregados por el profesor 
verifican asistencia de los compañeros de 
la clase  durante un período determinado. 

 
Modalidades: 
Heteroevaluación 

4. De acuerdo al personal reclutado y la 
verificación de asistencia revisan nómina  y 
elaboran informe con objetividad  y de 
acuerdo  a pauta entregada por el docente  

Conceptual: manejo 
correcto de las etapas del 
proceso administrativo 
 

 
Actitudinal: desarrollo del 
pensamiento lógico, 
aplicación de criterio. 
 

Procedimental: 
Coevaluación 
Actitudinal: autoevaluación 
 
Instrumentos, informes, 
escritos y oral.    
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Cap. 
Nº 

 ctitudes Estrategias de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
Id
a
re
 
 
A
n
in
 
 
In
a
n

Criterio 

Evaluación inicial:  los alumnos explicitan 3 
normas de la convivencia  interna del curso  y que 
son acatadas por todos: 
 
1. Los alumnos se familiarizan mediante  el 

análisis técnico del reglamento entregado por 
el docente,  plantean dudas y consultas, 
producto de análisis. 

2. Los alumnos en equipos de trabajo, 
seleccionan una empresa.  Posteriormente 
identifican los artículos del reglamento interno 
referidos a esa empresa. 

3. Los alumnos producen la gestión de la 
empresa aplicando la normativa interna  con 
respecto a las funciones  del personal con 
criterio. 

4. Finalmente los equipos de trabajo informan a 
la administración  del trabajo ejecutado de 
acuerdo a criterios técnicos en base a 
informes escritos.  Para concluir el profesor 
destaca características y elementos comunes.   

         

Conceptual: Uso correcto de 
terminología e interpretación de 
artículos. 
 
Procedimental: Diseño  e 
implementación de reglamento internos 
de acuerdo  a pautas y normativas. 
 
Actitudinal:  Aplicación de criterios en 
la elaboración de reglamentos y 
demostrando criterios que son propios  
en la aplicación  
 
Medios:  heteroevaluación y 
Coevaluación  
 
Instrumentos: 
 
1. Pauta de cotejo 
2. Diseño de estructura 

 

4. De
Sector _________   Gestión de personal II 

 
 Destr terno de la empresa, identificando los artículos de este.  Aplicando la normativa e informando a la    
admin

rendizaje  Evaluación   Perdidas eventuales  

 %               20 %                        10 %   02   05    15

Instituto Profesional Iplacex 
Habilidades  Contenidos A

entificar 
rtículos del 
glamento 

plicar 
ormativa 
terna 

formar a la 
dministració
 

 
 

Reglamento 
interno, 

estructura, 
objetivo y 

procedimiento. 
 

Legislación 
laboral (códigos 

del trabajo y 
leyes anexas: 

16744) 
 

 
  

 
 
   

sarrollo 
 de aprendizaje _______________

eza Nº 2: Manejar  el reglamento in
istración con criterio     
 

Total estimado  Ap
 
100%                                  70     

  
22 
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   Cap. 
Nº 

Habilidades Contenidos Actitudes Estrategias de aprendizaje Criterios de evaluación 

2 
 
 

3  

 
Revisar libro de 
asistencia  
 
Identificar al 
personal 
inasistente 
 
Informan a 
superiores 
 
Colaboran con 
medidas 
remediales  
 

 
Instrumento 
de control: 
reloj control 

de asistencia 
o libro de 

asistencia. 
 

Manejo de 
conflictos 

 

 
 

Evaluación inicial: de acuerdo a la lista de 
asistencia del curso (del día) rinden un breve 
informe sobre asistentes e inasistentes. 
 
1. Exposición inicial del profesor con

caracterización  de instrumento de control. 
 

Procedimental: diseño de 
procedimientos y formatos. 

2. Los alumnos en equipo de trabajo 
seleccionan un instrumento de control 
dentro de la gama ofrecida por el profesor. 

3. Los equipos informan a sus superiores, a 
través  de informe escrito, sobre personal 
inasistente con orden y pulcritud. 

4. A partir  de la revisión del libro de 
asistencia o reloj colaboran con oferta de 
medidas remediales. 

5. Presentan a la clase informe sobre: 
procedimiento para control de asistencia 
del personal  y medidas remediales para su 
optimización. 

     El profesor registra elementos.  Ideas 
fuerzas de cada informe presentando la 
información integrada por organizador gráfico.  

Conceptual:  manejo de términos 
básicos  de control 
 

 
Actitudinal:  conducta colaborativa 
basada en el orden y respeto.  
   
Medios:  heteroevaluación y 
Coevaluación  
 
Instrumentos: 
 

1. Registro de observación 
2. Informes escritos 
3. Disertación 

 

4. Desarrollo 
Sector de aprendizaje ________________________   Gestión de personal II 
  
 Destreza Nº3: Controlar la asistencia del personal, revisándole libro de asistencia o reloj control.  Identificando el personal inasistente, 
informando a superiores y colaborando con medidas remediales con respeto y orden.     

 
Total estimado     Aprendizaje      Evaluación   Perdidas eventuales  
 
100%    70 %      20 %    10 %   
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CLASE N°7 
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Cap. Nº Ha udes Estrategias de aprendizaje Criterios de evaluación 
2 

 
 

3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apl
inst
de e
 
Dan
con
indi
te lo
resu
 
Tab
info
 
Ela
info

etivi-
ad 
 
 
 
 
onsa-
dad 

Evaluación inicial: los alumnos analizan sus informes 
de personalidad y emiten un juicio argumentando. 
 
1. Exposición inicial del profesor sobre aspectos 

técnicos generales sobre evaluación del
desempeño. 

 

2. Los alumnos en grupos, elaboran y aplican 
instrumentos a sus compañeros para evaluar 
desempeño escolar  

3. Con la información recogida tabulan según 
indicaciones del profesor 

4. Rinden informe escrito con los resultados de la 
evaluación con objetividad 

5. Por medio de informe grupal consensuado lo 
presentan al departamento de personal
representando por el profesor en forma oral 
responsablemente 

 Instrumentos: 

6. El docente asigna a los equipos de trabajo, 
empresas con diferentes giros (comerciales, de 
servicio, productivos), los alumnos seleccionan un 
departamento de la empresa, identificando 
funciones y tareas.  Alumnos diseñan y aplican 
instrumentos de evaluación del personal.  Con los 
resultados obtenidos tabulan la información 
presentándola en una reunión formal.   

Conceptual: caracterización de técnicas 
e informes utilizados 
 
Procedimental:  diseño y aplicación de 
técnicas e informes de acuerdo a 
instrucciones dadas 
 
Actitudinal: disposición al trabajo de 
equipo asumiendo responsabilidades en 
forma objetiva.  
   
Medios:  heteroevaluación y 
Coevaluación  
 

 
1. Registro de observación 
2. prueba objetiva 
3. Disertación 

 
Procedimental: elaboran un informe 
sobre evaluación del personal de 
acuerdo a las instrucciones dadas por le 
docente, respetando los tiempos para 
dicha tarea. 

4. Desarrollo
Sector de ap _____   Gestión de personal II 
  
Destreza Nº4 strumentos, tabulando la información recogida dando a conocer individualmente los resultados de la 
evaluación e e personal con objetividad  y responsabilidad.     

 
  Total Evaluación   Perdidas eventuales  
 
100%            20 %                                   10 %   02 04
bilidades Contenidos Actit

icar 
rumentos 
valuación 

 a 
ocer 
vidualmen
s 
ltados  

ular 
rmación 

borar 
rme  

 
Técnicas de 
manejo de 

grupo. 
 

Métodos de 
evaluación 

 
Informe de 

evaluación de 
personal 

 
Obj

d

Resp
bili

 
rendizaje ___________________

: Evaluar al personal aplicando in
 informándolos al departamento d

 estimado       Aprendizaje 

                                  70 %           1420 
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Cap. Nº Habi  Estrategias de aprendizaje Criterios de evaluación 
2 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabo
citaci
 
 
Inform
verba
al per
 
 
Resp
inform
 
 
 

Evaluación inicial:  los alumnos listan los beneficios que 
les otorga el liceo  y los clasifica 
 
1. Exposición inicial del profesor sobre procedimientos de 

servicios y beneficios al personal, discusión y 
resolución de problemas. 

2. Los alumnos forman equipos de trabajo y se organizan 
internamente (cargos, jerarquías). 

3. Cada equipo elabora una citación (documento escrito) 
con claridad convocando a reunión a compañeros.  

4. De acuerdo a lo planteado en la citación informan 
verbalmente los objetivos del programa de beneficio 
con respeto al curso.  

5. Finalmente realizan respaldo de la información con un 
documento escrito: utilizan Word. 

5.1. Citación 
5.2. Información entregada 
 
6. Rinden informe grupal al profesor, quien analiza los 

informes detectando fortalezas y medidas correctivas. 
7. El docente asigna a los equipos de trabajo, empresas 

con diferentes giros, luego los alumnos investigan los 
beneficios que otorga la empresa clasificándolos y 
describiendo procedimiento final de información al 
personal,  con orden y responsabilidad. 

Conceptual: exposición de ideas y 
manejo de términos técnicos. 
 
Procedimental: aplicación de 
técnicas, organización de 
exposiciones y confección de 
informes. 
     
Actitudinal: presentación de la 
información respetando tiempos, e 
intervenciones. Planteamientos 
claros y evidentes.  
 
Medios:  heteroevaluación  
 
 
Instrumentos: 
 

1. Disertación 
2. Informes escritos 

 
Procedimental:  presentan informe 
técnico según pautas entregadas 

4. Desarroll
Sector de ap _____   Gestión de personal II 
  
 Destreza N  beneficios  de la empresa, citándolos a reunión informando verbalmente y respaldando la 
información speto y claridad.  

 
   Tota dizaje       Evaluación            Perdidas eventuales  
 
100%                 20 %                       10 %   02      05    15

Instituto Profesional Iplacex 
lidades Contenidos Actitudes

rar 
ón 

ar 
lmente 
sonal  

aldan 
ación 

 
Técnicas de 
manejo de 

grupo. 
 

Servicios y 
beneficios 
sociales, 
legales y 

marginales. 
 

Expresión 
oral. 

 
Redacción 

oficial. 

 
Claridad 
 
 
Respeto  

o 
rendizaje ___________________

º5: Informar  al personal de los
con documentos, demostrando re

l estimado    Apren

                               70 %        22 
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Cap. Nº es                Estrategias de aprendizaje Criterios de evaluación 

2 
 
 

3 

tía 

cia 

Evaluación inicial: tomando como referencia su 
compañero, los alumnos identifican 2 situaciones 
que afectan su rendimiento escolar. 
   
1. los alumnos organizados en equipos

presentan por medio de la técnica de 
simulación de situaciones sobre necesidades 
del personal y que afecten su rendimiento 
según indicaciones del profesor   

 

2. la clase, en forma individual detecta las 
situaciones que afectan al rendimiento 
mediante la observación  directa según 
indicaciones del profesor, con prudencia. 

3. los alumnos elaboran y aplican entrevistas 
periódicas   a personas involucradas en la 
observación anterior con empatía prudencia. 

4. rinden informe con el procedimiento y ofrecen 
soluciones a los requerimientos 

5. lo presentan tanto escrito como oral en clases 
6. el profesor organiza la información presentada 

y entrega conclusiones finales. 
 

 
Conceptual: estructura lógica de ideas 
en la confección de instrumentos   
 
Procedimental: construcción y aplicación 
de instrumentos identificados y 
seleccionados  
     
Actitudinal: ejecución del trabajo 
asignado, asumiendo el problema en 
forma empática y con prudencia  en la 
toma de decisiones 
 
Medios: heteroevaluación, Coevaluación 
y autoevaluación  
 
 
 

4. Des
Sector _____   Gestión de personal II 
  
Destre ersonal, detectando situaciones que afecten su rendimiento a través de la observación directa, 
entrev lo y /o procurando dar solución a sus requerimientos con empatía y prudencia. 

izaje        Evaluación      Perdidas eventuales 

                 20 %                                          10 %   02    04

Instituto Profesional Iplacex 
Habilidades Contenidos Actitud
 
 
 
 
Detección 
de 
necesidades 
 
 
Elaborar y 
aplicar 
entrevistas  
 
 
Elaborar 
informes 
 
Procurar 
soluciones  
 
 
 
 

 
Método de 

evaluación de 
desempeño. 

 
Técnica de 
entrevista. 

 
Pauta de 

observación. 
 

Lista de 
cotejo. 

 
Empa

 
Pruden

arrollo 
 de aprendizaje ___________________

za Nº6: Atender  las necesidades del p
istándolos  periódicamente, informándo
 
    Total estimado  Aprend

  
 
100%                              70 %          14     20 
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4. Desa
Sector d _________   Gestión de personal II 
  
Destrez star, citando a reuniones de personal, comunicando los beneficios del sistema y organizándolos con 
creativid

 
T   Evaluación  Perdidas eventuales  
 
1   20 %    10 %   02 05 15 

Cap. Nº H Actitudes Estrategias de aprendizaje Criterios de evaluación 
1 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
E
c
 
 
C
b
 
O
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creatividad 
 
 
Objetividad 
 

Evaluación inicial: se realiza un diagnóstico socio 
económico del curso, se proponen 2 acciones de 
ayuda. 
 
1. A partir de un programa de bienestar  del 

personal de una empresa, propuesto por el 
profesor, los alumnos lo analizan y discuten 

2. Mediante un documento escrito  (citación) 
convocan a reunión con el personal en forma 
oportuna 

3. A través de la asignación de tareas dentro del 
equipo, proceden a: 

3.1 . Comunicar beneficios del sistema a través  
de circulares internas, diarios murales. 

3.2 .Organizar beneficios del sistema, mediante, 
procedimientos que contemple: 
a. Beneficios  
b. Requisitos  
c. menú de beneficios  
d. Otorgamiento del mismo  

4.    Presentan trabajo ejecutado en clase con 
creatividad 

   El profesor orienta la evaluación grupal de cada 
trabajo presentado 

Conceptual: uso y manejo de 
conceptos técnicos e integración 
de ideas referidas a bienestar del 
personal.  
 
Procedimental: diseño y estructura 
del sistema de bienestar. 
     
Actitudinal: innovaciones 
aportadas tanto en el proceso 
como en el producto.  Objetividad 
en la presentación del trabajo  
 
Medios:  Heteroevaluación, 
Coevaluación y 
 
Instrumentos: 
 
- Disertación 
- Informe grupal 
- Prueba objetiva 

 
 
 

 

Instituto Profesional Iplacex 
rrollo 
e aprendizaje _______________

a Nº7: Gestionar sistema de biene
ad y objetividad 

otal estimado  Aprendizaje

00%   70 %  22 

abilidades Contenidos 

laborar 
itación 

omunicar 
eneficios  

rganizar 
eneficios 

 
Concepto, 

estructura y 
clasificación de 
bienestar del 

personal 
 
 

Tipos de 
instituciones de 

bienestar, tipología 
de beneficios 

 
Procedimientos de 

acceso a estos 
beneficios 
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4. Desarrollo 
Sector de aprendizaje ________________________   Gestión de personal II 
  
Destre as, firmando su recepción,  llenándola con los datos del empleador, adjuntando documentos y 
envián onda ordenadamente.  

    Aprendizaje       Evaluación        Perdidas eventuales  

  70 %                             20 %                           10 %   02 0515

Cap. N Actitudes Estrategias de aprendizaje Criterios de evaluación 
 

3 
 
 
 
 

1 
 

 

 

 
Orden 

Evaluación inicial: los alumnos definen licencia 
médica y ofrecen 2 razones que la justifiquen. 
 

1. Profesor define marco jurídico de las licencias 
médicas, señalando leyes, decretos y
procedimientos legales. 

 

 

Procedimental: diseño de 
procedimientos para tramitar 
licencia de acuerdo a normas 
legales. 

2. Los alumnos investigan en instituciones
provisionales procedimientos de licencias médicas, 
trayendo información pertinente a la clase. 

3. En grupos de trabajo se plantean una situación y 
confeccionan una licencia médica en su
procedimiento según institución provisional,  firman 
recepción y llenan datos del empleador con criterio 
de orden. 

 
Actitudinal: organización del 
trabajo bajo el principio de la 
división. 

4. Cumplido lo anterior, construyen set de
documentos (adjuntan) y lo envían supuestamente 
a la institución correspondiente, previamente 
confrontado con lista oficial que maneja el profesor.

 
Medios: Heteroevaluación, 
Coevaluación.  

5. Exponen a la clase trabajo realizado. 
6. Finalmente el profesor desarrolla idea global sobre 

tratamiento de licencia médica. 
 
 

Conceptual: exposición de ideas, 
bajo criterios de claridad e 
integración 
  

  

 

 
 
Instrumentos: Documentos 
(licencias) registro de observación, 
lista de cotejo. 
 
 
 

 
 

Instituto Profesional Iplacex 
za Nº10: Manejar licencias médic
dolos a la institución  que corresp
 

   Total estimado   
 

100%                               
  

22

º Habilidades Contenidos 
 
 
 
 
Confeccionar 
licencias 
médicas 
 
 
Llenar 
licencias 
médicas 
 
Firmar 
recepción de 
licencia 
 
 
Adjuntar 
documentos 
 
 

 
Marco jurídico
de licencias 

médicas 
 
 
 

Formato de 
licencia 
médica 

 
 

Institución 
recaudadora
de licencia 
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CLASE 08 
 

Cronograma  de Desarrollo 
 
 
Gestión del personal: II  Nivel: IV       Horas semanales: 6 
 
 

  NºHrs marzo 
 

Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 
1  20 x x x X             V               V                           
2 22     x x   x x         A               A                           
3 20         x x x x     C               C                           
4 20             x X    A               A                           
5 22              x x x x C               C                           
6 20                 I x x x x   I                           
7 22                 O   x x x x O x x X         
8 22                                     N      N  x x x X       
9 22                                     E               E     x x X X    

10 22                                     S               S         x x x x
11 22                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 

Sugerencias bibliográficas 
 

1. Administración de personal: Idalberto y Chiavetano 
2. Administración de personal y recursos humanos:  Werther y Davis 
3. Código del trabajo 
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b) Ejemplo n° 2 
 

 Este ejemplo se ha extractado de diversos perfeccionamientos otorgados 
por el Ministerio de Educación de Chile. 
 
En este caso, el formato para diseños curriculares de aula propone partir en orden 

lógico por el análisis del módulo a abordar y desde allí continuar con la secuencia de pasos 
propuestos. 
  

Este modelo formato  obliga de algún modo al docente a apropiarse del módulo antes 
de empezar a programar.  Al realizar una revisión profunda uno se da cuenta que las 
preguntas van logrando un dominio de todos los elementos presentes en un módulo.  
Además,  permite realizar de forma inmediata la contextualización y la unión con los 
subsectores de formación general. 
  
 En el formato específico de planeamiento, vienen dados los diferentes elementos que 
el profesor debiera considerar al momento de programar, luego de haber conocido el módulo. 
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HOJA DE TAREA N° 1 
 
1. Nos situamos en la introducción del módulo seleccionado, analizamos los elementos que éste nos entrega, 

respondiendo las interrogantes planteadas 
 

¿En qué contexto se sitúa éste? ¿Cuál(es) es (son) el (los) 
objetivo(s) generales que debemos 

alcanzar? 

¿Se señalan algunos elementos 
para contextualizar los 

aprendizajes? 

¿Qué aprendizajes de la 
Formación General se requieren? 
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HOJA DE TAREA N° 2 
 
2. Luego nos focalizamos en las orientaciones didácticas. Revisamos el texto, lo comentamos y desarrollamos los puntos 

que se enuncian a continuación.  
 
¿Qué tipo de Aprendizaje se 

promueve? 
¿Qué habilidades o 

destrezas deben desarrollar 
los alumnos(as)? 

¿Con qué otras habilidades 
deben complementar su 

formación nuestros alumnos? 

¿Qué recomendaciones 
didácticas se hacen? 

¿Cuáles son las necesidades 
(del docente) que surgen en 

este análisis? 
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HOJA DE TAREA N° 3 
 
3. Estudiemos la organización interna del módulo, es decir, aprendizajes esperados, criterios de evaluación y contenidos. 
  

¿Cuál es el Aprendizaje 
Esperado? 

¿Cuáles son los 
conocimientos, habilidades y 

actitudes involucrados? 

¿Qué Objetivos 
Transversales de Formación 
General y/o de la Formación 

Diferenciada están 
presentes? 

¿Qué aprendizajes previos 
debería o podría tener el 

alumno? 

¿Cómo integrar los criterios  
de evaluación de los 

aprendizajes esperados? 
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FORMATO DE PLANEAMIENTO 

 

Módulo:    

Tarea de Trabajo: 

   

Fase de Trabajo/ 

Objetivo Específico 

Actividad Alumnos Intervención Profesor Información/ 

Material 

Tiempo  Observaciones

Introducción: 

 

     

1   Informarse 

 

     

2.  Planificar 

 

     

3. Decidir 
 

     

4. Ejecutar 
 

     

5. Controlar (verificar y 
comprobar) 

 

 

    

6.  Evaluar (documentar 
y comentar) 

     

7.  Reflexión 
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CLASE N° 9 
 
c) Ejemplo n° 3 
 

 
Modelo T  
 

- Elementos fundamentales del diseño curricular de aula 
 
 Según Martiniano Román (1994), “El Diseño Curricular de aula supone una concreción 
del currículo en el aula y por tanto contiene estos elementos básicos: Capacidades- 
destrezas, valores – actitudes como objetivos y contenidos y métodos; procedimientos como 
medios. Se trata de diseñar (programar) y evaluar el currículo y la cultura social e 
institucional en el aula para un curso escolar o un año escolar. 
 
 Un Diseño Curricular de Aula consta de programaciones o planificaciones largas (un 
curso o un año escolar) y Cortas (mínimo tres, máximo seis por año o curso). De este modo 
el currículum se secuencia y temporaliza en el aula y la sala de clase.  
 
 

 Programación o planificación  larga (un año o curso escolar) 
 

• Evaluación final 
• Modelo T de área o asignatura 
• Modelo T de unidad de aprendizaje o bloque de contenidos (3 a 6) 
• Evaluación de objetivos 

 

Programación de unidad de aprendizaje o bloque de contenido (3 a 6) 
 

• Objetivos fundamentales (capacidad, destrezas y  valores, actitudes) 
• Contenidos significativos (arquitectura del conocimiento) 
• Actividades como estrategias de aprendizaje 
• Evaluación por objetivos. 
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1. Programación o planificación larga 
 

Desarrolla el currículo en el aula a lo largo de un curso escolar, secuenciando en el 
mismo capacidades–destrezas, valores actitudes, contenidos y métodos/ actividades 
generales, dando énfasis al cognitivismo. Respeta la teoría cultural y curricular y trata de ser 
coherente con los modelos de aprendizaje científico, constructivo y significativo propuestos. 
Los pasos fundamentales son los siguientes: 
 

• Evaluación inicial 
 

Indica los conceptos previos, esquemas o estructuras previas, que los estudiantes poseen 
ya aprendidos de cursos anteriores. Para concretar estos supuestos es necesarios dar estos 
pasos: 
 

- Conceptos previos: se identifican y se clasifican, teniendo en cuenta que un concepto 
implica la comprensión adecuada. Estos conceptos previos son imprescindibles para 
progresar en un sector o subsector de aprendizaje.  Se organizan en dos o tres 
bloques conceptuales o temáticos, procurando que no excedan de unos quinces. 

 
- Destrezas básicas: las destrezas se concretan en el hacer. Se especifican unas seis u 

ochos destrezas básicas que se organizan en dos o tres bloques o capacidades.  Se 
supone que se han adquirido en cursos anteriores y resultan imprescindibles para 
progresar en el aprendizaje de una disciplina escolar.  

 
- Representación mental: los bloques de conceptos previos y destrezas básicas se 

estructuran en una imagen visual (dibujos, estructuras, plano…) sacado 
preferentemente del contexto. Esta imagen visual y sus componentes actúan como 
andamio previo y organizador previo. 

 
Conviene recordar que aprender desde una perspectiva constructiva y significativa es 

modificar los andamios y estructuras previas, una vez identificados. De lo contrario el 
aprendiz no encuentra sentido a lo que aprende y resulta imposible el conflicto cognitivo. 
Esta imagen visual, como hipótesis de trabajo para el profesor, se trata de convertir en 
imagen mental y sirve de basa para el “repaso”  a principio de año, ajustándola a la realidad 
concreta de los estudiantes.  Sirve de partida para nuevos aprendizajes. 

 
Modelo T de sector o subsector de aprendizaje 

 
En el Modelo T, para un curso completo se integran  estos elementos: 

 
• Capacidades – destrezas: Indican los objetivos fundamentales cognitivos (tres 

capacidades y cuatro destrezas por capacidad), que queremos desarrollar. 
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• Valores-actitudes: muestran los objetivos fundamentales afectivos (tres valores y 
cuatro actitudes por valor) que pretendemos desarrollar: 

 
• Contenidos (conocimientos): se presentan de tres a seis bloques de contenidos o 

bloques temáticos  (unidades de aprendizaje) que se pretende aprender a lo largo 
del año escolar. Cada unidad se divide entre tres y seis apartados. 

 
• Métodos/ actividades generales: se presentan de nueve a doce métodos o 

actividades generales,  como formas de hacer, para ser aprendidas en el, curso 
escolar. 

 
De una forma panorámica y global, en un solo folio, integramos todos los elementos 

del currículo y de la cultura social y organizacional para ser aprendida en la escuela a lo largo 
del curso escolar. Se trata de una fotografía cultural o curricular. Lo denominamos modelo T 
por que tiene forma de T, o modelo doble T, puesto consta de una T de medios (contenidos y 
métodos /actividades generales) y otra T de objetivos (capacidades- destrezas y valores - 
actitudes). Se fundamenta en tres teorías básicas del aprendizaje: teoría del interaccionismo 
social (Feuerstein), teoría del procesamiento de la información (Sternberg) y teoría de gestalt.  
 

- Modelo T de unidad de aprendizaje (bloque de contenido) 
 

Las unidades de aprendizaje o bloques de contenido integrados en el modelo T de 
sector o subsector de aprendizaje se desarrollan de una manera más detallada y 
secuenciada en Modelos T concretos, del modo siguiente: 
  

• Título de modelo T de unidad de aprendizaje y temporalización:  de 6 a 12 
semanas, según la entidad de la unidad. 

 
• Identificación de los objetivos fundamentales en forma de capacidad, destrezas y 

valores- actitudes: se seleccionan del Modelo T  de sector de aprendizaje dos 
capacidades y tres destrezas por capacidad y dos valores y tres actitudes por 
valor.  

 
De esta manera, si fijan los objetivos de unidad de aprendizaje: 
 
• Identificación de los medios para conseguir los objetivos: el modelo T de sector de 

aprendizaje se seleccionan los contenidos correspondientes y sus apartados se 
desarrollan y amplían entre tres u seis subapartados. Los métodos y actividades 
generales se concretan en actividades más específicas. 
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- Evaluación de objetivos (formativa) 
 

Se pretende evaluar los objetivos programados y su nivel de consecución, por medio 
de una escala de observación sistémica, individualizada y cualitativa. En ella se incluyen las 
tres capacidades – las cuatro destrezas por capacidad de modelo T de sector de aprendizaje 
(área o módulo). Con los tres valores y cuatro actitudes por valor del mismo se elabora otra 
escala de observación sistemática. De este modo estamos evaluando el nivel de 
consecución de los objetivos al finalizar el año escolar. 

 
2. Programación cortas de unidad de aprendizaje 
 

Desarrollan el Modelo T de unidad de aprendizaje y por tanto el título y la 
temporalización son los mismos. Su pretensión fundamental es articular y secuenciar los 
contenidos desde la perspectiva de la arquitectura del conocimiento, elaborar actividades 
como estrategias de aprendizaje y evaluar contenidos y métodos en función de los objetivos. 
Constan de: 

 
a) Objetivos fundamentales por capacidades – destrezas  y  valores – actitudes 

 
Están incluidos en el Modelo T de unidad de aprendizaje, por lo que aquí sólo se 

pretende redactarlos añadiéndolos algunos contenidos y métodos que están en este Modelo. 
No obstante en sentido estricto no sería necesario redactar los objetivos, ya que al trabajar 
por estrategias de aprendizaje éstas nos indican como cómo conseguir dichos objetivos que 
están claros de una manera simplificada. 

 
b) Contenidos significativos: Arquitectura del conocimiento 

 
Los contenidos incluidos en el Modelo T de unidad de aprendizaje se presentan de 

una manera esquemática y son presignificativos, por lo cual es necesario ampliarlos y darles 
una autentica significación. Ello se consigue por medio de la arquitectura del conocimiento, 
articulado en forma de redes conceptuales, mapas conceptuales un proceso cíclico de 
aprendizaje inductivo- deductivo o a la inversa, favorecedor del aprendizaje constructivo y 
reconstructivo y también del aprendizaje significativo supraordenado, subordinado y 
coordinado. Su sentido, utilidad y formas de actuación didáctica ya han sido aclarados 
anteriormente. Conviene recordar que los marcos y redes conceptuales, los elabora el 
profesor, los mapas y los esquemas conceptuales los estudiantes. A modo de aclaración 
incluimos algunos ejemplos. Es importante aclarar que si el docente considera que no es 
necesario dar significatividad a los contenidos no se elabora la arquitectura del conocimiento, 
el caso del Diseño Curricular de Aula posee otras connotaciones teóricas. 
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Estructura del conocimiento: Red conceptual de asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música 

La música de los orígenes del 
renacimiento 
 
 
• Bases de nuestra cultura  musical. 
• Orígenes y desarrollo de la música 
• Medieval 1 
• Orígenes y desarrollo de la música 
• Medieval 2 

La música en el siglo XX 
 
 
 
 
• La primera mitad del siglo XX
• La segunda mitad del siglo 

XX 
• La música popular 
 

La música en el 
Renacimiento y Barroco 
 
 
• La música europea en el 
• Renacimiento 
• La música española en el
• Renacimiento 
• La música Barroca 1 
• La música Barroca 2 
 

Música en el Clasicismo y en 
el Romanticismo 
 
 
- La música en el clasicismo 
- La música en el   
  Romanticismo 1 
- La música en el  
  Romanticismo 2 
- La música en América 
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Arquitectura del conocimiento: marco conceptual de una materia escolar (Esquema Base 
para un Diseño Curricular de uno o dos meses) 

 
Criterio de partida 

 
 

 
 

 
      Música 

La música desde 
los orígenes al 
Renacimiento 

La música 
española en el 
Renacimiento y 
Barroco 

La música en el 
Clasicismo y 
Romanticismo 

La música en el 
siglo X X 

 

La música 
europea en el 
Renacimiento 

La música 
Española en el 
Renacimiento 

Formas musicales 
Suite,fuga, 
sonata, concierto, 
variaciones y 
oberturas 

Juan S. Bach 
 
• Vida 
• Obra 

Barroco Inglés 
 
• Conservador 
• Henry Purcell 

Georg F. Haendel 
 
• Vida 
• Obra 

Red 1 : 
(Asignatura)

Red 2: (Bloque 
Conceptual)

Red 3: (Tema) 

La música 
Barroca 1 

La música 
Barroca 2 

Barroco francés 
• estilo propio 
• canción   
• cortesana 
• ballet 
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CLASE 10 
 
Mapa Conceptual: “La ciudad industrial”. 
Ciencias Sociales: Primero Educación Media. 

 

 
       Reserva          Manso                                        Relación señor - campesino 
 

 
SOCIEDAD EN FUNCIÓN 

DE LA ECONOMIA 

Depredadora Autárquica Esclavista Feudal Mercantilista Capitalista 

Señorío 
Ciudad 

Gran explotación 
territorial 

Organización 
político social 

 
c) Actividades como estrategias de aprendizaje 

 
En el modelo T de unidad de aprendizaje tenemos por un lado objetivos 

fundamentales en forma de capacidad–destrezas y de valores actitudes y por otro contenidos 
y métodos–actividades específicas, pero no existe ninguna relación entre todos estos 
elementos.  

 
Al incorporar el aprender haciendo en los educandos, en indispensable explicitar la 

forma de enseñar a pensar, desarrollando capacidades y valores. Esto es lo que denomina 
estrategias de aprendizaje, en la que por medio de contenidos y métodos desarrollamos 
determinadas destrezas y también determinadas actitudes, que a su vez desarrollan 
capacidades y valores. En este caso se esta hablando de dos tipos de estrategias unas que 
desarrollan destrezas, por medio de contenidos y métodos (enseñan a pensar) y otras que 
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desarrollan además actitudes (dando énfasis a la afectividad), también por medio de 
contenidos  y métodos. 

 
d) Evaluación por objetivos (por capacidades) de contenidos y métodos 

 
La evaluación de objetivos y por objetivos sólo es posible si se organizan las 

actividades en forma de estrategias de aprendizaje orientadas al desarrollo de capacidades y 
valores. En este contexto surge la (evaluación de contenidos y métodos en función de los 
objetivos o por capacidades). Son las estrategias de aprendizaje quienes actúan como 
criterios de evaluación y bastaría construir pruebas de evaluación a partir de una estrategia 
de aprendizaje o varias.  
 
 A continuación se darán ejemplos  de algunas capacidades y destrezas. 
 
 

DESTREZAS CAPACIDADES 
Fluidez mental 
Redacción correcta 
Resolución de problemas 
Observar 
Interpretar 
Relacionar 
Analizar 
Comparar 
Identificar 
Caracterizar 
Dialogar 
Vocabulario 
Relacionar 
Aplicar 
Escuchar 
Indagar 
Simbolizar 
Producir mensajes 
Expresión gráfica 
Formular hipótesis 
Analizar resultados 
Contrastar 
Exploración sistemática de 
alternativas 
Realizar estimaciones 

Fluidez mental 
Comprender 
Razonamiento deductivo 
Razonamiento inductivo 
Clasificación 
Globalizar 
Percibir 
Memorizar 
Simbolizar 
Razonamiento lógico 
Expresión oral 
Expresión escrita 
Pensamiento y sentido crítico 
Creatividad 
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VALORES 
CAPACIDADES  DESTREZAS 

 
Motivación 
Responsabilidad 
Personalidad 
Solidaridad 
Creatividad 
Empatia 
Convivencia 
 

 

 
Participar 
Compartir 
Ayudar 
Colaborar 
Tolerar 
Aceptación 
Espontaneidad 
Ser ordenado 
Ser constante 
Ser coherente 
Originalidad 
 

 
 

A continuación, se presentan ejemplos de planificaciones en base al modelo T, del 
Liceo Politécnico “Sara Blinder Dargoltz” 
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  LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR   " SARA BLINDER DARGOLTZ"  /UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
MODELO T DE SUBSECTOR /MÓDULO AÑO 2003 

 

Subsector/módulo:   Servicio y atención a clientes  
Nivel (es):   3º medio                  Departamento: Secretariado 
 

  CONTENIDOS                MEDIOS     PROCEDIMIENTOS 
1.  La atención a clientes  en un entorno competitivo 
       -  La competitividad empresarial 
       -  Cambio de paradigmas en la atención a clientes 
       -  Deberes y derechos de los consumidores 
       -  Organismos pro- defensa del consumidor - cliente 
       -  Hacia la calidad total en la atención a clientes 
2.  El proceso de atención a clientes 
      -  Las necesidades de los clientes 
      -  Las motivaciones de los clientes 
      -  Las frustraciones de los clientes 
      -  Rol del facilitador 
      -  Etapas en la atención a clientes       
3.  La comunicación en el ámbito de la atención a los  
     clientes 
       -  Comunicación del servicio 
       -  Lenguaje verbal y no verbal 
       -  Canales de comunicación no verbal 
4-  Habilidades personales de comunicación con el  
      cliente 
       -  Asertividad 
       -  Empatia 
       -  Tipos de clientes y su tratamiento 
       -  La actitud de servicio 
5.  La calidad total de servicio en la atención a clientes 
       -  El arte de agradar a los clientes 
       -  Calidad de servicio en la atención de los clientes 
       -  Atención de quejas y reclamos de los clientes 
       -  La secretaria y su rol en la atención de clientes  
       -  El cliente al teléfono  (call center) 

• Lectura y comentarios de guías y apuntes 
• Desarrollo de actividades grupales 
• Plenarios 
• Presentación de informes 
• Técnicas grupales 
• Juego de roles 
• Proyección de videos 
• Comentarios y análisis de materiales audio- 
• Visuales 
• Trabajos de investigación 
• Mapas conceptuales 
• Flujogramas 
• Observaciones en terreno 
• Visitas a empresas 
• Entrevistas 
• Elaboración de proyectos 
• Análisis de casos 
• Simulaciones 

 

CAPACIDADES/ DESTREZAS  OBJETIVOS       VALORES / ACTITUDES 
    Comprender                          Creatividad 
     -  Analizar                                     -  Imaginación 
     -  Interpretar                                 -  Iniciativa 
     -  Resumir                                     -  Curiosidad 
     -  Ordenar                                     Relacionar 
     -  Diferenciar                                 -  Observar 
     -  Esquematizar                            -  Comparar 
    Expresión corporal               -  Clasificar 
     - Gestualidad                                -  Esquematizar 
     - Autoimagen 
     - Equilibrio                                    Convivir 
     - Autocontrol                                 -  Aceptar diversidad 
     - Feminidad                                  -  Organización grupal 
   Expresión oral - escrita         - Asumir roles 
    - Exposición de ideas                    -  Autocontrol 
    - Argumentar 
    - Vocabulario                                Dialogar 
    - Redacción-ortografía                -   Intercambiar opinión. 
                                                        -  Comentar 
                                                        -  Argumentar 
                                                        -  Discutir en grupo 

   Respeto                         Honestidad 
    -   Saber escuchar                - Honradez 
    -   Puntualidad                      - Lealtad 
    -   Orden                                - Coherencia 
    -   Diálogo                              - Sinceridad 
    Responsabilidad           Equidad 
    -  Asumir compromisos          - Equilibrio 
    -   Participar                           - Negociación 
    -   Limpieza y orden perso-    - Respeto deberes y      
        nal y entorno                       derechos 
    -   Atender 
    -   Puntualidad                                         
    Solidaridad                  
     -  Colaboración                            
     -  Compartir 
     -  Empatizar 
   Optimismo 
    -  Alegría 
    -  Voluntad 
    -  Perseverancia 
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LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR  "SARA BLINDER DARGOLTZ" UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº   1  DE  5 

 

Nombre unidad:   1. La atención a clientes en un entorno competitivo 
Nivel(es):    3º  Medio                                              Duración (semanas):   9 
 

CONTENIDOS            MEDIOS PROCEDIMIENTOS 
1.1.  La competitividad empresarial 
     -  Variables y presiones competitivas 
     -  Razones que orientan hacia el cliente 
     -  Tecnologías blandas en la creación de una  
        imagen corporativa empresarial.          
    -  El nuevo concepto del servir sobre el hacer             
1.2.  Cambio de paradigmas en la atención a  
         clientes. 
      -  La contextualización de la atención de público,  
         un nuevo paradigma para el trabajo. 
      -  El cliente ayer 
      -  El cliente hoy 
1.3.  Deberes y derechos de los consumidores 
       -  El papel de consumidor   ( causas del  
          consumismo,  y el sobreendeudamiento) 
       -  Deberes del consumidor 
       -  Derechos del consumidor 
1.4.  SERNAC:  organismo pro-defensa del  
         consumidor 
       -  Antecedentes 
       -  Objetivos 
       -  Acciones 
       -  Áreas de acción del SERNAC  (el reclamo, los  
          con tratos, la publicidad, la seguridad, la  
          garantía, otros)    
    

•    Lectura y análisis de apuntes y guías 
• Trabajos grupales 
• Desarrollo de actividades de grupo e  

individuales 
• Búsqueda de información en internet 
• Búsqueda de información en CRA. 
• Investigaciones en terreno  (SERNAC) 
• Desarrollo de guías de actividades 
• Participación en disertaciones, exposiciones y   

plenarios 
• Informes de investigación 
• Actividades de desarrollo en clases 
• Confección de esquemas y resúmenes 

preparación de material visual para    
exposiciones 

CAPACIDADES /DESTREZAS    OBJETIVOS 
 

    VALORES  /  ACTITUDES 

      Comunicación oral y escrita 
      -  Exposición de ideas 
      -  Vocabulario 
      -  Redacción, ortografía 
     Comprender 
      -  Analizar 
      -  Interpretar 
      -  Resumir 
      -  Esquematizar 
     Relacionar 
      -  Observar 
      -  Comparar 
      -  Clasificar 
    Convivir 
      -  Organizarse grupalmente 
      -  Asumir roles 
      -  Reconocer deberes y derechos 
      -  Aceptar diversidad    

    Respeto 
     -  Aceptar opiniones 
     -  Dialogar 
     -  Llegar a acuerdos 
    Creatividad 
      -  Espíritu emprendedor 
      -  Confianza 
    Optimismo 
      -  Disposición 
      -  Alegría 
      -  Perseverancia 
     Responsabilidad 
      -  Asumir compromisos 
      -  Participar 
      -  Puntualidad 
      -  Participar 
      -  Limpieza orden personal y de entorno 
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LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR   "SARA BLINDER DARGOLTZ" / UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2  DE   5 

 
Subsector/módulo: servicio y atención a clientes 
Nombre unidad: 2.  El proceso de atención a clientes 
Nivel(es):   3º  Año                                         Duración (semanas):   6 
 

CONTENIDOS                      MEDIOS   PROCEDIMIENTOS 
2.1.  Las necesidades de los clientes 
      -  Necesidades biosociales 
      -  Necesidades psicosociales 
      -  Pirámide de necesidades de Maslow 
 2.2.  Las motivaciones de los clientes 
      -  Concepto 
      -  Cuáles son las motivaciones de los clientes 
     -  Aspectos claves en la comprensión de la 

motivación 
 2.3.  Las frustraciones de los clientes 
      -  Conceptos 
      -  Formas de reaccionar frente a la frustración 
      -  Los mecanismos de defensa frente 
2.4.  El Rol del Facilitador    
      -  Variables que debe manejar 
      -  Tareas del rol   frente al cliente 
      -  Habilidades sicológicas que debe  
          manejar 
2.5  Etapas en la atención a clientes    
     -  La recepción del cliente  
     -  Detección de necesidades del cliente 
     -  Satisfacción de las necesidades del  
        cliente 
     -  El servicio adicional 
     -  Despedida del cliente 

• Lectura y comprensión de guías y apuntes 
• Desarrollo de actividades grupales e indi- 

        viduales 
• Dinámicas grupales 
• Asumir roles 
• Presentación de informes 
• Participación en plenarios 
• Investigaciones en INTERNET 
• Preparación de collages 
• Exposiciones individuales 
• Exposiciones grupales 

 

CAPACIDADES /  DESTREZAS                          
OBJETIVOS 

     VALORES  /  ACTITUDES 

    Expresión oral y escrita 
    -  Vocabulario 
    -  Dicción 
    -  Interpretar 
    -  Relacionar 
    -  Redactar 
    Expresión corporal 
    -  Intercambiar opiniones 
    -  Comentar 
    -  Discutir en grupos 
    Creatividad 
    -  Iniciativa 
    -  Indagación 
    -  Curiosidad 
    Dialogar 

     -  Intercambiar opiniones /argumentar - Saber   
escuchar /discutir en grupo 

    Respeto 
    -  Aceptar opiniones 
    -  Dialogar 
    -  Saber escuchar 
   Responsabilidad 
    -  Puntualidad 
    -  Pulcritud 
    -  Participación 
   Optimismo 
    -  Perseverancia 
    -  Apoyar, animar 
    -  Alegría 
    Equidad 
    -  Equilibrio 
    -  Respeto a deberes y derechos 
    -  Negociación 

 

Instituto Profesional Iplacex 



 

    
 
 

 60

CLASE 11 
 

LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR "SARA BLINDER DARGOLTZ"/ UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº  3  DE  5 

 
Nombre Unidad: 3.  La comunicación en el ámbito de la atención a clientes 
 
Nivel (es):   3º medio                                          Duración (semanas): 10 
 

CONTENIDOS                                MEDIOS   PROCEDIMIENTOS 
3.1.  comunicación aplicada a la atención a 
        clientes 
  -  Modelo interaccional de la comunicación y sus
      axiomas 
  -  Comunicación digital y analógica. 
  -  Comunicación verbal y no verbal con los   

clientes 
  -  Qué comunica nuestro lenguaje no verbal a  
      los clientes 
3.2.  Canales de comunicación no verbal 
  -  Proxémica 
  -  Conducta táctil 
  -  Paralenguaje 
  -  Cronémica 
  -  Contexto físico 
  -  Expresión facial  
  -  Conducta kinésica 
3.3.  Comunicación del servicio 
  -  Concepto de actitud y la atención a clientes 
  -  La actitud de servicio y la actitud profesional 

 

• Lectura y comprensión de guías y apuntes 
• Observaciones directas 
• Observaciones de láminas 
• Dinámicas grupales 
• Trabajos de investigación 
• Desarrollo de informes de investigación 
• Entrevistas 
• Representaciones 
• Exposiciones grupales 
• Preparación de material visual 
• Preparación de esquemas 

CAPACIDADES / DESTREZAS OBJETIVOS    VALORES  /  ACTITUDES 
   Expresión oral y escrita 
    -  Redacción 
    -  Expresión de ideas 
    -  Vocabulario 
    -  Ortografía 
   Creatividad 
    -  Iniciativa 
    -  Curiosidad 
    -  Indagación  
    Expresión corporal 
    -  Gestualidad 
    -  Autocontrol 
    -  Femeneidad 
   Dialogar 
    -  Intercambiar opiniones 
    -  Discutir en grupos 
    -  Comentar 
   Comprender 
    -  Analizar 
    -  Interpretar 
    -  Diferenciar 
    -  Resumir 
    -  Diferenciar 
    -  Esquematizar 

   Respeto 
    -  Saber  escuchar 
    -  Disposición al diálogo 
    -  Aceptar opiniones 
    -  Orden 
   Responsabilidad 
    -  Puntualidad 
    -  Participación 
    -  Asumir compromisos 
    -  Limpieza y orden personal y entorno 
  Optimismo 
    -  Apoyo 
    -  Perseverancia 
    -  Alegría 
  Honestidad 
   -  Coherencia 
   -  Honradez 
   -  Espontaneidad 
   -  Sinceridad 
   -  Lealtad 
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LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR    "SARA BLINDER DARGOLTZ" /UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE  N°   4 DE  5 

 
Subsector/ módulo: Servicio y atención a clientes 
 
Nombre unidad: 4.  Habilidades personales de comunicación 
 
Nivel (es):   3º medio                                                      Duración (semanas): 8 
 

CONTENIDOS                  MEDIOS    PROCEDIMIENTOS 
4.1.  La asertividad 
      - Comportamiento asertivo 
      - Habilidades asertivas 
      - Derechos personales asertivos 
      - Ejemplos de asertividad en la atención 
        a los clientes 
4.2.  La empatía 
     -  Capacidad empática 
     -  Habilidades empáticas 
     -  Escuchar activo 
     -  Respuestas reflejo 
     -  Reflejo simple 
     -  Reflejo de sentimiento 
     -  Elucidación 
     -  Ejemplos de empatía en la atención  a los 
         clientes 
4.3.  La actitud positiva 
       - Concepto 
       - Actitudes de servicio 
 

• Lectura y comprensión de apuntes y guías 
• proyección y análisis de videos 
• asumir roles 
• dinámicas grupales 
• trabajos de investigación 
• desarrollo de informes 
• representaciones grupales 
• esquematizaciones 
• trabajos con collages 
• presentaciones individuales 
 
 

CAPACIDADES/DESTREZAS    OBJETIVOS      VALORES   /    ACTITUDES 
Relacionar 
    -  Observar 
    -  Comparar 
    -  Experimentar 
  
    Expresión Corporal 
    -  Gestualidad 
    -  Autoimagen 
    -  Autocontrol 
    -  Equilibrio 
    -  Femineidad 
   Dialogar 
    -  Intercambiar opiniones 
    -  Saber escuchar 
    -  Discutir en grupo 
    -  Opinar 
    -  Comentar 
    Expresión oral y escrita 
    -  Exposición de ideas 
    -  Argumentar 
    -  Redacción- ortografía 
    -  Vocabulario 

   Respeto 
   -  Aceptar la diversidad 
   -  Acogida 
   -  Amabilidad 
   -  Diálogo 
   Responsabilidad 
    -  Puntualidad 
    -  Limpieza y orden personal y de entorno 
    -  Atender 
    -  Participar 
    Equidad 
     - Respeto deberes y derechos 
     - Equilibrio 
   Solidaridad 
    -  Colaboración 
    -  Empatía 
    -  Compartir 
    -  Entendimiento 
    -  Sensibilidad 
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LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR   "SARA BLINDER DARGOLTZ" / UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE  Nº   5  DE   5 

 
Subsector/ módulo: Servicio y atención a clientes 
 
NOMBRE: 5. La calidad total de servicio en la atención a clientes 
 
Nivel (es): 3º año                                                                Duración  (semanas): 10 
 

CONTENIDOS                            MEDIOS     PROCEDIMIENTOS 

5.1.    El arte de agradar a los clientes 
        -  Qué es el servicio 
        -  Condiciones para dar un excelente  
            servicio al cliente 
        -  Los estímulos psicológicos o "caricias"       
5.2.   Atención de quejas y reclamos 
        -  Tipos de clientes 
        -  Quejas más comunes de los clientes 
        -  Manejos de las quejas 
5.3.  La secretaria y la calidad de servicio  
        a los clientes 
       -  La secretaria, imagen de la empresa 
       -  Habilidades sociales de la secretaria 
       -  El rol de la secretaria en la atención de 
           público 
5.4.   El cliente al teléfono 
       -  Normas de cortesía telefónica con los 
           clientes 
       -  Los call-center, nuevo concepto de 

atención de público que utiliza la empresa.
     

• Lectura  y comprensión de guías y apuntes 
• Proyección y análisis de videos 
• Asumir roles 
• Dinámicas grupales 
• Trabajos de investigación 
• Desarrollo de informes 
• Representaciones grupales 
• Esquematizaciones 
• Mapas conceptuales 
• Flujogramas 

CAPACIDADES  /  DESTREZAS        
OBJETIVOS 

     VALORES     /    ACTITUDES 

    Comprender 
    -  Analizar 
    -  Relacionar 
    -  Diferenciar 
    -  Resumir 
    Relacionar 
    -  Observar 
    -  Comparar 
    -  Clasificar 
   Expresión corporal 
    -  Gestualidad 
    -  Autoimagen 
    -  Autocontrol 
   Dialogar 
    - Intercambiar opiniones 
    -  Argumentar 
    -  Discutir en grupo 
    -  Comentar 
    -  Acordar 

    Solidaridad 
     -  Colaboración 
     -  Generosidad 
     -  Entendimiento 
     -  Compartir 
     -  Empatía 
    Honestidad 
     -  Expresar con libertad opiniones 
     -  Honradez 
     -  Coherencia 
     -  Espontaneidad 
    Respeto 
     -  Amabilidad 
     -  Orden 
     -  Puntualidad 
     -  Acogida 
     -  Aceptar la diversidad 
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 Realice ejercicio n°4  

 
 
 
 
d) Ejemplo n° 4 
 
 Modelo Integrado 
 
A.  Elementos que están presentes en el Modelo integrado 
 

 Este modelo se ha adecuado a la renovación de las prácticas pedagógicas 
planteadas sobre la base de las exigencias del medio, donde la intervención del docente 
debe ser un rol mediador, al seleccionar las estrategias adecuadas para el logro de los 
aprendizajes esperados; de este modo, es  necesario contar con un modelo de planificación 
que le permita tener una visión amplia de los elementos que le posibiliten aclarar el ¿Qué, 
cómo y cuándo enseñar? y  ¿Qué, Cómo y cuándo evaluar?, teniendo como meta alcanzar la 
tarea del perfil del egreso. 
 
  El Modelo Integrado, le exige al docente tener claro el tipo de competencias que va a 
desarrollar en un determinado subsector general (Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales o 
Historia) o en el plano diferencial (módulo de la especialidad); de la mano va el aprendizaje 
esperado, quien orientará paso a paso lo que  el estudiante debe lograr en el proceso 
aprendizaje. Este trabajo no puede ser en forma aislada, es importante incorporar otros 
subsectores o módulos para reforzar lo que se quiere enseñar y al trabajar en forma 
articulada se obtendrán  conocimientos relacionados.  
 

Debido a las exigencias del contexto nacional e internacional la manera de enseñar  
en la Educación Técnico Profesional debiera cambiar sustancialmente.  Los contenidos de la 
enseñanza también cambian vertiginosamente y nos vemos enfrentados a la generación de 
nuevos conocimientos. Conocimientos que van unidos a renovados modelos cognitivos como 
la Experiencias de aprendizaje, la que va a permitir que el joven aprenda a través de la 
acción, dando énfasis al constructivismo, aprendiendo en el hacer. Por esto en la 
programación deben quedar plasmadas cuáles serán las acciones que le permitirán al 
estudiante el logro de su aprendizaje. 

 
Los materiales, herramientas o accesorios seleccionados son elementos claves que 

contribuyen a apoyar las estrategias seleccionadas por el profesor, éstas se deben presentar 
con la finalidad de moldear el aprendizaje esperado.  
  
 Por otra parte, es inherente a la educación el tratamiento de valores, en tanto su fin 
último es formar indivisiblemente la persona y beneficiar su humanización. La Reforma 
Curricular del sistema educacional chileno incorpora en la estructura curricular la noción de 
transversalidad que responde en sus objetivos a los grandes fines de la educación y 
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representa el aspecto más innovador del cambio educativo, destinado al desarrollo personal, 
intelectual, moral y social del estudiante, mediante la adquisición de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y comportamientos, en los ámbitos de los cuatro pilares de la 
educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.  
 

No se puede dejar de mencionar las actitudes o valores que intrínsecamente se 
encuentran como requisito profesional o lo que el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) 
propone en sus principios.  

 Es importante tener presente que durante todo proceso de aprendizaje se debe 
incorporar la evaluación, esta debe ser en diversas instancias y tiene como finalidad 
comprobar el grado de avance, progreso o perfeccionamiento con relación al área de 
competencia o el aprendizaje esperado que se pretende que el estudiante logre.  

La evaluación permitirá, al mismo tiempo, que el docente evalué las estrategias 
seleccionadas podrá retroalimentar sus metodologías con el afán de lograr el fin último de la 
educación que es el aprendizaje. 

 

B. Matriz de Planificación del Modelo Integrado 

 
Sector  Tiempo del aprendizaje 

esperado 
 

Especialidad  Tarea del perfil profesional  

Área de 
competencia 

 Tiempo de aprendizaje 
esperado 

Desde: _____Hasta: ___ 

Aprendizaje 
Esperado 

 Tarea del perfil profesional  
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Experiencias 

De aprendizaje 

 
Intervención del 

docente 

 
Conocimientos 
relacionados 

 
Materiales o 

Herramientas 

 
Criterios de 
Evaluación 

 
Evaluación 

instrumentos y 
tipos de ítems 

 
Transversalidad 

 
Valores y 

actitudes del 
Módulo y 

P.E.I. 
 
 

       

 
El modelo Integrado presenta los siguientes componentes dentro de su matriz: 
 

• Área de competencia, es decir la adquisición del conocimiento o habilidades 
necesarios para desarrollar una tarea. 

 
• Tarea del perfil profesional, son las actividades que el estudiante deberá 

desempeñar una vez que egrese de la carrera.                                                                           
 

• Aprendizaje Esperado: aquí se define lo que se espera que logren los estudiantes, 
son un listado de acciones concretas, precisos y evaluables de acuerdo a la 
especialidad y módulo. 

 
• El tiempo lo estima el docente, como parte de la estrategia para que los 

estudiantes adquieran el aprendizaje esperado (este puede ser un mes o un 
tiempo mayor). Se debe  tener presente el tiempo destinado para el módulo. 

 
• Las experiencias de aprendizaje son las actividades que a través de la acción le 

permitirán al estudiante aprender, para esto es necesario aplicar aquello que se 
esta aprendiendo  o desarrollar esquemas que le permitan la comprensión o bien 
manejo de métodos y de capacidades que les permitan seleccionar y discernir 
nuevos conocimientos. 

 
CLASE 12 

 
Frente a cada experiencia de aprendizaje se debe especificar lo siguiente: 

 
• La intervención del docente, se especifica la estrategia o metodología que se 

utilizará para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, es decir se explica la 
mediación que ejecutará el profesor para que el estudiante construya sus propios 
esquemas mentales. 
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• Los Conocimientos Relacionados, corresponde a la articulación que realiza un 
modulo con otro, aquí se hace necesario tener una mirada interdisciplinaria, que 
permita enriquecer los conocimientos una vez que se optimicen los contenidos, 
habilidades, destrezas que se quieran desarrollar.   

 
• Materiales, herramientas o accesorios, son los elementos que contribuirán al 

desarrollo de la clase, este pueden ser materiales audiovisuales, material concreto, 
guías de trabajo, fichas o documentos. 

 
• Instrumentos de evaluación: se da a conocer qué tipo de instrumento se utilizará 

para evaluar (lista de cotejo, escala de apreciación, pruebas de desarrollo, pauta 
de observación, entre otras) 

 
• Criterios de evaluación: se dan a conocer los indicadores que permitirán evaluar 

los aprendizajes esperados. 
 

• Transversalidad, valores y actitudes del P.E.I. Es lo que permite que se 
contextualice la planificación, sobre la base de la realidad sociocultural de la 
Institución Educativa, como la realidad del nivel o curso. 

 
Este Modelo de planificación posibilita que el docente integre varias disciplinas alrededor 

de un tema, es decir el trabajo interdisciplinario;  las secuencias didácticas frente a cada 
experiencia de aprendizaje como conjuntos de actividades, ofrecen una serie de 
oportunidades de transferencia, pero, que por sí mismas, no determinan lo que constituye la 
clave de todo aprendizaje. Las relaciones que se establecen entre el profesorado, el 
estudiante y los contenidos de aprendizaje, son el medio para movilizar el plan de estudio 
que se desprende de las áreas de competencia que debe dominar un técnico idóneo. 

De este modo, las actividades, y las secuencias que conlleva, tendrán unos u otros 
efectos educativos en función de las características específicas de las relaciones que 
posibilitan el desarrollo  de conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas entre sí; de 
este modo, permitirán el desempeño placentero en situaciones reales de trabajo.  
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A continuación, se darán a conocer Planificaciones del Complejo Educacional Particular Monseñor Luis Arturo 
Pérez. 

 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MODELO INTEGRADO 

 
Sector Administración y Comercio Total horas del módulo 240 horas 

Especialidad Gestión en Comercio Exterior Tarea del perfil profesional  

Área de competencia Realizar la gestión administrativa de 
compra y venta 

Tiempo de aprendizaje esperado Desde: Marzo Hasta: Abril 

Aprendizaje Esperado Realizar gestiones administrativas
relativas a operaciones de Importación y 
exportación 

 Profesora Eliana Morales Ruz 
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Experiencias De 
aprendizaje 

 
Intervención del 

docente 

 
Conocimientos 
relacionados 

 
Materiales o 
Herramientas 

 
Criterios de Evaluación 

 
Evaluación instrumentos 

y tipos de ítems 

 
Transversalidad 

Valores y Actitudes del 
Módulo y P.E.I. 

1.  -Definición de   
 conceptos.  
 Vocabulario relativo  
 a términos y  
 conceptos de  
 comercio exterior y  
 economía. 
-Comprensión y  
 análisis. 
-Plenario 
-Análisis general 
 
2.  Visitas 
pedagógicas a 
agencias de aduana, 
donde observan e 
investigan, los 
procedimientos para 
efectuar una 
importación y 
exportación, los 
documentos 
necesarios 
 
 

Exposición, 
nociones generales 

de Comercio 
Exterior, organismos 

aduaneros y su 
principal función 

como entidad 
fiscalizadora. 

 
 

Lenguaje: 
Selección y análisis 

de información 
relativa a la gestión 

comercial. 
 

Historia: 
Inserción de la 

economía Chilena 
en el ámbito 
Histórico, y  
acuerdos 

económicos 
vigentes. 

(Tratado de libre 
comercio) 

-Diccionario 
-Bibliografía de   
 economía y afines. 
-Guía N° 1 
-Conceptos, historia. 
-Documentos de  
 comercio nacional e  
 internacional.  
-Cuaderno,  apuntes 
-Carpetas 

Identifica, comprende, 
conceptos y términos 
propios del módulo a 
través de vocabulario. 

 
 

- Interrogación y análisis 
  grupal 
- Autoevaluación, según 
  pauta de evaluación en  

   parejas. 
 

Reforzar habilidades, 
conocimientos, 

actitudes y valores 
para la vida laboral. 

 
Desarrollar identidad 

en torno al trabajo y al 
área de 

especialización. 

 

 

 



                                                                                                                

       
 
 
 

 69Instituto Profesional Iplacex 

 

 

 
 

Experiencias De 
aprendizaje 

 
Intervención del 

docente 

 
Conocimientos 
relacionados 

 
Materiales o 
Herramientas 

 
Criterios de Evaluación 

 
Evaluación instrumentos 

y tipos de ítems 

 
Transversalidad 

Valores y actitudes del 
Módulo y P.E.I. 

3. Prepara 
presentación en 
enlaces (Power Point 
y Word). Elaboración 
de diapositivas para 
apoyo en exposición 
a pauta 
 

Trabajo en parejas y 
grupal 

 
Organizará visita 

pedagógica 
 

Seleccionará los 
aportes de los otros 
módulos, Trabajo 
interdisciplinario. 

 

Lenguaje: 
Comunicación 
escrita en la 

preparación de 
informe, carta 
comercial y 

documentos. 
 

Multimedia 
Computador 
Retroproyector 
Transparencias 

-  Utiliza el software de 
manera eficiente 
logrando una 
presentación clara y 
precisa 

Escala de apreciación Perseverancia 
Eficiencia 

4. Uso y llenado 
correcto de 
formularios  y 
documentación 
utilizada para 
gestionar una 
importación y 
exportación 
 

Elaboración de 
guías. 

 
 

Orientará el trabajo 
de los estudiantes. 

 
Responderá a 

preguntas 
especificas 

 
Entrega de datos, 
para completar la 
información, para 
aplicarla en los 

formularios. 
 
 

Matemática: 
N° y 
proporcionalidad 
- Contabilidad  
básica: cálculo, IVA 

- Retroproyector 
- Transparencia 
- Data Show 
- Guía N° 2 
- Pauta para ser 

aplicada en terreno. 
- Formularios 

 
Formularios tipos, 
ejemplificador 
 
Retroproyector 
 
Transparencia  
 
Calculadora. 
 

-  Realiza los contactos 
adecuados con las 
agencias de aduana 
acreditada para trámites 
de importación y
exportación 

 - Escala de apreciación 

 
-  Selecciona y utiliza 
correctamente los
modelos de
documentos oficiales
utilizados en comercio 
exterior. 

 
 

Reunión de formularios y 
ejemplos solicitados, 
según lista de cotejo  

  

- Pautas desarrolladas 
por grupos de trabajos 
para visita a agencia 
de aduana.   

 
Laboratorio: 

Prueba: 
Según formularios 
aprendidos 
 
Completar  ideas 
 
Verdadero o Falso 

Desarrollar los valores 
de la honestidad, 
responsabilidad y 
presentación en la 
aplicación de su 
trabajo. 
 
Trabajo en equipo 
 
Manejo de tecnología, 
computacional a nivel 
usuario. 
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Experiencias De 
aprendizaje 

 
Intervención del 

docente 

 
Conocimientos 
relacionados 

 
Materiales o 
Herramientas 

 
Criterios de Evaluación 

 
Evaluación instrumentos 

y tipos de ítems 

 
Transversalidad 

Valores y actitudes del 
Módulo y P.E.I. 

 
 
5.- Lectura y análisis 
de ordenanza de 
aduana. Entrega de 
análisis de casos 
donde deberán 
aplicar los artículos 
contenidos en ella, 
como lo son multas 
por las diferentes 
sanciones decretadas 
como: fraude y 
contrabando, zona de 
jurisdicción, paso de  
mercadería por 
puertos y aeropuertos 
 
 
 
 
 

 
 
Guía N° 3 
Elaboración de guía 
para su posterior 
lectura. 
 
Cuestionarios y 
guías de trabajo 
 
Selección de la 
Historia de las leyes 
de comercio en chile 
moderno 

 
 
Lenguaje: 
Comprensión de 
lectura, uso de 
vocabulario. 
 
Redacción 

 
 
Ordenanza de aduana 
 
Diccionarios. 
 
Guías de aprendizaje 

 
 
- Revisión y análisis de 
resúmenes por parejas 
de estudiantes 

 
 
Prueba: 
 
Completación de 
oraciones. 
 
Verdadero o Falso 
 
Términos pareados. 
 
Preguntas de desarrollo 

 
 
- Responsabilidad 
- Trabajo en equipo 
- Capacidad de 
   trabajo constante 
 

 

 
 

z 
 Realice ejercicio n°5 
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