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Introducción 

Desde el curso escolar 1999-2000 hasta la fecha se ha producido un proceso de 

cambio curricular en la disciplina Inglés en la secundaria básica cubana de una 

perspectiva estructuralista y tradicional a una perspectiva comunicativa 

contextualizada en las transformaciones que se llevan a cabo en este nivel de 

enseñanza en su conjunto.    

Como muchas veces sucede en los procesos de cambio educativo se ha recurrido 

al diseño curricular y a su implementación en los centros escolares  de manera 

reactiva, es decir, sin un esclarecimiento teórico previo de la nueva concepción 

curricular que se pretende introducir en la práctica educativa, lo que ha impedido 

la optimización de las transformaciones, al carecer de una dirección consciente y 

basada en una teoría sustantiva. Es decir, que la práctica se adelantó a la teoría. 

Ante esta realidad el autor se dio a la tarea de elaborar un modelo teórico 

curricular para el perfeccionamiento de las distintas actividades del currículo de la 

disciplina  en cuestión, a saber, su diseño, el desarrollo del nuevo currículo y la  

evaluación de éste. Un modelo teórico curricular es una representación teórica 

sistémica de los distintos elementos que componen el currículo, que pretende 

explicar esta realidad y orientar cómo intervenir en la práctica para transformarla. 

(Porlán, 1998) 
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 Para la elaboración del Modelo se partió de una base conceptual metodológica 

que se constituyó en los fundamentos que permitieron desarrollar procesos de 

diagnóstico en la práctica escolar, procesos interventivos y de evaluación 

curricular que arrojaron un conjunto de regularidades acerca de qué requería 

perfeccionamiento, y sobre esta base se diseñó el Modelo. 

Se aplicaron los siguientes métodos: La modelación con carácter direccional como 

preteoría  en la elaboración de aproximaciones sucesivas al modelo teórico 

curricular. La utilización de este método adoptó un enfoque sistémico, el método 

lógico para la realización de la nueva  propuesta teórica a partir de las 

regularidades encontradas en la práctica escolar. Además se utilizaron 

procedimientos como la inducción-deducción, el análisis y la síntesis, la 

comparación-generalización y el tránsito de lo abstracto a lo concreto, a través de 

toda la tesis. 

En el diagnóstico  de necesidades se utilizaron los siguientes métodos: el análisis 

de documentos, las pruebas de habilidades, la entrevista, el análisis de datos 

personales, la discusión grupal y las reflexiones personales. En la evaluación del 

proceso de intervención para el perfeccionamiento de la enseñanza del inglés en 

el territorio se aplicó el método etnográfico con carácter direccional, el cual a su 

vez se apoyó en diversas técnicas y métodos como la observación participante, la 

observación no participante, la discusión grupal, la entrevista no estructurada, la 

revisión de documentos, la encuesta, las pruebas de habilidades, los 

autoinformes, las reflexiones personales, las guías autoevaluativas y el criterio de 

especialistas.  

Del nivel matemático se recurrió al  análisis porcentual y a las tablas descriptivas 

para la presentación de datos. 

Los métodos utilizados fueron seleccionados, elaborados y aplicados sobre la 

base de las exigencias del método materialista dialéctico. 

Los fundamentos del Modelo teórico curricular 

 El Modelo se sustenta en los siguientes fundamentos: 
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Fundamento filosófico 

Se asume una perspectiva histórico cultural del desarrollo humano lo que implica 

reconocer que la transformación curricular en la Disciplina debe tributar a la 

educación integral de los alumnos, debe responder a una necesidad social, debe 

partir de los avances de las ciencias de la educación y de las ciencias lingüísticas, 

así como de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, todo ello desde una 

posición política comprometida con la educación revolucionaria.  

Desde el punto de vista epistemológico se adopta la dialéctica materialista en la 

interpretación de la relación sujeto-objeto en el proceso de enseñanza aprendizaje 

(relación alumno-contenido), en la relación profesor-currículo en el proceso de 

desarrollo curricular y en la relación sujeto-sujeto en el proceso de la 

comunicación y en el proceso de enseñanza aprendizaje (relación alumno-alumno 

y profesor-alumno). Este  se erige como fundamento de fundamentos. 

Fundamento sociológico 

Establece por qué la enseñanza del inglés en la secundaria básica es una 

necesidad social a partir de un análisis contextual que hace evidente cómo la 

educación general básica debe responder a las perspectivas del desarrollo 

económico, cultural y político del país. 

Fundamento sociolingüístico y sociocultural    

Asume una teoría comunicativa de la lengua, que se toma como punto de partida 

para la selección de los contenidos, a saber, la lengua como proceso de 

comunicación,  cuya unidad mínima de análisis es el texto. Adopta una perspectiva 

multicultural y multiétnica como criterio rector para la selección de contenidos 

socioculturales. 

Fundamento psicológico 

Identifica necesidades educativas generales y particulares del adolescente cubano 

partiendo de una concepción integral de la personalidad y siguiendo criterios 

etáreos y genéticos, para que sean tomadas como referente en la concepción del 



 

4 

currículo y en los diagnósticos de aprendizaje que se realicen territorialmente.   

Fundamento pedagógico y didáctico comunicativo 

El fundamento pedagógico y didáctico comunicativo esclarece la esencia de las 

transformaciones de la secundaria básica: neutralizar la fragmentación curricular y 

transformar el proceso de enseñanza aprendizaje para que se centre en el 

diagnóstico de aprendizaje de los alumnos y promueva el protagonismo estudiantil 

y las aspiraciones que se tienen en torno a la formación de los adolescentes. 

Finalmente,  sobre la base de principios metodológicos para el desarrollo de una 

enseñanza comunicativa del inglés en el contexto de la secundaria básica en 

transformaciones se  toma posición en torno a una concepción acerca de cómo se 

produce en el alumno el desarrollo de la competencia comunicativa  en la lengua 

extranjera, y se adopta una perspectiva curricular, a saber, el currículo 

comunicativo como guía de enseñanza, para lo cual se requiere superar a los 

docentes como agentes fundamentales para concretar el currículo en la práctica. 

Estos fundamentos nos permiten arribar a la siguiente tipificación del currículo: 

se trata de un currículo comunicativo, multidimensional en su contenido, 

contextualizado en las transformaciones de la secundaria básica cubana, y guía 

de enseñanza dado su carácter flexible y orientador para desarrollar una 

enseñanza centrada en el aprendizaje de los alumnos y tomando como referente a 

los fines del currículo oficial.   

El diagnóstico de necesidades 

Los fundamentos anteriores conducen a la determinación de tres indicadores 
fundamentales para la realización del diagnóstico de necesidades para intervenir 

en la enseñanza del inglés  territorialmente: los materiales didácticos,  la 

superación profesional de los profesores en ejercicio y el aprendizaje de los 

alumnos, priorizando el desarrollo de las habilidades básicas de la expresión oral y 

escrita, como producto fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La justificación para la selección de estos indicadores es la siguiente: porque son 

los de mayor incidencia en los procesos de transformación curricular según 
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nuestra experiencia; porque son elementos esenciales en la práctica educativa 

para el perfeccionamiento de esta disciplina en la secundaria básica en 

transformaciones en el territorio: la superación de los profesores, porque de las 

competencias que en ellos se desarrollen depende que el currículo se rehaga en 

la práctica para contextualizar la enseñanza; los materiales didácticos, porque en 

ellos se integran los contenidos y las experiencias de aprendizaje, porque son una 

alternativa de estructuración metodológica de los contenidos, cuestión sumamente 

difícil en el caso de las lenguas extranjeras, en otras palabras, los materiales 

didácticos son el currículo presentado a los profesores; y el aprendizaje de los 

alumnos como producto del proceso de enseñanza aprendizaje, en el caso del 

aprendizaje se priorizarán las habilidades básicas de la expresión oral y escrita por 

ser las habilidades productivas en el aprendizaje de la lengua, las cuales a su vez 

incluyen las habilidades de comprensión; y finalmente porque estos indicadores 

conforman la tríada que relaciona al profesor, los alumnos y el contenido, lo cual 

es esencial en cualquier transformación curricular. 

Los indicadores se desmontarán en los siguientes parámetros:  

1. El aprendizaje de los alumnos atendiendo a las habilidades básicas de la 

expresión oral y escrita: Expresión oral: habilidad para usar el idioma fluidamente 

con propósitos comunicativos interactivos; comprensión durante la conversación; 

uso de estrategias de comunicación; y dominio del sistema de la lengua expresado 

en la capacidad productiva de los alumnos, con énfasis en el verbo y la estructura 

simple de la oración. Expresión escrita: comprensión del lenguaje escrito; 

establecimiento de relaciones fonema grafema; y capacidad para usar el idioma 

por escrito fluidamente con propósitos comunicativos interactivos. 

2. Los materiales didácticos:  El contenido: su volumen, su correspondencia con 

un nivel elemental de competencia comunicativa, cobertura de las dimensiones del 

contenido del currículo y su estructuración metodológica. El sistema de 

actividades: su concepción sistémica, los niveles de asimilación que reflejan y su 

enfoque metodológico. 

3. La superación de los profesores: las prácticas que prevalecen en la actuación 
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profesional de los profesores y los puntos de vista fundamentales que estos 

manifiestan en torno al proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera 

en la secundaria básica. 

El diagnóstico de necesidades realizado a partir de los indicadores anteriores 

permitirá el reajuste y la extrapolación del Modelo que proponemos a las 

particularidades de cada territorio. 

Nuestra experiencia investigativa en el campo que nos ocupa nos evidenció la 

necesidad de precisar el alcance de los objetivos y el contenido de la Disciplina así 

como algunos criterios para sistematizar la selección de contenidos socioculturales 

lo cual presentamos a continuación. 

Los objetivos y el contenido de la Disciplina.  

Un nivel elemental de competencia comunicativa 

El contenido de la Disciplina responderá a las exigencias de un nivel elemental de 

competencia comunicativa en la lengua extranjera, que es el mínimo indispensable 

requerido y al alcance de todos los alumnos de la secundaria básica, a fin poder  

satisfacer necesidades básicas en la interacción social y en el acceso a distintas 

fuentes de información, fundamentalmente escritas, cuyos contenidos tributan a 

otras áreas del currículo y contribuyen a la formación de una cultura general 

básica,  y para que continúen aprendiendo con autonomía. Este nivel elemental  

se traduce en: capacidad para producir discursos orales y  escritos con fines 

interactivos; frecuente recurrencia a la competencia estratégica; cierto control 

sobre el sistema de la lengua, con énfasis en la oración simple y en los tiempos 

verbales simples, pronunciación inteligible y establecimiento de relaciones fonema 

grafema  que asegure que se entienda lo que escriben;  capacidad de 

comprensión por encima de la capacidad productiva que les permite comprender 

la esencia de textos adaptados para el aula, cuyos contenidos se relacionan con 

otras áreas del currículo escolar; cierta capacidad para la autoinstrucción y la 

heteroinstrucción; presencia en los alumnos de intereses cognoscitivos hacia la 

lengua y su uso real en la interacción social y en la búsqueda de información;  y 
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cierta conciencia sociolingüística sobre la conducta verbal y no verbal adecuada. 

Criterios de selección de los contenidos socioculturales  

Se recomiendan los siguientes criterios de selección para que los contenidos 

socioculturales   tributen a la formación ciudadana de los alumnos y al fomento de 

modos de actuación conducentes  a la formación de valores y a la creación de las 

bases para una sólida plataforma cultural: contextualización de la selección de 

estos contenidos dentro de la misión del área de Humanidades; defensa de la 

cultura nacional: situarla al frente (L. Prodromou, 1992); adopción de una 

perspectiva multicultural y multiétnica;   y consideración de las posibilidades 

comunicativas de los alumnos en la lengua extranjera y del tiempo asignado a la 

Disciplina.  

Las recomendaciones hechas hasta aquí en términos del alcance de los objetivos 

de la Disciplina y referente a la selección de contenidos socioculturales 

constituyen un punto de partida imprescindible para el perfeccionamiento de los 

materiales didácticos. 

Los materiales didácticos comunicativos como alternativa de estructuración 
metodológica del contenido y como configuradores del contenido técnico 
del trabajo de los profesores   

Los materiales didácticos de la Disciplina adoptarán una estructuración 

comunicativa, contextualizada en las particularidades de la secundaria básica en 

transformaciones, que se concreta en la siguiente estructuración metodológica: Su 

naturaleza fundamentalmente preparada para el aula; la estructuración de sus 

contenidos en torno a un eje principal estructural-conceptual-funcional en séptimo 

y octavo  y funcional en noveno grado; la realización de un tratamiento cíclico de 

los contenidos; su estructuración sistémica de las unidades; su flexibilidad en el 

ordenamiento de los subsistemas;  su integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación como complemento al trabajo de los profesores en 

el aula; la búsqueda de un balance de las actividades a favor del aprendizaje 

productivo (comunicativo);  la contextualización de las situaciones de aprendizaje 
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en lo nacional y lo local, con gran variedad de actividades, presentación atractiva, 

explotación de las imágenes y de las muestras de idiomas preparadas para el aula 

y habladas por nativos;  y su contribución al desarrollo profesional de los 

profesores al ser reflejo del  nuevo paradigma que se requiere implementar y al 

ofrecer la flexibilidad necesaria para su adaptación. 

Esta concepción de los materiales didácticos y la flexibilidad con que se conciben 

configuran el contenido técnico del trabajo de los profesores desde el proceso de 

enseñanza aprendizaje y exige de ellos unas competencias que serán abordadas 

en el próximo acápite en el que se ofrecen recomendaciones metodológicas para 

la superación de los profesores en ejercicio.   

La superación profesional de los profesores para desarrollar el currículo 
comunicativo como guía de enseñanza  

Las estrategias de superación que se diseñen territorialmente deberán centrarse 

esencialmente en la solución de los problemas: de la práctica escolar y en las 

necesidades de los profesores. Han sido identificados los siguientes problemas: 

El cambio de una concepción estructuralista de la lengua a una concepción 

comunicativa; el cambio de un modelo de enseñanza tradicional a uno 

comunicativo contextualizado en la secundaria básica; la modificación de los 

puntos de vista de los profesores acerca de las posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos; el desarrollo de capacidades en los profesores para la adaptación 

curricular; el desarrollo de actitudes y modos de actuación autónomos y reflexivos 

en los profesores. 

Una superación que se centre en la solución de estos problemas conducirá a la 

reconstrucción de la competencia profesional pedagógica  de los profesores en 

ejercicio (Adaptado a partir de M. Ruiz, 1999), cuyo estado actual no les permite 

asumir el currículo como guía de enseñanza. La competencia profesional 
pedagógica es la capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre las 

consecuencias   de ese hacer lo que involucra al mismo tiempo conocimientos, 

modos de hacer, valores y responsabilidades por los resultados de lo hecho 

(Adaptado a partir de C. Braslavsky C., 1999:28). Se le llama profesional tomando 
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en consideración que se trata de desarrollar autonomía en los docentes para que 

puedan diagnosticar problemas, trazar acciones efectivas para solucionarlos, 

gestionar esas acciones y evaluar y reflexionar continuamente sobre lo que hacen 

para tomar nuevas decisiones. Y finalmente, se habla de competencia profesional 

pedagógica porque se trata de un perfil de actuación profesional desde una visión 

holística de la escuela, que parte del conocimiento y la conciencia acerca del 

contexto educativo en que se labora y de las necesidades educativas de los 

alumnos, en oposición a una actuación centrada exclusivamente en una disciplina 

en particular. 

La competencia profesional pedagógica que se requiere reconstruir en los 

profesores de inglés en ejercicio y desarrollar en los profesores en formación en 

pregrado incluye  dos  áreas de competencia: (Adaptado a partir de M. Ruiz, 

1999) 

1. La competencia para la investigación en el aula entendida como la capacidad 

del docente para gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje en forma de 

estrategia de investigación-acción. 

2. La competencia sociocultural, definida como la capacidad de los docentes para 

facilitar en los alumnos el aprendizaje del idioma extranjero y tributar a su 

educación integral revolucionaria, así como  la capacidad para  fundamentar las 

decisiones curriculares que toman. Esta área de competencia incluye los 

siguientes saberes: Una comprensión de los fundamentos que sustentan el 

currículo;  un dominio del contenido de enseñanza para sí y para enseñarlo; y un 

saber gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje: diagnosticar, evaluar 

continuamente, valorar críticamente y adaptar los materiales didácticos, planificar 

la docencia y dirigir el proceso, lo que está dentro de la profesionalidad de los 

profesores, en la esencia de la perspectiva del currículo como guía de enseñanza, 

acorde con una enseñanza centrada en los alumnos, tal como se necesita en la 

secundaria básica  en transformaciones; y un saber trabajar en colectivo, pues no 

es posible de otra manera alcanzar un profundo dominio del diagnóstico integral 

de los alumnos, de los problemas educativos que deben resolverse en cada grupo 
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de manera concertada entre todas las asignaturas. Se trata pues de un modo de 

actuación interdisciplinario que contrarreste la fragmentación, en función de la 

educación integral de los adolescentes. 

Para que la superación facilite la reconstrucción de la competencia profesional 

pedagógica de los profesores para desarrollar el currículo como guía de 

enseñanza se ofrecen las siguientes recomendaciones metodológicas: Centrar 

las estrategias de superación en las necesidades de los docentes y en los 

problemas de la práctica escolar;  orientarse desde la perspectiva entrenadora 

hacia la perspectiva educadora; fomentar la participación activa de los profesores 

mediante una multivariedad de formas de superación, apoyadas en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación; integrar lo académico, lo laboral y 

lo investigativo, teniendo como centro a la reflexión. 

La evaluación curricular 

La evaluación del currículo es el proceso de recopilación de  información acerca 

de su naturaleza y de la pertinencia de sus fines, de los medios para su 

implementación, y de los resultados que genera en términos de la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera en los alumnos y de la competencia 

profesional pedagógica en los profesores, para  emitir un juicio de valor y 

determinar regularidades,  con el propósito de tomar decisiones para el 

perfeccionamiento. 

A partir de diferentes modelos de evaluación curricular y sobre la base de la 

experiencia práctica adquirida durante el desarrollo de esta investigación, se 

realiza la siguiente propuesta, consistente con la perspectiva curricular adoptada: 

 ¿Qué se evalúa? 

El currículo como plan: Sus objetivos y contenidos, atendiendo a su significación 

social y psicológica; la manera en que se proyecta la concreción del currículo 

como guía de enseñanza: los programas de superación y los materiales 

didácticos, fundamentalmente. El currículo como proceso: sus objetivos y 

contenidos en el proceso de su introducción en la docencia; los materiales 
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didácticos en el proceso de su introducción en la docencia; y el proceso de 

superación seguido con los profesores en ejercicio. Y el producto: El nivel de 

competencia profesional pedagógica que alcanzan los profesores; la 

transformación del proceso de enseñanza aprendizaje hacia una enseñanza 

comunicativa; y el nivel de competencia comunicativa en la lengua extranjera que 

alcanzan los alumnos. 

¿Quiénes participan en la evaluación del currículo? 

La evaluación se realizará mediante evaluadores internos y externos. Entre los 

primeros están los profesores y jefes de departamentos de las escuelas, que 

deberán asumir el proceso de implementación del currículo como un plan de 

investigación-acción que exige de ellos la exploración y la reflexión,  lo cual 

responde a la necesidad de impulsar su desarrollo profesional. Junto con los 

profesores, los alumnos también serán protagonistas en la evaluación del 

currículo. Entre los evaluadores externos se encuentran los metodólogos 

municipales y los profesores y jefes de departamentos de los Institutos superiores 

pedagógicos, máximos responsables de la dirección de la Disciplina en cada 

territorio y de la formación de los profesores. 

 ¿Cómo se evalúa el currículo? 

Se deben combinar convenientemente la evaluación formativa, para medir el 

proceso de implementación del currículo,  y la evaluación sumativa para evaluar 

sus resultados. La emisión de un juicio de valor sobre el currículo deberá 

realizarse transcurrido el tiempo suficiente para su  seguimiento y a partir de una 

triangulación de fuentes y de métodos de recogida y de procesamiento de la 

información, tanto cuantitativos como cualitativos. 

 ¿Para qué se evalúa el currículo? 

Se evalúa para tomar decisiones en torno al currículo: para perfeccionarlo, cuando 

se constate alguna incongruencia entre los fines y la necesidad social; para  

adaptarlo a las necesidades y posibilidades específicas de un territorio; para 

reorientar la estrategia de su implementación; para generalizar las experiencias de 
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los principales actores de la concepción e implementación del currículo; y para 

rendir cuenta acerca de sus resultados. 

A partir de la información recopilada e interpretada como resultado del proceso de 

evaluación curricular, se determinarán las regularidades que permiten el 

redireccionamiento del programa de implementación del currículo.  

Conclusiones 

El Modelo elaborado es una representación de una concepción curricular 

comunicativa  que responde a las necesidades del contexto de la secundaria 

básica cubana en transformaciones. Abraza una concepción multidimensional en 

cuanto al contenido curricular y concibe el currículo funcionando en la práctica 

como una guía para la enseñanza que facilite el dar respuesta a las necesidades 

de aprendizaje de los adolescentes en cada aula. Esta idea rectora se ha hecho 

patente a través de la interrelación sistémica de todos los elementos que integran 

el Modelo.  

El Modelo se ha conformado de manera tal que se integren en él un plano teórico, 

un plano empírico y uno formalizado, lo que ha permitido la integración de teoría y 

práctica curricular, lo cual eleva las probabilidades de lograr la optimización en el 

proceso de cambio curricular en la Disciplina. 

Adicionalmente el Modelo concebido permite su extrapolación a distintos 

escenarios al tomar en consideración las principales necesidades de la práctica 

educativa, en particular, las necesidades de perfeccionamiento de los materiales 

didácticos como currículo presentado a los profesores, las necesidades de 

superación de los profesores y las necesidades de aprendizaje de los alumnos 

como producto del proceso de enseñanza aprendizaje que se pretende 

transformar. 

Todo lo anteriormente expuesto nos permite suponer que si se aplica el Modelo se 

logrará el perfeccionamiento de la enseñanza del inglés territorialmente. 
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