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Resumen 

 

En este artículo de revisión se aborda la fundamentación teórica que soporta los análisis 

comparativos de currículos como estrategia para generar propuestas de innovación 

educativa a partir de los estudios comparados. De esta manera, se realiza una revisión de 

los diferentes conceptos de currículo a través de la historia, de igual forma, se analizan 

los niveles de concreción curricular; el macro, meso y micro currículo. Posteriormente, se 

realiza una revisión histórica sobre la evolución de la educación comparada que 

fundamenta los estudios de análisis comparado de currículos. Finalmente, se plantean 

tres unidades de análisis para la comparación de currículos en ciencias, en pro de 

fortalecer la educación a través de propuestas de diseño curricular. Como conclusión, se 

reconoce el currículo como eje fundamental de la educación, que responde a las 

necesidades económicas, políticas y sociales de cada país. Igualmente, se destaca que los 

análisis comparados permiten ampliar los referentes teóricos, enriquecer los análisis y 

reflexiones en el ámbito educativo.  
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Resumo  

 

Este artigo aborda a fundamentação teórica que sustenta a análise comparativa de currículos 

como estratégia para gerar propostas de inovação educacional a partir de estudos 

comparativos. Desta forma, é feita uma revisão das diferentes concepções de currículo ao longo 

da história, bem como uma análise dos níveis de concretude curricular; os currículos macro, 

meso e micro. Posteriormente, é feita uma revisão histórica sobre a evolução da educação 

comparada, que está na base dos estudos de análise comparativa de currículos. Finalmente, três 

unidades de análise são propostas para a comparação de currículos de ciências a fim de 

fortalecer a educação por meio de propostas de design curricular. Em conclusão, o currículo é 

reconhecido como um eixo fundamental da educação, que responde às necessidades 

económicas, políticas e sociais de cada país. Da mesma forma, destaca-se que as análises 

comparativas permitem ampliar os referenciais teóricos, enriquecer as análises e reflexões no 

campo educacional. 

 

Palavras-chave 

 

Currículo, níveis de concretização curricular, educação comparada, unidades de análise. 

 

Abstract  

 

This paper addresses the theoretical foundation that supports the comparative analysis of 

curricula as a strategy to generate educational innovation proposals based on comparative 

studies. In this way, a review of the different concepts of curriculum throughout history is made, 

as well as an analysis of the levels of curricular concreteness; the macro, meso and micro 

curricula. Subsequently, a historical review is made on the evolution of comparative education, 

which is the basis for comparative curriculum analysis studies. Finally, three units of analysis are 

proposed for the comparison of science curricula in order to strengthen education through 

curriculum design proposals. In conclusion, the curriculum is recognized as a fundamental axis 

of education, which responds to the economic, political and social needs of each country. 

Likewise, it is emphasized that comparative analyses allow to broaden the theoretical 

references, enrich the analysis and reflections in the educational field. 

 

Keywords 

Curriculum, curricular concretion levels, comparative education, units of analysis. 
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Introducción   

Este documento presenta los fundamentos teóricos sobre los cuales se puede basar el 

análisis comparado de currículos, a nivel internacional, como punto de partida en el 

diseño de una propuesta meso curricular para la enseñanza de las ciencias. De esta 

manera, se abordan tres ejes fundamentales: i) visión de currículo y niveles de 

concreción curricular ii) educación comparada como fundamento teórico y 

metodológico de los análisis comparados de currículos y iii) metodología para el 

análisis comparado de los currículos a nivel internacional. Asimismo, el documento 

presenta la propuesta de los aspectos que se deben abordar para realizar un diseño 

curricular para la enseñanza de las ciencias. Con base en lo anterior, el objetivo del 

presente artículo es abordar la fundamentación teórica que soporta los análisis 

comparativos de currículos como estrategia para la innovación educativa. 

Inicialmente se debe tener en cuenta que el currículo se constituye en el eje 

vertebral para la enseñanza de las ciencias, sin embargo, en muchas ocasiones se 

limita de forma exclusiva a las temáticas que deben ser abordadas grado a grado por 

los docentes y muchas veces estos listados están enmarcados en los índices de los 

libros de texto. Por lo anterior, es importante reflexionar sobre las siguientes 

preguntas que se abordan en el artículo ¿Qué es el currículo?, ¿Cuáles son los niveles 

de concreción curricular? ¿Cuál es la importancia de la educación comparada para 

realizar análisis comparados de currículos? y ¿Cuáles son las categorías que se deben 

utilizar en los análisis comparados de currículos en ciencias? 

En este sentido, es importante reconocer que en las dos últimas décadas se han 

llevado a cabo diferentes estudios de análisis comparado internacional en currículos 

de ciencias, los cuales se ha abordado desde varios enfoques, diferentes niveles de 

educación y diferentes países. De esta manera, se destacan investigaciones basadas 

en conceptos específicos de las ciencias, donde la parte central de las investigaciones 

fue establecer la incorporación y la forma de abordar un contenido específico de las 

ciencias al interior de los currículos oficiales (Asghar et al., 2014; D. H. Kim & Kim, 2012; 

Sim & Yoon, 2018; Tsaparlis, 2020; Vázquez-Ben & Bugallo-Rodríguez, 2018a). Por otra 

parte, se destacan investigaciones basadas en perspectivas didácticas, las cuales se 

centran en comparar la inclusión de alguna de ellas en los currículos de ciencias. Así las 

cosas, se ha estudiado la inclusión de la alfabetización científica, estándares y 

competencias, CTS, naturaleza de las ciencias, STEAM, en los currículos de ciencias 

(Borges, 2015; Borges et al., 2017; Ferreira et al., 2021; Hong et al., 2021; Kim, 2018; Park 

& Park, 2020; Ramnarain & Padayachee, 2015; Sothayapetch et al., 2013). Finalmente, 

se encuentran trabajos desarrollados en torno a la estructura de los currículos de 

ciencias, que se basan principalmente en comparar las directrices y estructura 

curricular, los propósitos de formación en ciencias, la selección y organización de 

contenidos (Angulo & Chamizo, 2017; Criado et al., 2014; Erdoǧan et al., 2009; Havu-

Nuutinen et al., 2021; Marty et al., 2018; Molina et al., 2021; Montenergro et al., 2014; 

Orhan, 2018; Park & Park, 2020; Tapia, 2013; Uçar, 2009).  
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De esta manera, el reto de los estudios de análisis comparado de currículos es 

evitar la simple traducción y reproducción de estrategias que funcionan en otras 

instituciones, ciudades o países. Por el contrario, el objetivo de los estudios de análisis 

comparado es identificar las semejanzas, diferencias y las tendencias educativas, para 

plantear estrategias de innovación educativa que respondan a las características 

culturales, sociales, políticas y económicas del contexto para el cual se desarrollan, con 

el fin de aportar a la construcción de una educación de calidad.  

Para el caso específico se considera educación de calidad, aquella que además de 

involucrar el contexto, las características culturales, sociales, políticas, económicas y 

religiosas, centren sus esfuerzos en el aprendizaje de los estudiantes teniendo en 

cuenta sus capacidades, intereses y motivaciones con el fin de potenciar sus 

habilidades.  

 

Visión de currículo 

 

La etimología de la palabra currículo incluye su significado literal como “curso” y un 

significado figurativo de “carrera” derivado del latín. El primer uso documentado de la 

palabra currículo fue en 1633 en los reportes de la Universidad de Glasgow (Wyse, 

Hayward y Pandya, 2016). De esta manera, hay tres conceptos interrelacionados que 

deben diferenciarse con claridad: i) currículo, ii) pedagogía y iii) evaluación. Para 

Bernstein, el currículo representa el conocimiento válido, la pedagogía es la transmisión 

valida del conocimiento y la evaluación es la realización válida del conocimiento. Así, en 

otras palabras Bernstein articula la definición de currículo como el “principio por el cual 

las unidades de tiempo y sus contenidos se relacionan de manera especial entre 

sí” (Bernstein, 1971 p.48). 

Por otra parte, tiempo atrás, el currículo era entendido como una actividad de 

planeación humana que buscaba lograr el aprendizaje en entornos de educación 

formal, con un pensamiento centrado en el plan de estudios (Wyse, Hayward y Pandya, 

2016). Se destaca entonces que, el currículo se considera un concepto complicado de 

abordar ya que es concebido de manera distinta, en diferentes tiempos, para variados 

grados escolares, en diferentes países y regiones, en múltiples entornos institucionales 

con diferentes demandas, como universidades, colegios, gobiernos y entidades o 

corporaciones privadas (Wyse, Hayward y Pandya, 2016). Con base en lo anterior, la 

definición o manera de abordar el concepto currículo depende del contexto desde 

donde se analice. Es necesario resaltar que el contexto incluye, además de la naturaleza 

geográfica y gubernamental, aspectos inherentes a la historia de cada región o país. 

Teniendo esta diversidad y multiplicidad de contextos en el mundo, no puede haber 

una simple definición universal de currículo aun cuando los conceptos parecen coincidir 

terminológicamente (Jung y Pinar, 2016). 
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Es necesario tener claridad de la dificultad que hay al querer unificar una sola 

definición de currículo ya que esta se ve influenciada por el contexto particular. Así, 

partiendo de la premisa que al generar una definición específica (bajo determinado 

contexto) y esta viaja a otro lugar (se aplica en otro contexto) sufre un proceso de 

adaptación a las nuevas circunstancias (se recontextualiza), modificando la esencia para 

la cual fue destinada. Igualmente, es importante resaltar que el discurso curricular no se 

puede transferir de manera directa, sufre un proceso de recontextualización y serán 

tomados de manera selectiva los aspectos aplicables al nuevo contexto (Lopes, 2005). 

Con base en lo anterior y para comprender las diferentes definiciones de 

currículo, (Roman y Diez, 1999), las agrupan en 4 tradiciones o modelos curriculares: i) 

academicista ii) tecnológico - positivista, iii) interpretativa y iv) socio – crítica, con el fin 

de visualizarlas de forma histórica, lineal y secuencial. En la figura 1, se observa la 

linealidad de los 4 modelos curriculares propuestos por Roman y Diez, (1999) y a la cual 

se incluye un 5 modelo el postcrítico, mencionado por Silva (1999) y Sacristán (2000), 

entre otros. Inicialmente, el modelo curricular academicista, se fundamenta en concebir 

el currículo como un plan o programa de estudios el cual se basa principalmente en 

saberes conceptuales organizados en disciplinas, donde no se tiene en cuenta el 

contexto socio - cultural. Por otra parte, el modelo tecnológico – positivista está 

centrado en un currículo basado en objetivos de enseñanza que deben ser observables, 

medibles y cuantificables, sin tener en cuenta el contexto socio - cultural. El modelo 

interpretativo, se centra en dos ámbitos i) lo cognitivo y ii) socio – cultural, 

interesándose en el proceso de enseñanza – aprendizaje como proceso y no como 

producto. El siguiente modelo es el denominado socio – crítico, que considera al 

currículo como un análisis crítico – cultural, cuya función principal es política, liberadora 

y emancipadora. Finalmente, el modelo postcrítico, aparece para cuestionar los 

presupuestos de las teorías críticas, basadas en estudios postestructurales, 

postcoloniales, postmodernos, postfundacionales y postmarxistas. Este modelo se 

centra en el reconocimiento de las diferencias desde la autenticidad e identidad 

personal y comunitaria de los individuos, enfatizando entre otros aspectos en la 

alteridad, subjetividad, sentido, cultura, género, sexualidad, etnicidad, religión y la 

multiculturalidad de cada individuo (Silva, 1999; Sacristán, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



80 

R
e

vi
st

a 
E

le
ct

ró
n

ic
a 

E
D

U
C

yT
 (

20
22

).
 V

o
lu

m
e

n
 1

3,
 N

o
. (

1)
, p

p
. 7

5
–

10
5.

  
IS

S
N

 2
21

5
-8

22
7 

Figura 1 

 Modelos curriculares, características y exponents 

 

Elaboración propia de los autores 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de comprender de manera detallada 

la visión de currículo en cada uno de los modelos curriculares, en la tabla 1 se 

presentan los principales exponentes frente a la concepción de currículo. Se destaca 

que los diferentes enfoques o visiones de currículo están permeados por el modelo 

curricular y la visión de currículo se relaciona con el alcance de la educación 

dependiendo de la época. 

 

Tabla 1 

Modelos y visiones curriculares 

Modelo curricular Visión de currículo Referencia 

“Es una reconstrucción continua, pasando de la experien-
cia presente del niño a la representada por los cuerpos 
organizados de la verdad, que llamamos estudios”. 

(Dewey, 1902 p. 
11-10) 

Academicista   

Currículum como una secuencia de potenciales y expe-
riencias, establecida en la escuela con el propósito de 
disciplinar a los alumnos y jóvenes en grupos, según su 
pensamiento y ejecuciones. Este marco de experiencias 
corresponde al currículum. 

(Smith, Stanle y  
Shores, 1957) 

“El currículo hace referencia a todas las experiencias de 
los niños por las cuales la escuela acepta responsabili-
dad”. 

(Ragan, 1960) 
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Modelo curricular Visión de currículo Referencia 

Academicista    

“Plan o programa para todas las experiencias que el alumno 
encuentra bajo la dirección de la escuela”. 

(Oliva, 1982 p. 21) 

“Hace referencia a un plan escrito que describe lo que se les 
enseñará a los estudiantes. El currículo, puede referirse a to-
dos los cursos ofrecidos en una escuela determinada; o a to-
dos los cursos ofrecidos en una escuela dada en un área parti-
cular de estudio”. 

(McBrien, Brandt 
y Cole, 1997 p. 

59) 

Tecnológico 

Positivista    

“Es un rango completo de experiencias directas e indirectas 
que se preocupan en desarrollar las habilidades de un indivi-
duo”. 

(Bobbitt, 1918 p. 
43) 

“Todas las experiencias de aprendizaje planeadas y direccio-
nadas por la escuela para lograr los objetivos educativos”. 

(Tyler, 1957 p. 79) 

“Secuencia de unidades de contenido organizadas de tal ma-
nera que el aprendizaje de cada unidad puede realizarse como 
un solo acto, siempre que las capacidades descritas en unida-
des previas ya hayan sido comprendidas por el alumno”. 

(Gagné, 1967 
p.23) 

“El currículum es una serie estructurada de objetivos del 
aprendizaje que se aspira a lograr. El currículum prescribe (o 
por lo menos anticipa) los resultados de la instrucción”. 

(Johnson, 1967 
p.130) 

“Todos los resultados de aprendizaje planeados por los cuales 
la escuela es responsable. El currículo hace referencia a los 
productos deseados luego de la instrucción”. 

(Popham y Ba-
ker, 1970 p. 48) 

“El currículo engloba todas las oportunidades de aprendizaje 
proporcionadas por la escuela”. 

(Saylor y Alexan-
der, 1974) 

El currículum no sólo comprende los programas de las distin-
tas materias, sino también una definición de las finalidades de 
la educación, una especificación de las actividades de ense-
ñanza y aprendizaje, que supone programas de contenido y, 
por último, indicaciones precisas sobre la manera cómo el 
alumno será evaluado. 

(D’Hainaut, 1977) 

“Todas las experiencias que tiene el alumno de manera indivi-
dual en un programa de educación, cuyo propósito es lograr 
metas amplias y relacionarlas con objetivos específicos. Di-
chos objetivos son planeados en términos de una red de tra-
bajo de teorías e investigación; o sobre la base del pasado y 
presente de una práctica profesional”. 

(Hass, 1987 p. 5) 

Es la reconstrucción del conocimiento y experiencia que habi-
lita al alumno para crecer en el ejercicio de un control inteli-
gente del conocimiento y posteriores experiencias. 

(Tanner y Tanner, 
1995) 

Sucesión de experiencias y emprendimientos que tengan una 
máxima similitud con la vida del alumno y que le brinden el 
desarrollo más útil para afrontar y controlar situaciones de la 
vida. 

(Rugg, 1927) 

Interpretativo   “Todas las experiencias que tienen los niños bajo la orienta-
ción de los profesores. El currículo es considerado como un 
campo de estudio que no representa un cuerpo de contenido 
estrictamente limitado, es considerado un proceso o procedi-
miento a seguir”. 

(Caswell y Camp-
bell, 1935 p.67) 
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Modelo curricular Visión de currículo Referencia 

Interpretativo   

“Es un diseño hecho por todos los que están íntimamente 
relacionados con las actividades de los niños mientras es-
tán en el colegio. El currículo debe ser flexible como la 
vida al vivir; no se puede hacer de antemano y entregar a 
los alumnos y profesores para que lo instalen. El currículo 
representa aquellos aprendizajes que cada niño seleccio-
na, acepta e incorpora en sí mismo; para actuar con, en y 
sobre sus posteriores experiencias”. 

(Hopkins, 1941 p. 
12-13,169) 

Currículo son todas aquellas experiencias, actividades, 
materiales, métodos de enseñanza y otros medios em-
pleados por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el 
sentido de alcanzar los fines de la educación. 

UNESCO (1958) 

El currículo no es teórico sino práctico. Desde este plan-
teamiento la investigación aplicada en el enfoque teórico 
del currículo es incompleto y no refleja la real dimensión 
de la problemática de la escuela, por lo que se requiere 
volver a las artes de la práctica desde la deliberación. 

(Schwab, 1974) 

“un currículum es una tentativa para comunicar los princi-
pios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de 
forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y 
pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”. 

Stenhouse (1981, 
p. 29) en (Roman 
y Diez, 1999) 

“es un documento escrito que diseña el ámbito y la estruc-
turación del programa educativo proyectado para una 
escuela”. 

(Beauchamp, 1981 
p. 7) 

El currículum es el conocimiento abierto y encubierto que 
se encuentra en las situaciones escolares y los principios 
de selección, organización y evaluación de este conoci-
miento. El currículum determina el cómo acceder al cono-
cimiento. 

(Apple, 1979) 

“currículum como la cultura social convertida en cultura 
escolar por medio de las instituciones educativas y los pro-
fesores” ... “el «currículum como el modelo de aprendizaje
-enseñanza en el cual se insertan los programas escola-
res”. 

(Roman y Diez, 
1994) 

“una serie de eventos planeados cuya intencionalidad es 
lograr consecuencias educacionales para uno o más estu-
diantes” Método ecléctico. 

(Eisner, 1979 p. 
39) 

Socio crítico   

Define el currículum como “una selección de estudios rea-
lizada por las escuelas, para cada una de las siguientes 
estructuras del sistema cultural: 

• estructura social 
• sistema económico 
• sistema de comunicación 
• sistema de racionalidad 
• sistema de moralidad 
• sistema de creencias 
• sistema de rendimiento estético encaminada al 
planteamiento del currículum total como mapa o 
plano de la cultura y su sentido es el uso crítico de 
la misma”. 

(Lawton, 1983) 
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Modelo curricular Visión de currículo Referencia 

Interpretativo    

El currículo necesita de una ciencia crítica y rigurosa que 
permita comprender su proceso en el contexto histórico, 
político y económico. 

(Apple, 1979) 

El currículum como un acontecimiento o una situación en 
un contexto social dado: el contexto de clase, el contexto 
personal y social y el contexto político, como parte del 
ambiente del aula. 

(King, 1986) 

“Una construcción histórica y social, apoyado en una me-
tateoría y ésta no es otra que la teoría crítica construida 
desde una perspectiva dialéctica y emancipadora”. 

(Kemmis, 1988 p. 
45) 

“el sitio en el que las generaciones luchan por definirse a sí 
mismas y al mundo” 

(Pinar et al., 1995 
p.847 - 848) 

Postcrítico    

“el currículo es la práctica de la regulación social y el efec-
to del poder” 

(Popkewitz, 1997)  

“el currículo es un sitio ejemplar para 'la producción de 
identidad y de alteridad', o la negociación de la diferencia 
y su productividad, como 'un terreno privilegiado de lucha 
en torno a la representación” 
“...el currículo poscrítico busca ampliar el alcance e incor-
porar diversos temas y categorías relacionados con la dife-
rencia, entre ellos el multiculturalismo crítico, estudios 
feministas, teoría queer, estudios étnicos y raciales, pos-
modernismo, posestructuralismo, estudios culturales, pos-
colonialismo, entre otros movimientos teóricos existentes 
o que puedan formularse. La perspectiva poscrítica se vin-
cula con nuevas concepciones del sujeto, del saber, de la 
función social de la escuela, entre otras”. 

(Silva, 1999 p.31) 

El currículum es un texto que representa y presenta aspi-
raciones, intereses, ideales y formas de entender su mi-
sión en un contexto histórico muy concreto, desde donde 
se toman decisiones y se eligen caminos que están afecta-
dos por las opciones políticas generales, económicas, la 
pertinencia a diferentes medios culturales, entre otras. 

(Sacristan, 2010) 

“El currículo incluye todas las experiencias del estudiante 
en el colegio relacionadas con el mejoramiento de habili-
dades y estrategias para: i) tener un pensamiento crítico y 
creativo, ii) resolver problemas, iii) realizar trabajo colabo-
rativo, iv) tener buena comunicación, v) emplear una escri-
tura efectiva, vi) hacer lectura analítica y vii) relacionar 
todas las anteriores para investigar y solucionar proble-
mas”. 

(Brown, 2006 p. 
779) 

“Hace énfasis sobre lo que los estudiantes pueden hacer 
con el conocimiento, en lugar de hacer hincapié en el co-
nocimiento que ellos tienen, es la esencia de las habilida-
des del siglo XXI”. 

(Silva, 2009 p. 
630) 

La teoría del currículo se define como un estudio curricular 
interdisciplinario que aborda el currículo en sus dimensio-
nes histórica, sexista, política, racial, internacional, posmo-
derna, autobiográfica y religiosa. 

(Kridel, 2010) 
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Elaboración propia de los autores, basados en Roman y Diez, 1999; Silva, 1999 y Sacristán, 2000  

Con base en lo expuesto en la tabla 1, se evidencia la gran importancia y atención 

que adquiere el concepto currículo implicando entre otros: i) vivencia, ii) habilidad, iii) 

utilidad, iv) aplicación, v) aprendizaje, vi) flexibilidad, vii) estrategia, viii) investigación y ix) 

resolución de problemas. Así, en la figura 2, se presenta la relación de cada uno de los 

aspectos con el currículo. En la parte central de la imagen, se ubica el currículo, el cual es 

alimentado e influenciado por los demás aspectos. Así las cosas, el primero de ellos es la 

vivencia de la persona (niño, adolescente e incluso adulto) ya que dichas experiencias 

previas, influenciadas por el contexto, deben ser el punto de partida. Tales experiencias 

(vivencias) generan en el individuo habilidades particulares que se deben potenciar, 

empleando estrategias definidas con el fin de promover el aprendizaje en cada una de las 

disciplinas o campos a trabajar. Así, las estrategias deben ser flexibles, pero a la vez claras 

y definidas, para socializarlas con los individuos en formación buscando que el proceso de 

aprendizaje sea útil y aplicable en la investigación y resolución de problemas reales y 

cercanos al estudiante.  

Figura 2 

Relación de los aspectos del currículo 

Elaboración propia de los autores 

Modelo curricular Visión de currículo Referencia 

Postcrítico    

El currículo entendido como una práctica discursiva, cultu-
ral, de poder y sentido. 

(Lopes & Macedo, 
2011) 

“Es la interacción planificada de los alumnos con el conte-
nido, materiales, recursos y procesos, para la evaluación 
del logro de los objetivos educativos”. 

(Indiana Depart-
ment of Educa-

tion, 2013) 

Las demandas de diferencia (género, etnia, región, reli-
gión) son más significativas, lo que lleva a la defensa de 
currículos multiculturales que permitan repensar las jerar-
quías y las relaciones de poder opresivas, rompiendo con 
los sistemas eurocéntricos y colonialistas. 

(Lopes, 2013) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de currículo que se adopta en el 

presente artículo se plantea a continuación: El currículo es un instrumento, flexible y en 

permanente construcción social que es negociado a través de políticas y prácticas 

educativas, que refleja la cultura de un país y responde a las demandas de formación a 

nivel local, nacional o internacional. Por tanto, el currículo debe estar alimentado por las 

necesidades de los actores involucrados en el proceso de educación, en sus diferentes 

niveles de concreción: Estado, investigadores, directivos docentes, docentes, sociedad, 

estudiantes y padres de familia. Una vez adoptado un concepto de currículo, que 

responde de manera satisfactoria a las necesidades de la educación, a continuación, se 

presentan los niveles de concreción del currículo, entendiendo estos como los grandes 

bloques en los que se estructura y organizan las actividades asociadas al currículo. 

 

Niveles de concreción del currículo 

 

Partiendo de la premisa que la investigación realizada involucró un análisis comparativo 

de macro currículos de ciencias a nivel internacional, a continuación, se abordan los 

principales aspectos involucrados en los diferentes niveles de currículo. Por un lado, se 

encuentra el macro currículo, es el primer nivel de concreción curricular, en este los 

principales actores son el Estado, la sociedad y el sistema económico y social (Akker, 

2003). Con base en lo anterior, el macro currículo está ligado a las políticas públicas y 

desde allí se debe brindar las directrices a las instituciones para que contribuyan de 

manera efectiva con la formación de los futuros líderes del país. En este se contemplan 

los referentes para el proyecto educativo de la institución, la misión y visión 

institucional, y los principios básicos de formación que la identifican y diferencian de 

otras entidades formadoras.  

En segunda instancia está el meso currículo, segundo nivel de concreción 

curricular, en este se organiza la estructura conceptual que se abordará en función del 

perfil del estudiante buscado en las instituciones educativas. En este nivel, se debe 

reconocer el contexto y la cultura de las familias vinculadas a la institución y de la mano 

con los lineamientos institucionales estableciendo las estrategias metodológicas que 

garanticen que el estudiante vea la aplicabilidad y pertinencia de la educación. Aquí se 

ubican las áreas de formación y espacios académicos que contribuirán a la formación de 

ese perfil de egresado.  

Finalmente, se encuentra el micro currículo, tercer nivel de concreción curricular, 

asociado directamente al aula de clase y las actividades que allí se adelantan (Akker, 

2003). En este aspecto, el desafío para los profesores es “diseñar” los diferentes 

procesos que soportados en actividades, contenidos curriculares, co-curriculares y 

extracurriculares, se necesitan para construir el espíritu académico y crear en el 

estudiante el valor de la educación (Tariq, Junaid y Shah, 2016). 
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Con base en lo anterior, en la figura 3 se presenta los niveles del currículo, los 

actores principales en estos niveles y el objetivo o rol que juegan frente a la 

educación. Se destaca que entre los tres grandes niveles hay una relación bidireccional 

lo cual permite entender que cada uno de ellos alimenta o requiere información e 

insumos del otro. En cuanto al macro currículo, los actores primordiales son los países 

que de alguna u otra forma generan influencia, debido a la similitud de idiomas, 

economías o en su defecto por sobresalir en las diferentes pruebas que evalúan la 

formación de los estudiantes. Cabe mencionar que está comparación con otros países 

y su impacto en la estructuración del currículo nacional se denomina supra currículo o 

supra nivel (Akker et al., 2010). Otro actor importante en el macro currículo es la 

nación, quién a través del ministerio de educación se encarga de generar las políticas 

nacionales de formación que deben seguirse y de las cuales se derivan los estándares 

de formación. En este orden, dichas políticas se ven directamente relacionadas con la 

sociedad y los sistemas económicos y sociales de cada país. Importante ver que desde 

el macro currículo se plantean como objetivos brindar un valor social y a su vez 

económico a la educación, es decir, que las políticas de formación nacional influyen de 

manera positiva en la equidad social y el crecimiento económico de los países. El 

macro currículo brinda los referentes para el proyecto educativo de la institución, la 

misión y visión institucional y los principios básicos de formación que identifican a la 

institución educativa y la diferencia de otras entidades formadoras.   

En el centro de la figura 3 se encuentra el meso currículo, relacionado desde 

arriba por el macro currículo y desde abajo por el micro currículo, siendo este el 

puente entre las políticas de formación nacional y las necesidades propias del 

contexto en el que se encuentra la institución educativa. En el meso currículo su 

principal actor son las instituciones educativas las cuales tomando como base sus 

principios y ejes estratégicos deben direccionar sus esfuerzos desde la creación del 

proyecto educativo institucional –PEI- en mostrar su aplicabilidad y la relevancia de 

todos los procesos académicos que se adelantan, planteando las áreas de formación y 

espacios académicos en busca del perfil del estudiante. Finalmente, se encuentra el 

micro currículo en el cual el profesor junto con el equipo de trabajo juega un rol 

importante en la organización de los contenidos con un fin claro, usar las 

concepciones alternativas de los estudiantes, así como su contexto, con el fin de 

mostrar la importancia y pertinencia de las actividades educativas que se adelantan. 
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Figura 3 

Relación de los niveles curriculares 

Elaboración propia de los autores 

Con lo expuesto anteriormente, se concluye que los niveles de concreción del 

currículo están ligados entre sí, y la armonía que tengan condicionará la calidad de la 

educación y por ende el futuro de los países, toda vez que, con políticas claras y con un 

norte definido se podrá garantizar la educación de calidad para los ciudadanos. Sin 

embargo, lo anterior se podrá lograr solamente si hay participación y apoyo de las 

comunidades académicas y la sociedad en general, de lo contrario las políticas, por 

claras y bien definidas que estén no prosperarían. 

Una vez abordados los niveles de concreción del currículo y teniendo claridad 

que la estrategia metodológica para realizar los análisis comparados de currículos se 

fundamenta desde la educación comparada, en el siguiente apartado se presenta su 

historia y finalidades.  

 

Educación comparada y su proyección al análisis de los currículos en ciencias 

 

Los análisis comparados de currículos de ciencias a nivel internacional se fundamentan 

conceptual y epistemológicamente en la educación comparada (Angulo y Chamizo, 

2017; Criado et al., 2014; De Matteoda y Rojas, 2006). Por tal motivo, la educación 

comparada permite ampliar los referentes, enriquecer los análisis y reflexiones que se 

realizan en el estudio del ámbito educativo. Específicamente, en el análisis comparado 

de currículos se puede identificar buenas prácticas, toma de decisiones informada y 
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profundizar en la comprensión de las interacciones entre contextos sociales, económicos y 

políticos de los currículos que son comparados (Adamson y Morris, 2007). Teniendo en cuenta 

lo anterior, a continuación, se presenta: i) revisión histórica, ii) finalidades de la educación 

comparada y iii) metodología en la educación comparada, como soporte de los análisis 

comparativos curriculares. 

 

Una revisión histórica de la educación comparada 

 

En 1817 Marc-Antonie Jullien, en su Esquisse et vues préliminaires d'un ouvrage sur l'éducation 

comparée, esbozó los principios, reglas y tareas de los estudios de educación comparada. Se 

basó en la fe del progreso científico y del sistema político del Estado-nación, lo cual permitió 

configurar una ciencia casi positivista (Devechi, Tauchen y Trevisan, 2018; Kazamias, 2012; 

Monarca y Lourenço Filho, 2004). Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX que se crearon los 

sistemas educativos en los diferentes países, siendo esta creación el objeto de estudio de la 

investigación en análisis comparado. Dicha investigación inicia  a finales del siglo XIX, 

fundamentada inicialmente desde una perspectiva positivista, en la cual se planteaba la 

posibilidad de establecer unos principios universales, que permitieran juzgar y abordar las 

deficiencias de la educación en los diferentes países y buscar soluciones a través de lo que se 

denominó transferencia de prácticas educativas (Carvalho, 2014). 

Estos estudios, sin ser considerados como investigación científica (Goergen, 1991), 

tenían un carácter descriptivo, subjetivo y utilitario que permitía conocer la realidad de otros 

países que tenían sistemas educativos más desarrollados. Con los resultados de los estudios se 

podía adoptar algunos lineamientos organizativos y pedagógicos, en busca de mejorar las 

prácticas educativas para poder realizar reformas parciales o totales al interior de los países en 

pro de mejorar la calidad de la educación. 

Luego de la primera guerra mundial, los estudios en análisis comparados inician una 

nueva etapa fundamentada en una perspectiva interpretativa, que buscaba no solo la 

descripción de sistemas educativos, sino el análisis y la explicación de las diferencias de 

educación entre una sociedad y otra (Carvalho, 2014). Para Sadler, (1964), los análisis 

comparativos deben realizarse en relación con las condiciones socioculturales y no solamente 

con la escolarización.  

En las décadas de 1920 y 1940, los estudios comparados en educación adquirieron un 

estatus de ciencia, al definir su objeto de estudio, objetivos, campos de acción, procedimientos 

y enfoques. Lo anterior permitió el inicio de una tercera etapa en el desarrollo de los estudios 

comparados, donde se consideraba que los factores externos a la escuela son fundamentales 

en la configuración de los sistemas educativos nacionales. De esta manera, se generó múltiples 

enfoques metodológicos que se diferencian entre sí, por los factores que se tienen en cuenta 

para el análisis de los sistemas educativos. En la tabla 2, se presentan los principales enfoques 

y metodologías de los estudios comparados de esta etapa. 
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Tabla 2 

Principales Enfoques Metodológicos de la 3er etapa de la Educación Comparada 

 

Elaboración propia de los autores, basados en Carvalho (2014) 

 

De acuerdo con la tabla 2 se puede evidenciar que en estos enfoques se incluyen 

análisis de tipo histórico y antropológico, estableciendo relaciones entre la educación, la 

sociedad y la cultura, como influencia en la estructuración de los sistemas educativos de 

los países.  De igual manera, se puede notar los avances en el tiempo lo cual conduce a 

la sistematización de la educación comparada con el fin de fortalecer su carácter 

científico. 

Es importante resaltar que desde la década de los 40, las universidades y los 

organismos de carácter internacional como la UNESCO, el Banco Mundial, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), hacen estudios en educación comparada para orientar 

las reformas del sistema educativo y establecer la cooperación entre países y 

organismos internacionales. Estos estudios analizan la educación desde diferentes 

perspectivas en temas económicos y humanistas, con el fin de predecir el futuro y 

establecer modelos universales de educación (Carvalho, 2014). 

Por otro lado, en la década de 1960 se inicia una etapa de investigación en 

educación comparada fundamentada en una corriente estructural - funcionalista, en la 

cual se establece una relación interna entre estructura y función, así como, una relación 

Representante Enfoque Características 

Kandel (1933) 
Explicativo -
Histórico 

Análisis descriptivo de los sistemas escolares. 

Análisis histórico funcional que busca las causas de los 
problemas presentes en los sistemas escolares. 
Contribuir al mejoramiento de los sistemas escolares y 
fomentar el internacionalismo. 

Schneider (1947) 
Explicativo -
Antropológico 

Equilibrio entre factores endógenos y exógenos en el 
análisis de los sistemas educativos. 
Encontrar en la interacción y en el movimiento dialécti-
co entre polaridades fundamentales las fuerzas que 
determinan la evolución de los sistemas. 

Equiparar la educación a un organismo vivo. 

Relación cultura-educación: Importancia de la cultura y 
los procesos de aculturación en los análisis de sistemas 
educativos. 

Hans (1949) 
Interpretativo - 
Antropológico 

Resaltar factores endógenos y exógenos y detectar las 
diferencias entre ellos. 
Utilizarlos como factores interpretativos en la educa-
ción comparada. 
Resaltar la importancia de influencias extranjeras, el 
carácter nacional y la historia en la explicación de los 
sistemas educativos. 
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externa con otras instituciones. Los principales enfoques y sus representantes se 

presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 

 Principales Enfoques Metodológicos de la 4ta etapa de  

la Educación Comparada – (Estructural – Funcionalista) 

Elaboración propia de los autores, basados en Carvalho (2014) 

 

De acuerdo con lo anterior, en la tabla 3 se observa que los enfoques que 

conforman la etapa abordada en la década de 1960 establecen relaciones entre 

educación, sociedad y cultura e incluyen comparaciones internacionales en los 

estudios comparados. De igual manera, esta etapa se caracterizada por el carácter 

predictivo de tendencias educativas con el fin de generar formación e información 

sobre la política y la práctica educativa.  

Posteriormente, en la década de 1970, surgen dos nuevas perspectivas de 

educación comparada, basadas en el neomarxismo que adoptan una postura crítica al 

funcionalismo. La teoría de la dependencia, donde la educación se convierte en un 

instrumento de dominación/subordinación de los países desarrollados sobre los 

Representante Enfoque Característica 

Anderson (1961) Tipológico 

Análisis intraeducativo, datos únicamente educativos. 

Análisis socio educativo, relaciones entre característi-
cas educativas y las variables del contexto social. 
Correlación entre educación y estructura social. 

Kazamias (1961) Funcional 

Descubrir las funciones de la escuela, considerada 
como institución social cumple en cada país. 
Correlaciones funcionales entre variables educativas 
y variables externas a la educación. 

Ferning (1959) 
Comparativo 
Global 

Establecer estándares internacionales de referencia 
para la comparación. 
Desnacionalización de los estudios comparados. 

Bereday (1964) 
Problemas com-
parativos 

Descripción de datos del sistema educativo de los 
diferentes países. 
Interpretación a la luz de las fuerzas sociales activas. 

Visualización o yuxtaposición de las principales simili-
tudes y diferencias entre países y elaboración de hi-
pótesis a partir del examen de los contextos. 
Comparación contrastando las hipótesis. 

Noah e Eckstein 
(1987) 

Empírico - Cuanti-
tativo 

Hipótesis fundamentada en una teoría. 

Comparación a través de la evidencia objetiva de los 
hechos. 
Relaciones causales entre los fenómenos educativos 
y sociales. 
Educación comparada capaz de explicar y predecir. 

Uso de datos internacionales. 
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países en vía de desarrollo y, la teoría de la reproducción que busca explicar a nivel 

nacional la dominación de clases, convirtiendo a la escuela como principal 

instrumento de reproducción para mantener el control de las relaciones capitalistas 

sobre las masas.  

Por otra parte, con la llegada del proceso de globalización y la influencia de los 

organismos internacionales cómo el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, 

UNESCO, Banco Mundial, entre otros, en políticas educativas en la década de 1990, 

los estudios comparativos toman nuevos enfoques de investigación, los cuales se 

pueden caracterizar en dos tendencias, según Carvalho (2014): i) enfoque 

microanalítico que favorece una perspectiva intranacional, nacional, local o 

subnacional (Malet, 2004; Paulston R. G., 2000; Rust, 1991), para la investigación de 

los sistemas educativos, y ii) enfoque macro analítico, donde se privilegian los 

efectos de la globalización como fenómeno político y económico sobre la educación 

y el análisis global de los sistemas educativos (Arnove y Torres, 1999; Dale, 2002; 

Meyer y Ramirez, 2002). 

Dichos estudios realizados en la década de 1990 parecían trazar una 

irreconciliable relación entre el enfoque micro y macro analítico en los estudios 

comparados. Sin embargo, esto planteó un desafío para la educación comparada 

buscando encontrar la reconciliación entre la perspectiva local, regional y nacional, 

que rescata la heterogeneidad de cultura, etnia, género y grupos sociales con la 

perspectiva global. En este ámbito algunos autores sugieren una postura para 

identificar de forma simultánea lo común y lo idéntico y, lo que es único y específico, 

estableciendo una relación dialéctica entre lo global y lo local (Franco, 1992; Lima y 

Alfonso, 2002). Lo anterior, plantea que la relación dialéctica entre los niveles global 

y local reconociendo la interrelación e interdependencia de estos dos niveles en la 

organización de los sistemas educativos actuales es fundamental para el avance de 

la Educación Comparada (Carvalho, 2014). 

Desde este punto de vista, los desafíos de la educación comparada se 

encuentran ubicados actualmente en una perspectiva del reconocimiento del otro y 

sus diferencias culturales e imaginarias como otro, y no idéntico a sí mismo (Devechi, 

Tauchen y Trevisan, 2018). Es decir, busca construir interpretaciones comprometidas 

con la pluralidad de significados y sus respectivos contextos, dejando de lado las 

generalizaciones, singularidades y las transferencias de un sistema a otro sin tener 

en cuenta las características propias del contexto donde se implementan. 

Finalmente, se puede concluir que aplicando metodologías bien definidas se 

puede realizar comparaciones entre currículos con el fin último de identificar qué 

aspectos se pueden o deben incluir para mejorar el proceso formativo de los 

estudiantes. Dicho lo anterior, en el siguiente apartado se presentará de manera 

específica cuáles son las finalidades de la educación comparada. 
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Finalidades de la Educación Comparada 

 

Los estudios en educación comparada se han venido desarrollando no solo en 

ciencias, sino en las diferentes disciplinas y en los diferentes niveles educativos: 

preescolar, educación básica, educación media y educación superior, al igual que en 

los diferentes niveles curriculares: macro, meso o micro currículo. Así las cosas, se 

contempla la educación comparada como un método de investigación que busca 

establecer las diferencias y semejanzas de los currículos a comparar, con el fin de 

mejorar la educación (Vázquez-Ben y Bugallo-Rodríguez, 2018). 

Por otra parte, el objetivo de la educación comparada es conocer, 

comparativamente hablando, las deficiencias o los desajustes educacionales de 

determinadas sociedades (sean o no naciones), siempre que el único afán que 

prevalezca sea el de superarlos (García 1994). 

Según Ferrer (2002), los análisis comparativos de currículos tienen como 

propósitos: i) ilustrar las similitudes y diferencias entre los sistemas educativos de los 

países en estudio, ii) presentar la importancia del contexto en los sistemas educativos 

como elementos explicativos de ellos mismos, iii) identificar las posibles influencias 

que tienen sobre determinados factores contextuales y iv) contribuir con una mejor 

comprensión del sistema educativo a través de los sistemas de otros países. 

Con base en lo anterior, el objetivo de estudio de la educación comparada es el 

estudio de la educación buscando resaltar tendencias o características que harían que 

un sistema fuese más efectivo que otro y de esta manera tener referencias que 

permitan generar cambios y optimizar los elementos educativos. 

Para Cowen (2000) la educación comparada debe cumplir con cuatro aspectos 

clave, a saber: el primero hace referencia a leer lo global, seguidamente manifiesta 

que se debe comprender las transitologías, para luego comprehender al otro y 

finalmente analizar las pedagogías. Como se evidencia, es un proceso lineal, el cual se 

alimenta del paso inmediatamente anterior. No obstante, es necesario realizar un 

análisis profundo que permita identificar aspectos que puedan alimentar el ejercicio 

de comparación. 

Por otra parte, y continuando con las visiones de la educación comparada, se 

establece que la finalidad general de la educación comparada es mejorar los sistemas 

educativos y por ende la sociedad en que vivimos (Caballero et al., 2016) para lo cual 

Ferrer (2002) plantea dos tipos de finalidades. Por un lado, están las finalidades 

personales las cuales inciden sobre los agentes activos de los sistemas educativos, es 

decir, directivos docentes, docentes y pedagogos. Estos estudios están orientados a 
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la descripción, reformas y planificación, del meso y micro currículos que se 

desarrollan en las instituciones y en las aulas de clase. Por otra parte, se encuentran 

las finalidades Nacionales e Internacionales, estas hacen referencia a la elaboración 

de políticas públicas a nivel nacional, internacional y supranacional para el desarrollo 

de la educación. Así mismo, a la ampliación de los conocimientos sobre el desarrollo 

del currículo, tendencias y reformas educativas. Es importante destacar que estas 

finalidades, se desarrollan desde una perspectiva macro curricular. Teniendo claro 

qué es la educación comparada y las finalidades que esta tiene, ahora la pregunta 

que surge es ¿Cómo es la metodología que se sigue para realizar estudios de 

educación comparada? 

 

Metodología para estudios de la Educación Comparada 

 

Es importante iniciar indicando que se han abordado diferentes enfoques 

metodológicos para llevar a cabo estudios de educación comparada. Así, para Hilker 

(1964) o Bereday (1968) todo estudio comparativo presenta 4 fases, a saber: i) 

descripción; ii) interpretación; iii) yuxtaposición y iv) comparación. Sin embargo, 

Caballero et al., (2016), plantean 8 fases, dentro de las cuales incluyen las cuatro 

fases propuestas por los comparatistas e incluye 3 fases nuevas, que configuran el 

inicio del análisis comparativo y una fase final que ofrece propuestas de mejora a 

partir del análisis comparado realizado. De esta manera, las ocho fases son 

organizadas en dos grandes etapas: preanálisis y desarrollo de la investigación. 

Etapa - Preanálisis: Como se muestra en la figura 4, en esta etapa se realiza la 

selección y definición del problema, fase I: la formulación de hipótesis, fase II; la 

elección de las unidades de análisis en las cuales gira el análisis comparado, fase III: 

en esta etapa se responde a las preguntas ¿Dónde comparo?, donde se realiza la 

selección de lo que se va a comparar, es decir, países, estados, escuelas, planes de 

estudio, entre otros. La siguiente pregunta que surge en esta etapa es: ¿Cuándo 

comparo? para esto se plantea la temporalidad en la que se realiza la comparación. 

Finalmente, ¿Qué comparo? lo cual requiere que se establezcan las categorías y 

subcategorías de análisis. Tales categorías pueden ser preestablecidas tomando 

como base referentes teóricos o emergentes que surgen del estudio empírico del 

análisis comparado. 
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Figura 4 

Etapas de investigación en Educación Comparada 

Elaboración propia de los autores 

 

 

Etapa desarrollo de la investigación: Como su nombre lo indica es donde se 

desarrolla la investigación y la que demanda la mayor cantidad de tiempo, esta 

etapa está conformada por 5 fases que se encuentran relacionadas entre sí como lo 

muestra la imagen 4. En la fase descriptiva se trata de “conseguir un conocimiento 

amplio y lo más completo posible de aquello que se pretende comparar” (Raventós, 

1983). En la fase interpretativa, se desarrolla el análisis adecuado y 

pormenorizadamente de los datos y la información recogida en la etapa previa 

(Raventós, 1983). Luego en la fase de Yuxtaposición, se busca conocer semejanzas y 

diferencias de forma objetiva, mientras se refleja cómo se comporta el parámetro 

en los distintos sistemas educativos (Velloso y Pedró, 1991). En la fase comparativa o 

explicativa, se realiza lectura y comentarios de los datos de la fase anterior de 

manera valorativa y crítica, y finalmente, en la fase prospectiva se emiten 

conclusiones del estudio asociadas a las tendencias dilucidadas y a plantear 

propuestas de mejora, líneas de acción y reformas en los aspectos que se 

consideren necesarios. 

Luego de plantear la historia, finalidades y metodología de la educación 

comparada, se puede establecer que estos aspectos fundamentan conceptual y 

epistemológicamente el análisis comparado de currículos. En el siguiente apartado 
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se presentan la ruta sugerida para crear propuesta de diseño curricular en ciencias a 

partir del análisis comparado de currículos. 

 

Propuesta para realizar un diseño curricular en ciencias a partir del análisis comparado 

de currículos 

 

Para realizar una propuesta de diseño curricular a partir del análisis comparado de 

currículos, inicialmente se deben seleccionar los países a comparar. Dentro de los 

aspectos que se pueden tener en cuenta para la selección están: i) los resultados de las 

pruebas internacionales, ii) reformas educativas que se han llevado a cabo en los 

últimos años, iii) posibilidad de contar con documentos oficiales desde los ministerios o 

departamentos de educación de cada país e v) importante verificar que los currículos 

oficiales incluyan la mayoría de las macro categorías seleccionadas para la comparación. 

Una vez seleccionados los países se deben definir las macro categorías que 

direccionarán el análisis comparado. En la figura 5 se presentan tales macro categorías 

que revisten de gran importancia al momento de querer realizar una propuesta de 

diseño curricular en ciencias. 

 

Figura 5 

Macro categorías para el análisis comparado de currículos de ciencias 

 

Elaboración propia de los autores 
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Como se observa en la figura 5, se presentan tres macro categorías sugeridas en el 

análisis comparado de los currículos de ciencias. La primera de ellas busca reconocer las 

finalidades de la educación en ciencias. Luego es necesario identificar los ejes 

transversales que fundamentan el currículo, y finalmente, se propone el reconocimiento 

del proceso de selección y organización de los contenidos.  

Las finalidades de la educación en ciencias hace referencia a los objetivos y 

responden a la pregunta ¿Para qué enseñar ciencia? Este punto es decisivo porque 

establece y permea los fundamentos del currículo escolar de las ciencias. Siguiendo con 

la segunda macro categoría, ejes transversales, son considerados como líneas teóricas 

que impregnan, vinculan y conectan todas las asignaturas del currículo y, por tanto, 

favorecen una visión de conjunto (Mateo, 2010). Esta categoría responde al ¿Cómo 

enseñar? y se analiza el enfoque en cuatro aspectos: la naturaleza de las ciencias, 

comunicación, práctica y habilidades de orden superior. Finalmente, la tercera macro 

categoría está asociada a conocer cómo se realiza la selección y organización de 

contenidos. Este es uno de los desafíos que tiene la educación y responde a la pregunta 

¿Qué enseñar? Así las cosas, se debe tener presente que en las diferentes disciplinas 

científicas se encuentran una serie de conceptos estructurantes que forman el armazón 

sobre el cual se construyen todos los demás (Gagliardi, 1986). 

Posteriormente, y con base en las macro categorías definidas se realiza la 

descripción e interpretación de cada currículo de forma individual. Una vez con la 

información individual de cada currículo viene la fase de yuxtaposición en la cual se 

identifican semejanzas y diferencias entre los currículos analizados. Con base en la 

información individual viene la fase comparativa o explicativa en la cual se genera juicios 

de valor y análisis crítico de las semejanzas y diferencias encontradas en los currículos 

comparados.  

Siguiendo con la metodología del análisis comparado, sigue una de las fases más 

importantes llamada prospectiva. En esta fase se plantean estrategias para mejorar la 

calidad educativa, que en el caso particular es la construcción de la propuesta de un 

diseño meso curricular para la enseñanza de las ciencias. En la figura 6, se plantea la 

forma como se puede construir la propuesta de diseño curricular, donde se evidencian 4 

grandes momentos. El primer momento es el diseño de la primera versión de la 

propuesta curricular, esta versión parte de los planteamientos del macro currículo, es 

decir, políticas de formación nacional y los resultados de análisis comparativo curricular 

en ciencias. Estos documentos se analizan desde la perspectiva teórica de la didáctica de 

las ciencias, estableciendo las pautas y orientaciones finales para la construcción del 

perfil de ciudadano, a partir del cual se establecen las habilidades de orden superior que 

se deben potenciar en la enseñanza de las ciencias.  

De igual manera, el perfil de egreso debe responder al contexto nacional, regional, 

local e institucional desde la perspectiva cultural, social y económica. Con la definición 

del perfil de egreso y conociendo el contexto institucional, se prosigue a establecer los 

objetivos de la educación en ciencias, los fundamentos teóricos que sustentan la 



97 

R
e

vi
st

a 
E

le
ct

ró
n

ic
a 

E
D

U
C

yT
 (

20
22

).
 V

o
lu

m
e

n
 1

3,
 N

o
. (

1)
, p

p
. 7

5 
–

10
5.

  
IS

S
N

 2
21

5
-8

22
7 

propuesta desde sus ejes transversales, y finalmente, la elección y secuenciación de 

contenidos. De esa manera, se genera la primera versión de la propuesta de diseño 

curricular para la enseñanza de las ciencias. 

En el segundo y tercer momento, se realiza la validación individual por parte de 

expertos, la validación por grupos focales de docentes en ejercicio y formación, 

respectivamente. En cada uno de los momentos se busca evaluar, reformular y 

reestructurar la propuesta de diseño curricular planteada en el momento 

inmediatamente anterior y generar una nueva versión de esta (2da y 3era versión). 

Finalmente, el cuarto momento incluye la elaboración de la versión final de la propuesta 

de diseño meso curricular, que tiene en cuenta las inquietudes y sugerencias del trabajo 

realizado por el grupo focal de expertos.  

 

Figura 6 

Propuesta de diseño curricular 

Elaboración propia de los autores 

 

Es importante resaltar que el diseño de la propuesta curricular está enmarcado en 

la participación de los agentes activos en los diferentes niveles de concreción curricular. 

De esta manera, los investigadores expertos aportan y enriquecen los fundamentos 

teóricos planteados desde el macro currículo. La escuela brinda las herramientas que 

permiten conocer el contexto y la cultura de la comunidad. Finalmente, los docentes y 

directivos docentes son los profesionales que participan tanto en la construcción del 

meso currículo y de las estrategias para su implementación en el aula, micro currículo, 

con el fin de hacer dicha propuesta más rica, rigurosa y reflexiva (F. de C. T. Silva, 2016). 
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Conclusiones 

 

Inicialmente es importante reconocer que el currículo es el eje fundamental de la 

educación en todos los países, por ese motivo es clave conocer la evolución del 

concepto de currículo a través de su historia. Se destaca que cada uno de los modelos 

que aborda el concepto de currículo responde a las necesidades económicas, políticas y 

sociales que se presentan en cada momento, evidenciando la relación inquebrantable 

entre estos factores y las miradas sobre la educación y su calidad. 

Una vez realizada la presentación histórica del currículo, se considera que este es 

un instrumento, flexible y en permanente construcción social que es negociado a través 

de políticas y prácticas educativas. Así, el currículo refleja la cultura de un país y responde 

a las demandas de formación a nivel local, nacional o internacional. Debe estar 

alimentado por las necesidades de los actores involucrados en el proceso de educación, 

incluyendo al estado, investigadores, directivos docentes, docentes, sociedad, 

estudiantes y padres de familia. 

En cuanto a los niveles de concreción del currículo, se evidencia que están ligados 

entre sí y la armonía que tengan, condicionará la educación de calidad y por ende el 

futuro de los países, toda vez que, con políticas claras y con un norte definido se podrá 

garantizar este derecho a los ciudadanos. Sin embargo, lo anterior se podrá lograr 

solamente si hay participación y apoyo de las comunidades académicas y la sociedad en 

general, de lo contrario las políticas, por claras y bien definidas que estén no 

prosperarían. 

Se puede resaltar que los análisis comparados de currículos de ciencias a nivel 

internacional se fundamentan conceptual y epistemológicamente en la educación 

comparada. Dichos análisis comparados permiten ampliar los referentes teóricos, 

enriquecer los análisis y reflexiones en el ámbito educativo, identificar buenas prácticas 

educativas, tomar decisiones informadas y profundizar en la comprensión de las 

interacciones entre contextos sociales, económicos y políticos de los currículos 

comparados con el fin de mejorar los sistemas educativos y por ende la sociedad en que 

vivimos. 
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