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Resumen: El artículo da cuenta de parte de los resultados de la investigación realizada los 
años 2010-2011 para obtener el grado de Magister en Educación. La investigación se 
desarrolló en base a un diseño metodológico de estudio de caso desde una perspectiva 
mixta complementaria cualitativa y cuantitativa. El problema de investigación aborda la 
pertinencia curricular de los Programas de Estudio de la asignatura de Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales elaborados a partir del Marco Curricular vigente a la fecha del estudio. 
Los principales resultados se relacionan con la identificación de distintas dimensiones que 
pueden definir la idea de pertinencia curricular y las formas en que estas se pueden 
relacionar para comprender el fenómeno curricular asociado. El artículo expone una 
introducción general que busca enmarcar la entrega de resultados. La descripción de los 
resultados alcanzados y, al cierre, algunas conclusiones a partir de los elementos 
expuestos.   
 

Palabras claves: Currículum, Pertinencia Curricular, Desarrollo Curricular, Decisiones 
Curriculares. 

Resumo: O artigo relata parte dos resultados da pesquisa realizada nos anos de 2010-2011 
para obtenção do título de Mestre em Educação. A pesquisa foi desenvolvida com base em 
um desenho metodológico de estudo de caso em uma perspectiva mista qualitativa e 
quantitativa complementar. O problema de investigação aborda a relevância curricular dos 
Programas de Estudos da disciplina de História, Geografia e Ciências Sociais elaborados a 
partir do Quadro Curricular em vigor à data do estudo. Os principais resultados estão 
relacionados com a identificação de diferentes dimensões que podem definir a ideia de 
relevância curricular e as formas como estas podem ser relacionadas para compreender o 
fenómeno curricular associado. O artigo apresenta uma introdução geral que busca 
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enquadrar a entrega dos resultados. A descrição dos resultados alcançados e, ao final, 
algumas conclusões com base nos elementos expostos. 

Palavras-chave: Currículo, Relevância Curricular, Desenvolvimento Curricular, Decisões 
Curriculares. 

Abstract: The article gives an account of part of the results of the research carried out in 
the years 2010-2011 to obtain the degree of Master of Education. The research was 
developed based on a case study methodological design from a mixed complementary 
qualitative and quantitative perspective. The research problem addresses the curricular 
relevance of the Study Programs of the subject of History, Geography and Social Sciences 
elaborated from the Curricular Framework in force at the date of the study. The main 
results are related to the identification of different dimensions that can define the idea of 
curricular relevance and the ways in which these can be related to understand the 
associated curricular phenomenon. The article presents a general introduction that seeks 
to frame the delivery of results. The description of the results achieved and, at the end, 
some conclusions based on the exposed elements. 

Keywords: Curriculum, Curriculum Relevance, Curriculum Development, Curricular 
Decisions. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo se refiere a la presentación de resultados de la investigación 
documental realizada el año 2011 en torno a la pregunta por la pertinencia del marco 
curricular de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 7º- 8º Básico y enseñanza media 
Científico Humanista (CH) a las realidades socioeconómicas de los alumnos y alumnas del país 
descritas en la encuesta CASEN 2009, buscando revelar las concepciones y experiencias 
centrales que propone el marco curricular de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 7º y 8º 
básico de enseñanza media CH, describir las relaciones entre los distintos niveles de 
pertinencia curricular definidos y la condición socioeconómica de los estudiantes de la 
muestra, analizar los distintos niveles de pertinencia curricular descritos en su relación con la 
naturaleza del currículum y proponer líneas de desarrollo para la construcción de un índice de 
pertinencia curricular en relación a la condición socioeconómica del estudiantado.     

Para esto se realizó un estudio de caso que complementó estrategias cualitativas y 
cuantitativas. Se construyó un marco teórico que define el concepto de currículum desde el 
entendimiento de éste como un fenómeno que emerge a partir de las relaciones entre lo 
intencionado desde lo escrito, lo hecho y el resultado de estas intenciones en el plano de la 
práctica, de modo que cada una de estas intenciones y acciones curriculares, siempre se 
encuentran inmersas en una compleja tensión entre el deber y la posibilidad (Stenhouse, 1994; 
Gimeno Sacristán, 1995; Giroux, 1990; Glatthorn, 2009; Apple, 1985, Eisner, 1998). 

El concepto de pertinencia curricular es comprendido a partir de las relaciones entre 
las identidades locales (particularmente definidas a partir de la condición socioeconómica) y 
las identidades universales, las que se constituyen desde una tensión que busca resolver la 
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escuela en torno al eje de la identidad y la relevancia cultural (UNESCO, 2005 a: 323). Así, la 
pertinencia curricular, tiene que ver con los niveles de significatividad de los aprendizajes que 
tienen lugar en el sistema educativo formal (UNESCO, 2005 b), entendiendo por 
significatividad los vínculos entre la identidad de los sujetos (intereses, expectativas, 
necesidades e historia individual) y los saberes previos que poseen a nivel cognitivo y 
cultural1.      

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La perspectiva metodológica desde la cual se desarrolló la investigación se articula a 
partir de la integración de elementos del paradigma cualitativo y cuantitativo. El vínculo entre 
ambos enfoques se sustenta en el principio de complementariedad por deficiencia, entendida 
bajo la posibilidad de explorar y analizar los territorios que quedan más allá de los límites 
posibilidades y características del enfoque opuesto (Delgado, Gutiérrez: 1995, Ortí, 1995).  

El objetivo no fue desarrollar modelos de causalidad explicativa, sino más bien generar 
elementos descriptivos y analíticos de las relaciones de las dos dimensiones del problema.  

De acuerdo a las características del problema descrito, el tipo de estudio a desarrollar 
fue el “estudio de caso” (Vasilachis di Gialdino: 2006). La elección del problema a investigar se 
sitúa en una circunstancia particular, y por tanto, se asume el sentido local de la causalidad 
permitida por este tipo de estudios, buscando situar en el contexto real del caso el significado 
de las experiencias escogidas bajo parámetros estructurales2. El caso seleccionado son los 
programas de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 7º y 8º Básico y enseñanza 
media CH vigente al año 20113.  

La muestra seleccionada bajo criterios estructurales se sustenta en los criterios 
destacados por Stake (1998). Así, asumimos como primer criterio la necesidad que la muestra 
posea una “máxima rentabilidad” frente a aquello que queremos aprehender, seleccionando 
las dimensiones del currículum nacional que nos otorguen la posibilidad de obtener mayores 
grados de comprensión de acuerdo a nuestros objetivos.  

 La muestra busca cubrir los espacios de significados relacionados con las dimensiones 
prescritas del currículum, lo que Glatthorn (2009) define como currículum escrito. Así, la 
muestra se compone por los “Programas de Estudio” del área Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de los años 2005 y 2009 correspondientes a 7º básico, 8º básico y Enseñanza media 
(1°, 2°, 3° y 4°)4. 

 
1 La profundización del desarrollo conceptual de la investigación se encuentra en  
2 Las condiciones estructurales del estudio y la muestra fueron descritas al momento de justificar la 
contextualización del problema de estudio.    
3 Marco Curricular Nacional, Decreto 220 (2005) y Ajuste Curricular, Decreto 254 (2009) 
4 Es necesario señalar que la muestra, en el caso de los programas de 2°, 3° y 4° medio, comprende los programas 
redactados el año 2005, aprobados bajo la administración política de los gobiernos del conglomerado 
“Concertación por la Democracia”, bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Los programas correspondientes 
a 7°y 8° básico y 1° Medio, se encuentran en actual proceso de tramitación (Ingreso a tramitación al Consejo 



Revista Enfoques Educacionales – Año 2019 – Vol. 16 No.2: 61-83 
 

Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile 

 

64 

Estrategias de análisis 

De acuerdo a las características del caso y la composición de la muestra, la técnica de 
recolección de datos a implementar fue la observación cualitativa externa de fuentes 
documentales. Para el caso se desarrollará una observación indirecta, particularmente de 
fuentes documentales (Delgado, Gutiérrez: 1995), las que serán analizadas como discursos 
ideológicos, definidos éstos como discursos que sustentan las cogniciones sociopolíticas 
(conjunto de valores significativos) de un determinado grupo (Van Dijk: 1996). Es decir, se 
asumirá que el currículo como expresión de la organización de una serie de representaciones 
sociales que exigen, buscan o desarrollan procesos de resistencia y cambio (Van Dijk: 1996), 
constituyéndose como discurso intencionado.   

En directa relación con el enfoque asumido en el estudio, se buscará la saturación del 
espacio simbólico institucional por medio de la observación de los componentes del 
currículum nacional presentados en la muestra. La saturación se presenta como el proceso de 
agotamiento de las estructuras de significados presentadas en los documentos que serán 
revisados. Por otra parte, se utilizará la triangulación teórica y por expertos como estrategias 
para salvaguardar la credibilidad del estudio. Los procesos de triangulación son entendidos 
como la combinación de grupos de estudio, entornos locales y temporales y perspectivas 
teóricas diferentes al asumir el estudio de un fenómeno (Flick: 2004). Para la triangulación 
teórica han sido seleccionados los autores presentados en el marco teórico, a saber, Manuel 
Silva, Abraham Magendzo, Basil Bernstein, Pierre Bourdieu, Paul Willis y Elliot Eisner, Giroux, 
Perrenuod, Saviani, Freire, Pinar, Glatthorn, entre otros. La selección de los planteamientos 
teóricos de estos autores se justifica en que las estructuras conceptuales que proponen son 
atingentes al desarrollo del problema planteado y a las intenciones sobre las que se sustenta 
la investigación. La triangulación vía expertos corresponderá a los procesos de revisión y 
consulta a expertos en la temática trabajada con respecto al proceso de investigación y a las 
conclusiones finales de ésta.  

 El proceso de análisis de datos tiene como objetivos develar la estructura simbólica del 
currículum nacional en el área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, entendiéndolo como 
un discurso ideológico altamente complejo. Para poder desarrollar el análisis de los datos se 
utilizó el modelo propuesto por Mucchielli (2001), es decir, el análisis de contenidos por 
teorización anclada. De la propuesta de Mucchieli, se desarrollarán las etapas de codificación, 
categorización y relación entre categorías, tipificación y construcción de modelos. Este 
proceso, de carácter descriptivo e interpretativo, será parte de una primera fase del análisis 
de los datos. Esta fase busca conformar el espacio simbólico del currículum nacional en torno 
a las experiencias que propone como válidas para el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.   

En una segunda etapa, las categorías construidas que puedan ser relacionadas con 
cuantificaciones de la realidad socioeconómica de los sujetos, serán asociadas con los datos 
extraídos de la encuesta CASEN 2009. 

 
Nacional de Educación, año 2010) y fueron despachados por la administración del gobierno de Sebastián Piñera 
Echenique, militante del partido Renovación Nacional y parte del conglomerado Alianza por Chile.   
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De este modo, y en una tercera etapa se procederá a la construcción de análisis por 
clasificación cruzada, momento en el cual se podrá entregar elementos para la resolución del 
objetivo central de la investigación, es decir, se delinearán elementos para conocer y 
comprender la pertinencia sociocultural del currículum de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.    

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis estructural del discurso curricular como corpus de datos. Niveles y formas de en 
las que se expresa la pertinencia del currículum de acuerdo a relación entre categorías. 

 

Los objetivos propuestos en la investigación nos instan a avanzar en los niveles de 
análisis del discurso curricular en búsqueda de dar respuesta cabal a la pregunta del estudio, 
a saber, cuales son las formas que adopta la pertinencia sociocultural del currículum chileno 
en el área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para esto, a continuación, se detallará las 
formas que asumen estos procesos de acuerdo al caso investigado.    

El nivel de análisis a utilizar para el desarrollo de este objetivo será el análisis 
estructural basado en datos, particularmente la técnica de calificación cruzada, en donde las 
tres áreas temáticas que constituyen el modelo de análisis construido (“Experiencia de 
aprendizaje sugerida”), y que fue expuesto en el apartado anterior de nuestra investigación, 
serán cruzadas en busca de construir las relaciones de pertinencia entre cada una de éstas.  

Contemplando los objetivos de la investigación y la lectura y análisis del corpus de datos 
se ha concluido la comprensión de la pertinencia curricular en tanto fenómeno educativo. En 
otras palabras, las relaciones de pertinencia no se sustentan en una dicotomía entre currículo 
y entorno, sino que emergen a partir del entendimiento del currículum como un texto complejo 
que en su desarrollo no sólo evoca un entorno socioeconómico particular (tanto en la escuela 
como en el hogar), sino que también hace referencia a los significados individuales y colectivos 
de los sujetos, a los intereses de éstos, a las identidades, a sus concepciones y vivencias del 
tiempo, y a momentos, relaciones y actores del espacio escuela, por tanto, la complejidad 
misma del fenómeno, ha llevado a ampliar los objetivos y a proponer una lectura del problema 
de la pertinencia a partir de las relaciones posibles entre entorno sociocultural, 
significatividad y relevancia curricular y conocimiento escolar disponible.       

Esto ha implicado también, a nivel metodológico, el complemento entre las lecturas 
cualitativas y cuantitativas de la realidad, en tanto, el área “entorno sociocultural” ha sido 
analizada a partir de la construcción del “Índice riqueza del entorno sociocultural de los 
sujetos” que ha permitido establecer los niveles de presencia o ausencia del entorno 
socioeconómico demandado por currículum, y al mismo tiempo, las polarizaciones 
constituidas a partir del análisis cualitativo de las categorías construidas, ha permitido definir 
la existencia de distintos niveles de desarrollo de las áreas “significatividad y relevancia” y 
“conocimiento escolar”. 
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Para el trabajo de análisis, se ha tomado la decisión de trabajar de manera directa con 
“clasificación cruzada” en tanto, la exploración de las relaciones entre los distintos códigos ha 
dado cuenta de la limitación asociada al hecho de trabajar exclusivamente con una lógica de 
análisis paralelo (clasificación paralela). De hecho, será por medio de este tipo de análisis que 
podremos identificar una serie de realidades que se encuentran excluidas del discurso. 

A nivel teórico, el análisis nos permitirá construir cuatro campos teóricos o productos 
axiales, los que darán cuenta de cuatro forma, situaciones o niveles posibles de pertinencia 
sociocultural del currículum de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Estos cuatro niveles, 
serán descritos y analizados en el presente apartado de modo de visibilizar sus características 
principales.
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Figura 1: Modelo de relación de categorías y constitución de áreas especificado 

         

 Experiencia de aprendizaje sugerida   

         

 Escuela conocimiento, actores y 
escena 

 
El tiempo histórico como vivencia 

en desarrollo 

  
Entorno sociocultural 

  

         

 Experiencia escolar: La escuela como 
espacio vivencial 

− Aprendizajes previos 

− Formas de enseñar y espacio 
escolar 

 − El tiempo pasado como vivencia 
"cercana" 

− Ponerse en el lugar de los que 
vivieron en el pasado: Empatizar 
con el pasado 

− Actividad del pasado en el 
presente 

− Vínculos con el presente 

− Presente en construcción 

− El pasado como un tiempo 
estático: "Pasado-pasado" o 
"Pasado en sí mismo" 

− Historia del tiempo presente: El 
tiempo presente como tiempo 
pasado 

  Entorno cercano 

− Entorno social 

− Organizaciones sociales en el entorno cercano 

− La familia como núcleo y respaldo del desarrollo 
comunitario 

− Entorno político como quehacer institucional y participativo 

− Hitos, espacios e instituciones 

− Derechos 

− Actividades económicas 

− Tecnología 

− Entorno cultural 

− Cultura: Presencia étnica y espacios de interculturalidad 

− Educación 

− Elementos religiosos del entorno sugerido 

− Memoria 

  

       

 El docente en la configuración de la 
experiencia 

− Docentes y decisiones 
curriculares 

− Interés y condiciones para la 
reflexión 

     

       

 Recursos disponibles en la escuela 

− Recursos escolares 

− Tecnología 

     

         

 Configuración identidad sujeto-colectivo 

− Pertenencia al género humano 

− Pertenencia a occidente 

− Identidad regional: Pertenencia a Latinoamérica 

− Identidad nacional 

− Identidad local 

  

Valoraciones del mundo 

  

         

 Configuración del interés 

− Interés como búsqueda complementaria 

− Interés como selección individual 
Valoraciones de mundo 

  

Significatividad y relevancia 

  

         



Revista Enfoques Educacionales – Año 2019 – Vol. 16 No.2: 61-83 
 

Departamento de Educación - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile 

 

68 

Pertinencia curricular de la experiencia de aprendizaje sugerida por el currículum 

 A continuación, se desarrollará el análisis de los datos de cada una de las relaciones 
entre las tres grandes áreas que constituyen el modelo construido. Las tensiones de cada una 
de estas áreas han emergido de la formación de niveles al interior de las categorías. De este 
modo, el área “Escuela, conocimientos, actores y escena”, se estructura a partir de la relación 
entre los polos: “escuela activa” y “escuela pasiva”, en donde los grados de “dinamismo” o 
“pasividad” que posee la escuela han sido constituidos a partir del análisis del rol docente 
(presencia o ausencia) la escuela como espacio vivencial, las formas que adquiere la 
enseñanza (activa o pasiva) y el rol que cumplen los sujetos en la construcción del tiempo 
(activo o pasivo). El área “Significatividad y relevancia” se constituye como eje a partir de la 
relación polarizada entre: “Mayores grados de cercanía/pertenencia/involucramiento de los 
sujetos” y “Menores grados de cercanía/pertenencia/involucramiento de los sujetos”. La 
tercera área, como ya hemos mencionado, se constituye a partir de los niveles alcanzados por 
los quintiles a los que pertenecen los sujetos de acuerdo al porcentaje alcanzado del “Índice 
riqueza del entorno sociocultural de los sujetos” construido a partir de los recursos 
demandados al entorno sociocultural de los sujetos, de manera que existen sujetos que 
poseen un entorno de mayor o menor riqueza según lo demandado por el currículum.        

De este modo, la pertinencia curricular del discurso analizado se constituirá a partir 
de los cruces entre cada una de las áreas, de manera de comprender como cada una influye 
en la posibilidad de constituir un currículum más o menos pertinente a los sujetos y sus 
comunidades.  
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Calificación cruzada de la pertinencia curricular a partir de la significatividad y 
relevancia sugerida por el currículum y el rol de la escuela sus actores y el conocimiento. 
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 En el esquema se puede observar las relaciones posibles a establecer entre las áreas 
descritas en el modelo, a saber, “Significatividad y relevancia” y “Entorno sugerido”, de 
acuerdo a las polarizaciones construidas. Se evidencia en el esquema cómo las distintas 
referencias a la “significatividad y relevancia” que puede alcanzar el currículum se movilizan 
de manera asociada con los niveles alcanzados por los sujetos en el “Índice de riqueza del 
entorno sociocultural de los sujetos”.  

De este modo, el discurso curricular adquiere distintas formas de pertinencia de 
acuerdo a cómo se constituyen las relaciones entre ambas áreas. Estas variaciones se 
desarrollan en tanto existe un contexto que permite o posibilita el desarrollo de determinado 
tipo de aprendizaje, a través de la construcción de un “respaldo de significatividad” más o 
menos rico. Es así como, la experiencia sugerida por el currículum alcanza distintas formas 
de pertinencia sociocultural. El concepto de “respaldo de significatividad” se refiere al 
momento en que los cruces entre “entorno sugerido” y “significatividad y relevancia”, el 
“respaldo de significatividad” permiten o impide, el desarrollo “real y fluido” del currículum, 
en tanto los sujetos reconocen o desconocen en la enseñanza elementos de su realidad 
cotidiana, es decir, los capitales demandados por la escuela por medio del currículum, son -o 
no son- los “capitales” que él mismo posee. Esta oposición se puede observar en el cuadrante 
1 y 3 del esquema, teniendo en consideración que el caso que se desarrolla en el cuadrante 3 
se relaciona con situaciones en que existen bajos niveles de presencia del entorno sugerido 
por el currículum en los sujetos y por tanto bajos niveles de “respaldo de significatividad”.   

 De este modo, los mayores niveles de pertinencia curricular se dan en la relación entre 
un entorno sociocultural alto y la empatía de los sujetos con los significados sugeridos por el 
currículum. Esta relación, usando el concepto referido en el párrafo anterior, se sustenta en 
la existencia de una “respaldo de significatividad” ideal, que incentiva el desarrollo de una 
relación de pertinencia del currículum hacia los sujetos (caso cuadrante 2).  

La pregunta que surge al observar estas configuraciones es por qué a pesar de existir, 
en el caso del cuadrante 1, un entorno sociocultural rico y vinculado con los elementos 
prescritos por el discurso curricular, éste no logra alcanzar mayores niveles de relevancia y 
significatividad en los sujetos. La respuesta a esta incógnita, al igual que el fenómeno que se 
desarrolla en el cuadrante 4, en relación a la alta significatividad y el bajo nivel de “presencia” 
del entorno sugerido por el currículum en la realidad del estudiante, tiene que ver con el 
tercer factor del modelo, que en el esquema no está presente, a saber, el rol de la escuela en 
la conformación de la pertinencia sociocultural del currículum, por tanto, los conceptos de 
currículum de pertinencia “falsa o frustrante”, se configura, en este caso, a partir del principio 
de la existencia de factores (en este caso la escuela y sus formas) que pueden romper las 
relaciones de causalidad negativa entre el “entorno sociocultural” de los sujetos y la 
“relevancia” que para éstos alcance el aprendizaje y la enseñanza. Sin embargo, las formas en 
las que se rompen estas relaciones no implican la “superación” de la condición de origen, en 
tanto no hay una modificación real de ésta, sino que hay una construcción de significatividad 
en función de la significatividad sugerida, no la subjetividad construida desde el sujeto. Es 
decir, el sujeto obvia su entorno como fuente de conocimiento y asume el entorno sugerido 
como propio, a pesar de no experimentarlo en su cotidianeidad. 
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 Esta misma lógica podría dar luces para comprender la relación entre un alto entorno 
sociocultural y un bajo nivel de significatividad, en tanto el factor escuela no se configure 
relevante para el sujeto, y, por tanto, la relación de pertinencia no se establezca (incluso esta 
situación puede tener explicación en un bajo reconocimiento de los sujetos con su entorno). 
Sin embargo, es necesario señalar que una baja pertinencia, no implica necesariamente el 
fracaso al interior del sistema educativo, ya que las relaciones entre entorno y éxito en el 
sistema nacional (entendido como buenos resultados en las pruebas SIMCE y PSU), están lo 
suficientemente comprobadas5, por tanto, para el caso la baja pertinencia no implica el 
fracaso al interior del sistema para quienes posean entornos socioculturales de mayor 
riqueza.           

  

Calificación cruzada de la pertinencia curricular a partir del rol de la escuela sus actores 
y el conocimiento y el “Índice riqueza del entorno sociocultural de los sujetos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ver Contreras, Marisol, Corbalán, Francisca y Redondo, Jesus (2007) “Cuando la suerte está echada: Estudio 
cuantitativo de los factores asociados al rendimiento en la PSU”, Universidad de Chile. 
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Este segundo esquema sistematiza las relaciones entre el área “entorno sociocultural” 
y “escuela conocimientos, actores y escena” que son descritas según la configuración de 
cuatro polos de tensión de los ejes semánticos señalados. Las polarizaciones relacionadas con 
el “entorno sociocultural” se establecen a partir del “Índice riqueza del entorno sociocultural 
de los sujetos” de la forma que ya ha sido mencionado más arriba. Por otra parte, el eje 
“escuela conocimientos, actores y escena” está constituido a partir de los polos “escuela 
activa” y “escuela pasiva”, en donde la primera otorga a los distintos actores que componen 
la escuela, mayores o menores grados de involucramiento en los procesos de implementación 
del currículum de acuerdo a los espacios que permite el currículum prescrito. De este modo, 
la “escuela activa” sugerida por el discurso curricular se asocia a las posibilidades que les 
otorgan principalmente a los docentes, como individuos y cuerpo colectivo, de construir y 
orientar hacia el colectivo, y al desarrollo de procesos de enseñanza que conciben el 
conocimiento a enseñar como un espacio en debate permanente (abierto y participativo).  

 El esquema demuestra el desarrollo de vínculos en donde se puede reconocer el rol 
de la escuela (sus actores, espacios y concepciones sobre el conocimiento) y sus posibilidades 
de contribuir a la generación de diversos grados de pertinencia curricular en relación a la 
condición de inicial de los sujetos. De este modo, la posibilidad de desarrollar un currículum 
altamente pertinente para los sujetos se establece por medio del vínculo entre un entorno 
sociocultural con altos grados de atingencia a la realidad demandada por el currículum y el 
desarrollo desde la escuela de prácticas de enseñanza y concepción del conocimiento 
asociados al desarrollo de una escuela activa, que se hace cargo del proceso de enseñanza en 
tanto insta y acompaña a sus estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Esta situación, que 
se refleja en el segundo cuadrante, se potencia en tanto los capitales que poseen los sujetos 
posibilitan que las constantes demandas que la escuela hace hacia sus estudiantes sean 
consideradas como relevantes y atingentes en tanto los sujetos le encuentran un alto grado 
de relevancia al momento de considerarlas familiares, al mismo tiempo que posibles de 
realizar por poseer los recursos necesarios para su desarrollo óptimo.       

Para el caso del cuadrante 1, la condición de la pertinencia alcanzada se puede 
comprender a partir del hecho que más allá de no existir un fuerte desarrollo la dimensión 
activa que el currículum sugiere, a los sujetos con un alto nivel de “entorno sociocultural”, de 
acuerdo al puntaje alcanzado en el “Índice riqueza del entorno sociocultural de los sujetos”, 
les es pertinente el currículum a sus realidades en tanto sus capitales son reconocidos como 
válidos por el currículum prescrito. Es precisamente desde esta relación que podemos 
explicar los altos niveles de éxito de los estudiantes con altos niveles socioeconómicos, en 
tanto sus capitales les permiten, muchas veces más allá del rol que pueda cumplir la escuela, 
construir aprendizajes que les son relevantes. 

El cuadrante número 3, muestra la relación más obvia, a saber, la existencia de una 
escuela inactiva y un entorno sociocultural deficiente. En este caso, el currículum adquiere 
su menor nivel de pertinencia en tanto los capitales de los sujetos no son relevantes para el 
currículum y a su vez la escuela no estimula su desarrollo y/o posible valoración, en tanto 
hace prevalecer la experiencia “escuela sugerida” por sobre la “experiencia escuela real”. 

Sin embargo, la relación que parece más interesante de destacar en el esquema, es la 
que emerge a partir del cruce entre la existencia de una escuela activa, que enfatiza el 
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desenvolvimiento del “espacio escuela” a partir de una concepción disciplinar que prioriza 
en su construcción el desarrollo de prácticas activas, con un alto nivel de involucramiento de 
los sujetos y la constitución de los docentes como orientadores del proceso de enseñanza en 
tanto guían, delimitan y organizan los procesos de estudio sin dejar a una libertad ingenua 
(en tanto obvia la condición de inicio desigual de los sujetos) de los estudiantes sus procesos 
de aprendizaje. En estos casos, podemos observar que existe la posibilidad de construir 
currículos pertinentes a pesar de desarrollarse en contextos en donde los sujetos poseen 
menores “recursos” de los demandados por el discurso curricular (menos nivel de entorno 
sociocultural). En otras palabras, la escuela rompe con la condición social inicial de los 
sujetos por medio del desarrollo de prácticas que le permiten al sujeto apropiarse de los 
conocimientos y habilidades validadas por los programas de estudio. Es decir, a pesar de no 
existir una relación entre su entorno y el demandado por el currículum, la escuela es capaz 
de construir en el sujeto los elementos necesarios para que éste los sienta como propios. El 
hecho a observar es en qué medida la “escuela activa” reemplaza la realidad de los sujetos 
por otra que, si bien no le es atingente ni cercana, le permite actuar con éxito frente a las 
demandas del currículum formal. La respuesta a esta pregunta intentará ser desarrollada a 
continuación.           

 

Calificación cruzada de la pertinencia curricular a partir del rol de la escuela sus actores 
y el conocimiento y de la significatividad y relevancia sugerida por el currículum. 
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En este tercer esquema se expone la clasificación cruzada de las áreas “significatividad 
y relevancia” y “escuela, conocimiento, actores y escena” a través de las polaridades ya 
descritas.  

Lo relevante de este esquema es que da a conocer la posibilidad de comprender el 
problema de la pertinencia más allá de las relaciones de ambas áreas en relación a los niveles 
alcanzados por los sujetos en el índice que hace referencia a los niveles que poseen el entorno 
sociocultural de los sujetos en relación al entorno demandado por el currículum. De este modo, 
el cruce de estas dos variables, más allá de completar y dar cierre a las relaciones posibles entre 
las tres áreas del modelo construido (“experiencia de aprendizaje sugerida”), nos permite 
reconocer que la pertinencia del currículum no se sustenta en las relaciones de ésta con el 
entorno, sino que también en las posibilidades de la escuela en su vínculo con los niveles de 
significatividad y relevancia que propone el currículum, y cómo la relación entre ambas 
contribuye a la comprensión de los niveles de pertinencia sociocultural del currículum. 

De este modo, al momento que el currículum configura espacios, formas del trabajar el 
contenido, roles y escenarios en donde dispone determinados niveles de involucramiento de 
los sujetos en estos procesos, los niveles de significatividad y relevancia se movilizan en 
relación a las formas que la escuela asume. Es así como, al existir relaciones entre una “escuela 
activa” y un mayor nivel de empatía con los espacios de significatividad y relevancia prescrito 
por en los programas de estudio del área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, la 
posibilidad de una alta pertinencia curricular es mayor, ya que la escuela es una actor activo y 
no pasivo frente a las realidades de los estudiantes, otorgando al mismo tiempo, mayor 
relevancia a las actividades de aprendizaje desarrolladas por los sujetos. Esta situación se 
observa en el cuadrante 2. 

La otra relación de pertinencia que se observa en el esquema (cuadrante 4), se configura 
a partir de la identificación de los sujetos con las significatividades sugeridas por el currículum 
a pesar de que la escuela no se constituya como un ente activo en los procesos sugeridos por 
los programas de estudio en relación a la construcción del tiempo histórico, a los roles docentes 
y a los recursos disponibles por la escuela. De este modo, la pertinencia del currículum a partir 
de esta relación se sustenta en la existencia en los sujetos de capitales altamente valorados por 
el discurso curricular, por tanto, los sentidos que éste propone le son relevantes.       

Por otra parte, las relaciones entre escuela activa y bajo grado de significatividad y 
relevancia para los sujetos –que se puede observar en el primer recuadro-, se levanta como una 
segunda manera de comprender el desarrollo de un currículum que es pertinente 
exclusivamente en función del éxito de la escuela a nivel institucional, es decir, la escuela abre 
espacios y desarrolla formas en las que incluye a los sujetos, de modo que los estudiantes se 
involucren en los procesos de aprendizaje, incluso al punto de alcanzar los resultados 
esperados por éste, lo que puede ser relacionado con los niveles alcanzados por estos en el 
“Índice riqueza del entorno sociocultural de los sujetos” (entorno sociocultural), en tanto sus 
entornos no se relacionan con los demandados por el currículum.  Esta situación ya ha sido 
explicada en la lectura de los esquemas anteriores en tanto demuestra la relevancia que puede 
asumir el rol de la escuela en la posibilidad de sentir cercanas las actividades, contenidos y 
habilidades propuestas por el currículum a los sujetos, situación que permite y explica los 
mayores grados de significatividad de éste, pero que sin embargo, la construcción de esta 
posibilidad se configura a partir de la definición de una realidad (en tanto entorno de la 
experiencia) que no le es propia.        
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El cuadrante 3 muestra la inexistencia de pertinencia del currículum en tanto los niveles 
de relevancia del currículum para los sujetos no existen al mismo tiempo que la escuela no se 
configura como un factor que permita modificar esta condición inicial, en tanto no es capaz de 
implementar espacios, metodologías y experiencias, en donde los sujetos reconfiguren sus 
sentidos en relación a las demandadas por el currículum. 

 

CONCLUSIONES: NIVELES DE LA PERTINENCIA DEL CURRÍCULUM: FORMAS Y 
DIMENSIONES. 

 

A partir del análisis entre las áreas y categorías que componen el modelo construido, es 
que podemos delimitar la existencia de cuatro formas de comprender la pertinencia 
sociocultural del currículum. Sustentamos esta afirmación en el entendimiento que la 
experiencia sugerida en sí misma otorga distintos espacios para que un currículum sea 
pertinente, en función de las posibilidades que otorga para el desarrollo de distintas formas de 
relacionarse con el medio y los sujetos en la construcción de la experiencia de aprendizaje. Es 
decir, el currículum prescrito, estudiado en este caso por medio de los programas de estudio de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, define y delimita espacios, los que permiten la 
generación de mayores o menores posibilidades de significatividad al momento de asociarlos 
con el entorno. Es decir -y es aquí en se aplica el sentido tridimensional del modelo- la 
experiencia sugerida por el currículum propone formas de vivir la escuela como espacio, al 
mismo tiempo que establece maneras de entender el conocimiento, asigna roles a los actores 
escolares. También sugiere sentidos desde los cuales se debe significar la experiencia, y 
finalmente, plantea formas en que se constituye la realidad sociocultural. Las características 
que asumen estas “formas” o “maneras de hacer y sentir” que propone el currículum para 
abordar cada una de las áreas señaladas, entregan la posibilidad de comprender mayores o 
menores niveles o formas de pertinencia sociocultural que el currículum construye en su 
relación con los sujetos escolarizados. 

Asumiendo este complejo entramado de ideas, el presente apartado busca sistematizar 
y ordenar la información que emerge a partir del análisis de los esquemas y de la descripción 
de las categorías construidas, por medio de la definición y el análisis de cuatro formas o niveles 
que asume la pertinencia sociocultural, de acuerdo al estudio de los sistemas de significados 
construidos a partir del análisis del discurso curricular seleccionado en la presente 
investigación. 

 Los cuatro niveles de pertinencia que serán descritos y analizados a continuación 
constituyen una de las principales reflexiones de la presente investigación en tanto contribuye 
a dar respuesta al objetivo general de ésta. En relación a esta idea, a partir de las relaciones 
establecidas en los esquemas, podemos identificar cuatro niveles de pertinencia curricular 
sociocultural, a saber: 

1.- Currículum pertinente y relevante 

2.- Currículum no pertinente  

3.- Currículum pertinente por alto capital 

4.- Currículum frustrante (falsamente pertinente) 
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   A continuación, describiremos cada uno de estos niveles de pertinencia curricular a 
partir de las áreas y categorías que emergieron del análisis del discurso y de las relaciones 
posibles a establecer desde del modelo construido. 

 

Currículum pertinente y relevante:  

 La pertinencia curricular, entendida como la identificación de los sujetos y sus contextos 
con el currículum como propuesta de aprendizaje, se expresa en este concepto por medio del 
desarrollo de los polos “positivos” de los tres ejes semánticos presentados, es decir, alto 
desarrollo en relación al entorno sociocultural dispuesto por el currículum, altos niveles de 
relevancia del proceso de aprendizaje sugerido y el desarrollo de prácticas asociadas a la 
existencia de una “escuela activa”. 

 En este sentido, la relación de pertinencia y relevancia del currículum para los sujetos, 
implicaría el desarrollo del mayor nivel de aprendizaje relevante posible, no solo en la 
dimensión del éxito escolar, en tanto obtención de altos resultados en las pruebas 
estandarizadas, sino que implicaría el logro de los objetivos curriculares en su dimensión 
integral, incluyendo el nivel de los sentidos, identidades, intereses, sumado al desarrollo de  las 
dimensiones valóricas y éticas que el currículum establece.  

 De este modo, al ser pertinente el currículum a los sujetos, supone la posibilidad que, 
las transformaciones, reinterpretaciones y reconstrucciones de los saberes por parte de éstos 
son situaciones posibles de concretar en los procesos de enseñanza aprendizaje, en tanto existe 
un desarrollo fluido y óptimo entre las tres áreas de la experiencia curricular. 

 Dentro de este marco es necesario puntualizar que el desarrollo de una “escuela activa” 
en donde la experiencia escolar es altamente significativa, en tanto los docentes cumplen un rol 
propositivo, al mismo tiempo que el equipamiento de la escuela se encuentra según lo prescrito, 
y el tratamiento del contenido se realiza en función de la posibilidad de construir el “tiempo 
pasado” y el “tiempo presente” desde concepciones en donde el “tiempo” no se observa como 
un evento estático, sino que en construcción; posibilitando que el involucramiento con los 
contextos existentes sea real. Esta situación se ve reforzada al momento de reconocer la 
existencia de un entorno sociocultural “alto”, que se expresa en el nivel obtenido en el índice 
construido. 

 En este sentido, las relaciones entre currículum y entorno, relación básica para 
comprender el problema de la pertinencia, se constituye por medio de la configuración de 
relaciones fluidas que se sustentan en un alto nivel de existencia de los recursos demandados 
por el currículum, el desarrollo de una escuela activa, y la generación de sentido de las 
propuestas valóricas e identitarias prescritas.      

 

Currículum no pertinente:  

 La antítesis de la definición anterior se describe a partir del desarrollo de la existencia 
de un bajo nivel del “Índice de riqueza del entorno sociocultural de los sujetos”, la pasividad de 
la escuela, sus actores y en las formas de trabajar los contenidos, y la escasa relevancia que tiene 
para los sujetos las propuestas de sentido e identidad que propone el currículum.  
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 De este modo, la inexistencia de pertinencia curricular se establece a partir de la 
distancia máxima entre currículum y entorno, en el desarrollo de los menores grados de 
identificación con el currículum propuesto. Así, la “experiencia escuela” se torna lejana, los 
aprendizajes no se configuran como secuencias lógicas para los sujetos y se pueden establecer 
como hitos aislados, al mismo tiempo que los docentes dejan en total libertad de acción a sus 
estudiantes, por tanto, los sujetos se movilizan en su propio entorno (por tanto, permanecen en 
él), que en este caso es bajo o limitado. Esta idea se refuerza por medio del desarrollo de formas 
de enseñanza y aprendizaje en donde los sujetos se definen como individuos sin mayor 
consideración del colectivo (por ejemplo, en el caso de exposiciones individuales en donde no 
se enfatiza la existencia de una audiencia activa). Por otra parte, el tiempo histórico es trabajado 
desde un sentido estático, predefinido e inmóvil. 

 Otra dimensión de estas distancias entre prescripción curricular, entorno y escuela, se 
evidencia en la inexistencia de significados para el sujeto en relación a la construcción de 
identidad. El posicionamiento constante y casi total de una identidad universal occidental, 
distingue los menores niveles de involucramiento de los sujetos en tanto se configura como una 
realidad lejana, de difícil identificación en su entorno y experiencia.  

 El bajo nivel alcanzado en el “Índice riqueza del entorno sociocultural de los sujetos” 
confirma el hecho que las relaciones entre pertinencia y entorno, a través del concepto de 
“respaldo de significatividad”, en tanto, el entorno sociocultural de los sujetos no responde al 
demandado por el currículum, éstos quedan limitados de desarrollar los significados y los 
aprendizajes propuestos desde el currículo, describiendo un nivel de pertinencia bajo o 
inexistente.       

 

Currículum pertinente por alto nivel de capital:  

Los dos casos anteriores son reflejos de la existencia de relaciones de pertinencia 
dicotómicas, que se configuran por medio de la existencia de polarizaciones opuestas en las tres 
áreas de análisis. Sin embargo, la complejidad misma del fenómeno estudiado, y el sentido 
tridimensional del modelo construido, nos permite descomponer y sistematizar el análisis en 
función de otras dimensiones de la pertinencia curricular.   

 En este sentido, la pertinencia puede adquirir otras formas en donde su existencia se 
explique por la mayor presencia de un factor determinado, más que por la presencia total de 
las polaridades positivas de la totalidad de las áreas de la experiencia sugerida por el 
currículum.  

 En el caso de la existencia de currículos pertinentes por la existencia de altos niveles de 
“capital(es)” en el sujeto y su entorno, la pertinencia se configura a partir de la relevancia de los 
recursos que posee el sujeto en su entorno y cómo éstos han sido “incorporados” por los 
individuos. Utilizamos la palabra “capital” o “capitales”, para no restringir el análisis a la 
existencia de un alto capital cultural, ya que entendemos que la posibilidad de que exista este 
tipo de pertinencia se sustenta en que los sujetos poseen una diversidad de capitales 
disponibles; a saber, capital social, cultural, económico, familiar, etc., y que a partir de éste 
asimilarían las propuestas del currículum sin necesidad de que exista un mediador activo y 
presente, como la escuela, que incentive u optimice el proceso de pertinencia entre sujeto y 
entorno.    
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De acuerdo a la condición recién descrita, los vínculos con los niveles de significatividad 
y relevancia que sugiere el currículum hacia los individuos, se mueven en dos dimensiones: uno 
con altos niveles de significatividad, a pesar de la existencia de una escuela pasiva, y un segundo 
nivel, en donde existe un entorno sociocultural complejo y rico (factor central y común de este 
tipo de pertinencia), pero con un nivel de significatividad y sentido de las propuestas 
curriculares menor. 

La primera dimensión se constituye a partir de la existencia de una escuela que sin 
necesidad de motivar e involucrar a los sujetos en las formas de comprender el tiempo 
histórico, estos establecen un sentido de identificación por medio de la cercanía al entorno de 
las propuestas desarrolladas por el currículum a nivel de los sentidos y las valoraciones éticas. 

En la segunda dimensión, el entorno permite el desarrollo de un currículum pertinente, 
en tanto las relaciones entorno currículum son cercanas por los capitales que posee el sujeto y 
su entorno, pero los sentidos que el currículum sugiere no le son cercanos, entre otros factores 
porque no existe una “experiencia escuela” que los motive e incentive. De esta manera, la 
implementación curricular puede ser exitosa, en tanto resultados en pruebas estandarizadas, 
pero no se asegura el desarrollo integral del estudiante como sujeto, la dimensión valórica pasa 
a ser intrascendente en tanto el estudiante construye la “cercanía” con el currículum por medio 
de los capitales que posee y como éstos son valorados por la escuela.              

 De este modo, el factor que nos permite comprender la naturaleza que asume la 
pertinencia en este caso, tiene que ver con el rol y la trascendencia del entorno sociocultural de 
los sujetos en los procesos de enseñanza – aprendizaje y desarrollo, en tanto, la pertinencia se 
configura a partir de la cercanía entre el entorno sugerido y el entorno real de los sujetos, por 
sobre cualquiera de los otros dos factores (áreas). 

 

Currículum frustrante (falsamente pertinente) 

El concepto de currículum frustrante (falsamente pertinente), tiene que ver con la 
posibilidad de entender que el éxito escolar, en tanto obtención de altos niveles en las pruebas 
estandarizadas, no existe necesariamente a partir de una correlación con la pertinencia 
curricular, de hecho, el nivel de pertinencia sociocultural “frustrante”, explica las diferencias 
entre estos dos conceptos. 

La idea de “falsa” pertinencia, tiene relación con la forma en la que se construye la 
relación de “cercanía” entre escuela, entorno y experiencia, en tanto, la posibilidad de asumir 
como relevantes, los elementos propuestos por el currículum, pasa porque los sujetos, desde 
una dimensión, reemplacen sus realidades de origen por las realidades sugeridas en un 
ejercicio de reconstrucción falaz de su realidad, o en una segunda dimensión, no identifiquen 
como significativos los elementos prescritos por el currículum y asuman el aprendizaje como 
un ejercicio pragmático y utilitario ligado al logro de un resultado exitoso al interior del sistema 
escolar.   

Es así como, el concepto de “currículum frustrante” se explica a partir del rol jugado por 
la escuela en la construcción de pertinencia del currículum. Ya que, la escuela, como factor 
explicativo central del fenómeno descrito, por medio del desarrollo activo, es decir, a través una 
fuerte presencia de los docentes en la orientación de los procesos de estudio, un énfasis en los 
trabajos comunitarios y en el espacio colectivo como espacio de construcción de saberes y el 
desarrollo de un concepto disciplinar de tiempo dinámico e inclusivo; es capaz de romper con 
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la condición de origen por medio de la instalación de una nueva realidad en la escuela que hace 
que el currículum sea cercano y significativo en su propuesta y acción (diseño, desarrollo, 
implementación y concreción). Para el caso contrario, la escuela es activa en tanto involucra a 
los sujetos, sin necesariamente dotar de significatividad a la enseñanza, sin embargo, logra de 
igual modo “romper” con la condición inicial, a nivel sociocultural, de los estudiantes. Es decir, 
en ambos casos se asume el discurso curricular oficial ya sea por una identificación reelaborada 
o por un pragmatismo exitista. De este modo, la configuración de la experiencia escolar actúa 
como un enajenador de las realidades iniciales de los sujetos por medio de su reemplazo por 
una nueva realidad, pertinente a la prescrita en el discurso curricular.  

A modo de cierre, la “falsa” pertinencia, en tanto construye realidades a partir de 
entornos que no son lo de los sujetos (en relación a los niveles alcanzados en el “Índice riqueza 
del entorno sociocultural de los sujetos”), podría generar una condición de frustración en los 
sujetos en tanto construye el éxito a partir de una realidad que no le es propia. De este modo es 
una pertinencia “hipócrita” en tanto finge, por medio de la generación de una expectativa irreal, 
la posibilidad que los sujetos con entornos socioculturales pobres pueden triunfar en el sistema 
escolar por medio de su sometimiento e inclusión a una cultura que emerge de un entorno que 
no le es propio. Esta ilusión se sustenta en la presentación de la escuela, a partir del currículum, 
como un espacio de compensación capaz de romper con la condición inicial de los sujetos por 
medio de la integración a una realidad construida en función de entornos socioculturales que 
le ajenos.   
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