
CONTENIDOS CURRICULARES 

('Cl documento que se pre
Lsenta, tiene como objeti-

vo promover el diálogo 
sobre el tema denominado 
"Contenidos Curriculares", 
para el efecto es necesario 
contextualizarlo desde nuestra 
realidad, sin olvidar los desafíos 
que la ciencia y la tecnología del 
presente y del futuro imponen 
e impondrán a los agentes edu
cativos, únicos responsables de 
la calidad educativa que deman
da el país. 

Existe como sabemos, nume
rosos conceptos sobre conteni
dos, el más pertinente a nuestro 
parecer, es el de: espacio de toma 
de decisiones adecuadas al con
texto en que se trabaja, tarea 
imprescindible para los docen
tes, quienes como prerrequisito 
deben contar con recursos con
ceptuales y operativos para rea
lizarla. 

Conocemos que la finalidad 
de la educación es procurar una 
idónea capacitación académica, 
promover una formación sólida, 
de modo que los estudiantes 
sean capaces de optar en liber
tad y en justicia, con un elevado 
sentido de responsabilidad, pro
fundizando en el conocimiento 
de la realidad nacional y en el 
desarrollo de una conciencia de 
solidaridad y compromiso en 
aras de la integración. 

De acuerdo a lo expresado y 
a las ideas sustentadas por To-
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rres L. y Bolívar A., se deduce 
que la tarea educativa en la es
cuela consiste en reinterpretar la 
cultura y la ciencia que nos ofre
ce la humanidad, es decir, tener 
en cuenta no sólo el curso de es
tudios o disciplinas a ser apren
didas sino el curso de vida que 
trae consigo el alumno confor
mado, éste último, por sus va
lores y patrones culturales en los 
aspectos social, económico y 
cultural, así como, sus valores 
familiares: costumbres, tradicio
nes, creencias, y sus valores per
sonales: potencialidades, intere
ses, inclinaciones y afectos. Te
niendo como base lo menciona
do, en la institución escolar se 
realizará la tarea de seleccionar, 
organizar, analizar críticamente 
y reconstruir los conocimientos, 
destrezas y hábitos, consecuen
cia del desarrollo de esa socie
dad a fin de guiar a las genera-

ciones de estudiantes que la con
forman para ser ciudadanos res
ponsables y para asumir elcom
promiso de mejorar el entorno 
en el que viven. 

Por otro lado, también es ne
cesario sena lar que en la educa
ción institucional la cultura del 
ser humano es estudiada a tra
vés de los contenidos o como 
formas de conocimiento. P. 
Hirst y R. S. Peters llegan a iden
tificar siete formas: Científica, 
Matemática, Religiosa, Moral, 
Histórica, Sociológica y Estética, 
de estas formas se derivan las 
disciplinas que pertenecen, a su 
vez, a uno de los seis ámbitos: 
Simbólico, empírico, estético, 
sinóptico, ético, sinoético, que 
emergen de los diversos modos 
de comprensión del ser huma
no y que facilitan, según Philip 
H. Phenix, la planificación y or-
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ganización del aprendizaje que 
la escuela debe trabajar con cada 
estudiante. 

De acuerdo a los contenidos 
que se desarrollan en la educa
ción, el papel de estos es el de
sarrollo intelectual y la forma
ción de un pensamiento discipli
nado y competente como seña
la Zabalza. Además, de acuer
do a Laeng, la escuela elemen
tal es la escuela del lenguaje en 
el que el niño (a) pasa del uni
verso de la experiencia al uni
verso del discurso; la escuela 
básica lleva al niño (a) a la pose
sión progresiva de los diversos 
códigos científicos de las disci
plinas para sistematizar de 
acuerdo a sus condiciones y 
momento evolutivo su propia 
experiencia. De esta manera se 
produce una constante referen
cia a conceptos y conocimientos, 
lo que trae consigo, entre otras 
capacidades, la de usar el cono
cimiento en la propia medida, 
para superar limitaciones y po
der valorar las razones, objeti
vos y consecuencias de su uso 
como lo afirma Bertolini. Asi
mismo, señala Belth, que a tra
vés de los contenidos se constru
ye no sólo el cuerpo de conoci
mientos de los alumnos, sino 
que se sientan las bases de la 
evolución del pensamiento en la 
doble vertiente que presenta 
Gagne: Las habilidades intelec
tuales y las estrategias cogni
tivas. 

Por otro lado, Hernández 
Pedro, señala que los procesos 
de análisis y síntesis equilibran 
el pensamiento, dado que elco
nocimiento inserto en el conte
nido es el elemento central del 
pensamiento; la organización y 
concretización de los contenidos 

es una tarea necesaria e impor
tante para la organización del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
El reto consiste en seleccionar las 
estrategias; es decir, los pasos, 
herramientas y criterios adecua
dos para estructurar los conte
nidos y dar lugar a las compe
tencias que debe desarrollar el 
estudiante en el transcurso de 
las diferentes etapas de su vida. 

Debemos crear, estructurar, 
buscar la estrategia más adecua
da en términos de eficiencia, efi
cacia, tiempo y economía, que 
nos permita realizar un análisis 
cultural para obtener las 
invariantes culturales naciona
les a fin de facilitar la selección 
y organización de contenidos. 
Según Denis Lanton, esta tarea 
presenta nueve estructuras: 1) 
Estructura Social, donde el sta
tus, rol, derechos y obligaciones 
son conceptos clave. 2) Siste
ma económico, relacionado con 
recursos, producción, distribu
ción, comercialización. 3) Siste
ma de comunicación, se refiere 
al habla, signos y sistemas de 
señales. 4) Sistema de racio
nalidad, se refiere al modo de 
razonamiento, para explicar fe
nómenos físicos y comporta
mientos humanos, varía de una 
sociedad a otra y con el paso del 
tiempo. 5) Sistema tecnológico, 
es aquel que permite controlar 
el medio en que se vive y mejo
rar la calidad de vida. 6) Siste
ma moral, se refiere a aprecia
ciones de lo que es considerado 
bueno y malo, justo o injusto. 7) 
Sistema de creencias, que afec
tan las explicaciones que da la 
ciencia y la religión sobre la so
ciedad y su devenir en el tiem
po. 8) Sistema estético, tiene que 
ver, con la variedad de formas 
estéticas y producciones artísti-

cas. 9) Sistema de maduración, 
se refiere al conjunto de costum
bres y convenciones que posee 
cada sociedad. De estos siste
mas derivan las diversas clases 
de conocimientos, cada una de 
ellas con determinados propósi
tos, experiencias, valores e inte
reses humanos. 

A. Banks, identifica cinco 
modelos de conocimiento a tra
vés de los cuales las personas 
construyen sus explicaciones 
acerca de la realidad. 1) Los co
nocimientos personales cultura
les, constituido por hechos, con
ceptos, explicaciones e interpre
taciones que el alumno elabora 
a partir de sus experiencias per
sonales, familiares y las que se 
dan en su comunidad. 2) Los co
nocimientos populares que son 
las interpretaciones promovidas 
por los medios de comunicación 
de masas. 3) El conocimiento 
académico dominante, que se 
reformula constantemente, se 
conforma a partir de conceptos 
y teorías de las Ciencias Socia
les y de la conducta. 4) El cono
cimiento académico transforma
dor, es aquel que da paso a la 
revolución científica. 5) El co
nocimiento escolar, que se en-· 
cuentra en los libros de texto. 
Además, de lo citado anterior
mente, se deben tener en cuenta 
las culturas que existen en la 
nación, las culturas infantiles y 
juveniles y el mundo de la mu
jer. 

La tarea de reconstruir y 
contextualizar contenidos es ta
rea compleja, facilitan este tra
bajo los criterios de selección y 
organización. 

En la selección de contenidos 
existen diversos criterios, tales 
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corno: ser variados, diversos y 
tengan relación con los objetivos 
y competencias propuestas; po
seer validez y relevancia, repre
sentar al amplio conjunto de co
nocimientos y respetar la estruc
tura de cada disciplina. 

En la organización didáctica 
de contenidos se debe tener en 
cuenta los siguientes principios: 

• Principio de significación: 
Tiene tres perspectivas: 1) 
Epistemológica, lo que lleva 
a conectar los hechos con las 
cadenas, sucesiva de las le
yes, las teorías y los mode
los, para producir el inter
cambio entre lo general y lo 
específico, la teoría con la 
práctica. 2) Psicológica, se 
refiere a que el contenido se 
convierta en recurso 
cognitivo que permita una 
relación eficaz con la reali
dad. 3) Didáctica, da a co
nocer que el contenido debe 
ser no arbitrario y sustancial. 

• Principio de gradualidad: 
Tener en cuenta la estructu
ra mental del sujeto para 
pasar de lo elemental a lo 
más cornp lej o. 

• Principio de autonomía del 
alumno: Seleccionar conteni
dos relacionados con las di
ferentes experiencias perso
nales de los alumnos. 

En la organización de conte
nidos podemos hacer uso de los 
siguientes criterios: 

• Partir de los conocimientos 
previos. 

• Disposición vertical; dispo
sición horizontal, considera
ción cíclica de conceptos fun
darnen tales; progresión, 

equilibrio y coherencia entre 
los temas; adaptación entre 
el entorno socioeconómico, 
cultural y el sistema de 
aprendizaje; o podemos op
tar por la estructura propo
sicional que considera la 
identificación, distribución, 
interrelación y la argumen
tación; asimismo, se puede 
utilizar el mapa conceptual. 

• Integración, entre el saber y 
el hacer; entre los diversos ti
pos de contenidos, concep
tuales, procedimentales y 
actitudinales, tarea que da 
lugar a la globalización. 

Todo lo dicho pone en el ta
pete la importancia de la educa
ción y de los grandes esfuerzos 
que se despliegan, pues, los niños 
y jóvenes del país, son los futu
ros líderes de nuestra sociedad. 

Por ello, es importante que 
en el sustrato de todas las pers
pectivas de formación del ser 
humano se visualice claramen
te el sentido que entraña una 
educación en valores, enten
diéndola como el proceso a tra
vés del cual el alumno aprende 
a apreciar, valorar y elegir un 
sistema ético. Ésta es una ma
nera de personalizar la educa
ción de modo que cada alumno 
pueda desarrollar todo su po
tencial, ya que al concretar sus 
valores en sus actos, se convier
te en persona consciente de la 
realidad en que vive, compro
metiéndose en una acción 
transformadora y humanística 
basada en el respeto al hombre 
y a la naturaleza. 

Los valores aparecen en la 
vida de individuos y organiza
ciones y corresponden a siete 

ciclos de desarrollo: ciclo prima
rio, ciclo familiar, ciclo insti
tucional, ciclo intrapersonal, ci
clo comunicativo, ciclo místico 
y ciclo profético, y en general, si 
podemos decir en el ciclo de la 
vida, que concreta los ideales de 
la educación. 

Una educación en valores 
orientará a los estudiantes en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas peruanos, a contri
buir a que se instaure en ella una 
sociedad más justa y fraterna y, 
sobre todo, a ser una persona 
comprometida con el país, con 
una plena conciencia de la capa
cidad de aportar con honestidad 
al engrandecimiento nacional. 
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