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J • .T • o D u e e J o N 

La educación como proceso y como institución social, se def! 

ne, organiza e implanta de acuerdo con una ideolo9Ia especifica, 

con una particular visión del mundo y de la sociedad. 

La educación implica una definición y una justificación del 

qué, por qué y como individuos y grupos deben aprender, de man~ 

ra sistemática y/o informal. 

Así toda propuesta educativa incluye una selección de valo-

re& a la par que una selección de conocimientos y habilidades -

considerados como valiosos o deseables. 

Estas ideas me han llevado a la reflexión, y desde mi práctl 

ca profesional en el ámbito de la Educación de Adulto& en el -

Instituto Nacional de Educación para Adultos, he podido consta

tar en forma directa e indirecta, la influencia decisiva que e

jercen loa valores éticos, morales, sociales, políticos. etc., 

en el ámbito educativo en que se desenvuelven los alumnos adul

tos que asisten a los proyectos educativos que promueve·e1 Ins

tituto. 

Cuando ae expide la Ley Nacional de Educación para Adultos en 

1975 se hace manifiesta sobre bases jur1dicas y pedagógicas, la 

idea de ofrecer una educación que intente un cambio de valores, 
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que busque una manera distinta de vivir, partiendo de la reali

dad inmediata del sujeto, una educación que esté estrechamente 

li9ada a la vida politica, social, cultural y económica. 

Sin embar90, aunque explicitamente se manifiesta en todos -

los documentos y programas oficiales de educación para adultos, 

y •e eatablece como objetivo prioritario el cambio en el campo~ 

tamiento de los sujetos que les permitan mejorar la calidad de 

su vida, en realidad, no se ve un esfuerzo más sistemático pa

ra unir el ámbito de la educación no formal, con el más amplio 

del sistema social. 

A los adulto•, por lo tanto, se les deja la difícil tarea de 

utilizar comportamientos recién adquiridos, probablemente bastan 

te inapropiados, en un ambiente fisico y humano.que sigue eXis

tiendo sin alteración. 

Específicamente cuando se elabora un currlculum de educación 

para adultos que implica una relación educador-educando, unos -

contenido• educativos, cierta metodologla, formas de evaluación, 

etc., todo ello refleja una serie de mensajes, valores y objet1 

vos que evidencian una concepción de hombre, de vida, ~ en gen~ 

ral, una realidad, 

Por tal razón, para analizar esta situación en concreto, 

crei interesante retomar el programa de "Vida Familiar" que se 

incluye dentro del Nuevo Programa de Educación Primaria, denom! 

nado "Modelo Pedagógico de Educación Primaria para Adultos" - --



(M,P.E.P.A.), para au estudio. 

Para hacer el análisis de dicho programa, se retomarán alg~ 

nos de los principales postulados que manejan los autores que -

se han dado a la tarea de estudiar el .. curriculo oculto", el -

cual como se veri, incluye precisamente los resultados no-inten 

cionales, los prop6sitos, creencias y valores no explicitados 

que permean la educación en su conjunto. Dicho currículo oculto 

es transmitido a diario, de manera inconsciente la mayoría de -

las veces, tanto por maestros y educadores en general, comó por 

la organización educativa en su a'mplitud. 

Asimismo, en la práctica de todo programa es muy importante 

la relación maeatro-alumno, o educador-educando, y la formación 

del maestro o educador, ya que éste es portador de valores y ac

titudes que transmiten inevitablemente, aunque esto no se encue~ 

tre expreso formal o institucionalmente. 

El objetivo de este trabajo, es hacer un estudio documental y 

aistemitico sobre currículo oculto, para obtener los criterios -

que me permitirán hacer un análisis del programa de "Vida f'ami-

liar" antes citado y de la relación ase~or-alumno, a fi~ de dete~ 

tar algunos de los principales valores presentes en los mismos. 

Este trabajo comprende el desarrollo de los siguientes capit~ 

loa: el primero se refiere al origen del concepto "currículo -

oculto" y las definiciones textuales que han dado varios autores, 

las cuales se recopilaron a travi• de una búsqueda minuciosa, con 



6 

el fin de describir los antecedentes que dieron origen al con-

cepto de currlculo oculto, con el propósito de presentar el con 

texto en el cual surge y que lo sitúa como fenómeno importante 

de estudio. 

En el segundo se describen aquellos aspectos que se conside• 

raron conforman la parte central en lo que hace al currículo -

oculto y que tienen que ver con el proceso de formación de do-

centes y educadores, así como la relación maestro-alumno. Asi-

mismo como punto muy importante se destacó a los valores y aqu~ 

llos aspectos en los que tales valores se encuentran siempre -

presentes, esto permite poner de relieve los distintos elemen-

toa que los autores han utilizado para lograr fundamentar el con 

cepto de currículo oculto. 

En el tercer capítulo se presenta el Programa de Educación -

Básica para Adultos y sus características para ubicar el Progr~ 

ma de Vida Familiar que se inscribe en el Modelo Pedagógico de 

Educación Primaria para Adultos, considerando la formación del 

asesor, la relación asesor-adulto y el texto de estudio denomi

nado "Nuestra Familia", para describir aquellos elementos o as

pectos del currículo oculto presentes. 

Por último se presentan las conclusiones obtenidas de este 

análisis. 

Cabe aclarar que al ·final de cada capitulo, se presentan la 

serie de citas Bibliográficas y documentales a que se hace re

ferencia en el mismo. 



C A P I T U L O I 

ll:L COllCll:PTO DI: •cuaucuLO OCULTO· 



C A P l T U L O l 

IL COllCIPTO DI "CUIRlCULO OCULTO" 

1.1 Origen del concepto 

Para iniciar este capitulo es conveniente mencionar, desde -

el punto de vista de la pedagogla qué es el currlculo o curric~ 

lum, y cuiles son los origenes que acuñaron el término 11 cu-

rriculo oculto". 

Se ha definido al currículo o curriculum, como un plan para 

el aprendizaje de materias escolares. "Al referirnos al curric.'J_ 

lum se quiere señalar el listado de contenidos, objetivos y ac

tividade• que se desarrollan en la institución escolar a un ni

vel determinado. Pero tomando el término en una acepción cien-

tlf ica, como cuando se habla de teorias del curriculo, se suele 

querer significar un marco de discusión para fundamentar y dar 

justificación a lo que se enseña y al cómo se hace," (~) 

Aunque el cómo adquiere su significado en la práctica, depende 

de las distintas concepciones que lo presentan. Existen dos co.u 

cepcionea importantes, una que visualiza al curriculum como pr2 

dueto de una planeación y que opera sistemáticamente sólo a pa~ 

tir de dicha planeación, y otra que interpreta al curriculum c~ 

mo un proceso en constante desarrollo, que no termina en el mo-



8 

mento en que ae obtiene un producto (o sea el pJanJ sino que s~ 

amplía a la realidad misma y será cambiante y flexible a la par 

que dicha realidad y totalidad educativa cambia. 

El punto de vista de este trabajo, se inclina por esta ee9un 

da concepción, ya que esta postura al ser más abierta y dinámi

ca da pie al descubrimiento de nuevos y cambiantes procesos in

volucrados, los cuales pueden ser abordados con instrumentos de 

análisis que permitan aproximarse a los momentos especif icos 

del proceso educativo en movimiento. 

También esta postura está en gran medida, vinculada a la in

vestigación y como se verá en seguida, hablar de investigación 

en este trabajo ea muy importante, pues es de hecho una activi

dad que caracteriza cualquier intento de definición del concep

·ta- c-urr-ic·u·lo .... oculto, ~desde ·sus 1.:íi.CiOs hasta los- ·eS-tUdios actu!. 

le• sobre el mismo. 

Como ha sucedido en todas las épocas, a finales de los años 

sesentas, Ja investigación educativa estaba caracterizada por -

múltiples contradicciones, por lo que en su aeno existían áreas 

específicas sin explorar, y as.í la forma de hacer investigación, 

de emplear una u otra metodología, respondía a las necesidades 

y exigencias educativas de la sociedad y de acuerdo al momento 

histórico que estaba viviendo la misma. Entre Jas tareas de in

vestigación sobre el currículum que aún no habian sido suficie!!, 

temente exploradas, se encontraba, el análisis conceptual del -



currículo oculto. 

El curriculo oculto, con todo y la discusión teórica que con

lleva, ha tenido lugar gracias a múltiples y variadas experien-

cias educativas, mismas que han sido analizadas a través de la 

reflexión teórica; por ello se puede afjrmar que el nacimiento 

del curriculum oculto como concepto, ocurrió en el contexto -

real de la educación. 

"Originalmente, las formas creadas para el estudio del curric~ 

lo en cuestión, dieron oriqen a su 1 descubrimiento 1
, de tal ma

nera que su formulación teórica, dependió casi totalmente de -

los métodos que, previo a su planteamiento fueron utilizados. 

En este sentido, en la investigación educativa, la etnogra-

fia abrió un espacio· para la reconstrucción cualitativa de pro

cesos y relaciones educativas que, frecuentemente pasan inadve~ 

tidas y que se vinculan con el cómo se construye socialmente la 

educación. (21 

Este movimiento etnográfico se inició a finales de los años 

sesentas y principios de los setentas. De esta manera se ve, 

que un cambio en los paradigmas de investigación dentro del cafil 

po de la educación. da lugar al descubrimiento de lo nuevo. en 

un intento por superar los métodos tradicionales de tipo cuan

titativo. 

Cabe mencionar, que.antes del estudio de investigación etno-
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gráfica en materia de educación, la forma privilegiada de captar 

la realidad emp!rica, había sido con técnicas como: encuestas, -

cuestionarios, teats, y tod~ tipo de estad[sticas. En los resul

tados de estas investigaciones, el número se hace ídolo y queda 

marginada la manifestación humana, quedan fuera muchos datos -

cualitativos que no se captan con instrumentos. 

Por otra parte, cuando se hacia investigación social, común

mente se habla dejado de lado, un estudio profundo de la manera 

en que el individuo interioriza las normas, los principios, los 

valores, en fin su actuación en el escenario de lo social, don

de cotidianamente se enfrenta con seres como él, que luchan, 92 

zan, sufren por la existencia. F.sto era y aún a veces sigue 

siendo, debido a algunos planteamientos que sostienen que el e~ 

tudio de lo cotidiano, es el estudio de algo insignificante, de 

lo inútil, de lo que pasa y no deja huella visible, de lo in-

trascendente, comparado con cosas como la producción. 

11 De todas las prácticas disponibles en la investigación cual.!, 

tativa, en especial la etnografía, capturó la imaginación de -

los investigadores educativos como: Cusick (1973), Henry (19631, 

Jackson (1968), Smith y Geoffry (1968), entre otros. "·(31 

Antes de detallar más ampliamente en qué consiste este tipo 

de investigación, conviene mencionar, que la etnografía educat! 

va, no ae desarrolló inicialmente en el contexto académico de -

la antropología o la sociología como cabría esperarse, sino en 
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centros interdiaciplinarios de investigación educativa, en los 

cuales se dieron las condiciones para desarrollar proyectos. 

En estas instituciones surgió un debate crítico en torno a 

la realidad escolar. Un antecedente importante de los años 70, 

fue la relectura de los clásicos del marxismo, según lo señala 

Elsie Rockwell, así Gramsci, Althusser, Foucault, A. Heller, -

Bordieu, E.P. Thompson, R. Williams, constituyeron referencias 

importantes para la investigación etnográfica, así como la in

fluencia decisiva de los autores de la tradición anglosajona -

como Young 1971, Apple 1982, Giroux 1973, Willis 1980, Erick-

son 1986 y Delamont 1983. (41 

El llitodo de le •icroetnogreffe 

Según Miranda A.Juan Carlos, investigador que ha elaborado -

diversos ensayos sobre currículo oculto, señala que en Gran Br~ 

taña, un grupo de investigadores se interesó y logró aportar -

experiencias y reflexiones teóricas, alrededor de las formas de 

estudio para un fenómeno conocido como 'las relaciones profe

sor-alumno•, dicho fenómeno constituye uno de los aspectos más 

sobresalientes de lo que se concibe como •currículo oculto•. 

·También señala que en el año de 1970, fue organizada una con 

ferencia sobre investigación en las aulas, de la cual un grupo 

de investigadores británicos renunció, debido a la 'ortodoxia' 

seguida en.los asuntos educativos. 
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Asimismo Miranda A. dice que la mayor parte de ellos, deci

dió escribir una serie de ensayos, presentando alternativas. -

los que después pudieron reunirse en un volumen titulado• "Ex

plorations in Classroom Observations" (5), que reúne una s~rie 

de textos que ee caracteriza por las coincidencias metodológi

cas que en general encierran un sentido, sin duda innovador. 

La propuesta metodológica de estos investigadores puede re

sumirse de la siguiente manera1 

Dada la complejidad de la investigación en el aula, ha sido 

totalmente reconocido, en principio, que no hay una metodología 

aislada, aceptada por los que realizan observación de ambientes 

sociales, por ello se utilizan una variedad de distintos méto-

doa de recopilar datos: grabaciones, filmes, observación y anota 

ci6n, programas de observación preparada· y entrevistas formales 

e informales con maestros y alumnos. 

Asimismo se podr{an utilizar algunas técnicas antrapoJógi-

caa como aon1 la observaci6n participante, tomar notas sobre -

el terreno, entrevistas en profundidad, etc. 

En uno de lo• ensayos expresamente dedicados a la cuestión 

metodológica, en el volumen citado, Delamont y Hamilton plan-

tean una critica a laa investigaciones previas sobre todo a la 

denominada "aniliais de interacción", porque afirman que conti~ 

ne graves prejuicios y limitaciones, ya que por ejemplo, se va

l• de una serie de categoriaa previamente especificadas para -
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clasificar el comportamiento de maestros y alumnos, se vale de 

datos reunidos durante periodos de observación muy breves. es

tán disociados de su contexto social y temporal e histórico, -

incumben muy expresamente a todo aquello susceptible de ser c~ 

tegorizado o medido, se enfocan sobre pequeñOs fra9mentos de -

acci6n o comportamiento. mejor que .sobre conceptos globales y 

muchas otras cuestiones que se podrían agre9ar a la lista de 

limitaciones de e•te método. 

Despué• de este.análisis, los autores citados, describen una 

modalidad de investigación que les resulta más adecuada para -

dar cuenta del fen6meno de estudio, se trata de la ob•ervación 

antropológica. que también es conocida como 11microetno9rafia", 

"observación naturista", o bien "observación ecológica 11
• 

A diferencia de-la tradiciQo de análisis de interacción, e~ 

yos origenea e•tin claramente arraigados en la psicologia del 

comportamiento, la tradición antropológica, carece de rarees -

profundas. Algunos de sus partidarios son antropólogos como -

Jules Henry, otros sociólogos ~omo Howard Becker, psiquiatras 

como Gussow y alguno• son conversos de la psicolo9Ia conducti~ 

ta como Philip Jackaon. Malcolm Parlett, Louis Smith ~otros 

mis. (6) 

La investigación antropológica, emplea un enfoque basado en 

la etnografía (*) en lugar de la "psicometría", y un marco CO.!!. 

ceptual que considera a la educación en amplios términos soci2 



culturales, mejor que en términos •cognoscitivos• o 'afecti-

vos•. En cada caeo, el conocimiento, el plan de estudios. e -

incluso el aprender, son abordados de manera distinta. 

Metodológicamente, los estudios antropológicos del aula, se 

basan en la observación participante, durante la cual el obser

vador se auma o incorpo~a él mismo en la nueva cultura o ambien. 

te que estudia. A saber, estos estudios implican la presencia 

de un observador u observadores para períodos prolongados de -

tiempo, en una •ola aula o en un reducido número de ellas. Du

rante este tiempo, el observador no sólo observa sino que tam--

bién habla con los participantes, significativamente los llama 

informantes, mejor que sujetos. Asimismo, el antropólogo no -

establece una distinción de categor{as tan acentuada entre el 

observador y el observado. 

Las caracteristicas especificas de este método pueden resu-

mirse de la siguiente forma: 

l*I 

La obeervaci6n antropol6gica o etnográfica 

Permite al ob•ervador realizar entrevistas formales con -

loa participantes y pedirles que llenen cuesitonar_ios, -

también el investigador recopila notas sobre el terreno y 

ETNOCRAFlA.- se puede definir como la rama de la antropolo
gía cuya tarea es describir las múltiples formas en que los 
seres humanos han logrado sobrevivir y darle sentido a su -
vida. 
Mis que un método, es una forma particular de articular la 
experiencia en campo y el trabajo analítico. 
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toma qrabaciones sobre la marcha. 

Establece que los datos del investigador son relativamente 

asistemático& e inacabados. 

Permite la utilización de un marco conceptual exhaustivo, 

el cual toma la totalidad como base de sus datos. 

No interviene, controla o elimina variables. 

Permite reducir la indagación sistemática, y presta una a

tención más concentrada en los temas que van surgiendo. 

Enfoca progresivamente aquellos rasgos de la clase que -

considera más relevantes. 

Aún cuando es un método descriptivo. permite elaborar nue

vas categorías, es decir, no sólo acepta la elaboración de 

categóriae preestablecidas. 

Evita generalizaciones estadísticas: esto es, no se propo

ne imponer norm~s~ 

Además los autores recomiendan, que si existe la posibilidad 

de contar con instrumentos audiovisuales para el registro de Jos 

acontecimientos y conductas en el aula, se asigne, simultánea-

mente un observador participante. 

Para ubicar a Philip Jackson, quien se considera el áutor 

original que propuso el concepto de 11 curriculum oculto 11
, es ne

cesario considerar que, lo que llamamos etnografía educativa. 

ha evolucionado a partir de una amplia gama de influencias, que 

incluyen: a la sociología, la antropología, la psicología cll

nica y ecológica, la historia oral, la evaluación curricular. -
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la sociolin9üistica, la filosofía social, entre otras. Semen-

ciona que alrededor de 1967, existían alqun~s tradíciones en eJ 

trabajo de campo de las ciencias sociales, dentro de ellas se -

encontraba la Sociologla Urbana, practicada en la Universidad -

de Chica90, que se convirtió en la invefjti9acl6n ese campo Jlama 

da "Escuela de Chicago", la cual tomaba prestados métodos de -

los trabajos de campo de los historiadores naturales, biólogos 

v botiinicoa. 

Los etnógrafos o investigadores de campo vivían en el campo 

mismo. coleccionaban especímenes, buscaban esquemas y regulari

dades, desarrollaban sistemas de clasificación para lo que oh-

servaban y generaban hipótesis, su propósito principal era des

criptivo. 

Y en este contexto, da inicio la investigación mediante la 

observación en escuelas y salones de clase, la cual no tiene -

su origen en las disciplinas de las ciencias sociales. sino -

que en su mayor parte proviene de una tradición de la evalua-

ción educativa, con cuyos instrumentos normalmente se mide la 

calidad de la enseñanza, su eficacia o la capacidad de los mae! 

tros dentro del salón de clases. 

Los primeros aniilisis de un salón de clase mediante observa

ción fueron "Life in Classrooms" (La Vida en las Aulas) de 

Phllip Jackson, v "Complexities of an Urban Classroom" (La com

plejidad de un salón de clases urbano) de Louís Smith v Willíam 
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Geoffrey; ambos se publicaron en 1968 y R.B. Snyder, quien pu-

blicó un volumen titulado "The Hidden Curriculum" (El curriculum 

oculto) en 1971. 

Estos autores son investigadores expertas en psicologia edu-. 

cativa, no en sociologia ni antropoloq{a. Philip Jackson abrió 

nuevos horizontes porque puso en evidencia los sutiles esquemas 

del currículo oculto, de las reglas y reglamentos de la escue-

la. Este autor, en su obra cumbre '*Vida en las Aulasº, hace re

ferencia a diez largos años de trabajos previos a su publica-

ción en 1968, de dicho libro, en el cual utiliza el concepto -
11 Hidden Curriculum•• para referirse a la parte de la vida esco

lar en la que se involucran diversas mediaciones como son for

mas de comportamiento social, el contexto de la cotidianidad -

escolar, juicios de valor, y muchos otros aspectos que Jos pl~ 

nificadoree de la educación •no ven• o •no contemplan• a la h~ 

ra de planear, por au obviedad quizás en los proyectos curric~ 

lares oficiales. 

La noción de •oculto' le viene de su condición mar9inal, de

bido a la eaca•a atención que le han puesto los educadores. 

Jackaon era miembro e investigador del Centro de tnvestiga-

ción de las Ciencias del Comportamiento de Chica90. "Center for 

Advanced Study in the Behavioral Sciences" en 1962. Purante -

esta 6poca, visit6 varias escuelas primarias en Palo Alto, Ca

lif., las cuale• lo convencier~n de la necesidad de seguir muy 
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de cerca laa realidades sociales de la vida escolar. 

Su 9ran interés lo llevó a emplear diversos métodos de tipo 

cualitativo como son: entrevistas, observación directa, notas 

de campo, etc., para conocer más de cerca dichas realidades -

sociales y psicológicas de la vida en la escuela. 

Plantea que este concepto fue inicialmente propuesto, como 

resultado de los cambios que experimentó a través de los años 

en su participaci6n en la vida escolar, y de los múltiples --

cuestionamientos que recibi6 su esquema conceptual original. 

· También existen evidencias de que Jackson recibió importan

tes influencias de educadores, historiadores y filósofos de la 

ciencia de la Universidad de Chicago y de las escuelas que vi-

aitó en 1962, lo que quizás provocó que cambiara su visión tan

to de la psicologia como de la educación. 

Existe una opinión que sostiene que la manera en que se con

cibió teóricamente al curriculo oculto, estuvo marcada por una 

serie de discusiones conceptuales de algunos educadores, pero -

fundamentalmente por psicólogos. Es pertinente aclarar que Jac1 

son y otros de sus colegas, están ubicados como disidentes de la 

corriente conductista de la psicologia. 

Desde la lógica investi9ativa de Jackson, el edilicio teóri

co-metodológico que propuso, obtuvo resultados y contribuciones 

fundamentales a favor de una más completa comprensión del fenó-
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meno curricular, los cuales indudablemente son todavia vi9entes 

dentro del contexto de la investigación curricular. Aunque to

do es susceptible de perfeccionarse. 

Uno de los aspectos innovadores de esto, es que él vio pci-

mero qué pasaba en el aula en el contexto real, y después lo 

describió, o aea no tenia algunas suposiciones preconcebidas -

acerca de lo que deberla o no suceder en la escuela, más bien -

iba abierto y dispuesto a recibir toda la información provenie~ 

te de este contexto real. 

A partir de estos acontecimientos, Jackson dejó al descubieE 

to toda una serie de fenómenos y acontecimientos que se encuen

tran al margen del curriculum formal y oficial, que se repiten 

y presentan con enorme frecuencia y que van a influir. defini-

tivamente en la vida y en la formación de las personas involu

cradas en el acto educativo. 

De esta manera, posteriormente los investigadores educativos 

van a ampliar, reconstruir. reinterpretar, etc., lo referente 

al currículo oculto, sobre todo los interesados en utilizar 

las metodologlas etnográficas y participantes, 

Un paso adelante, para develar los distintos significados -

que se han venido dando a este con~epto, es remitirnos a las -

fuentes originales de quienes se han esforzado por estudiarlo 

y profundizar en él. 
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1.2 Definicionee del concepto •currículo oculto• 

Esta categoría como construcción teórica, presenta diversas 

intenciones. dependiendo de la formación de los autores, de -

sus enfoques metodológicos y de las dificultades interpretati-

vas que ello implica. 

De las diferentes posturas, a partir de las cuales se aborda 

el tema del currículo oculto, algunas las han denominado como -

tradicionales, liberales, radicales, etc., pero lo que está en 

juego en los estilos y diferentes formas de análisis que cada -

una de ellas representa, son las perspeqtivas filosóficas pro-

fundas y las perspectivas ideológicas en lo que se refiere a su 

concepción de la realidad social. 

Para aproximarnos al análisis de este concepto, a continua

ción se transcriben una serie de definiciones, tal como apare-

ceo en las fuentes originales -textos, revistas, colecciones, -

etc., en las cuales las describen los autores. La intención es 

recuperar posteriormente, la serie de factores y aspectos que -

son los más relevantes y lo definen como categoría. 

En este punto es necesario mencionar, que algunos autores -

asocian el concepto curriculo oculto a otros sinónimos como son: 

currículo no expreso, currículo tácito, modalidad curricular no 

explicita, el curr{culo no estudiado, el currículo encubierto o 



21 

latente, currlculo no oficial, currículo no formal, currículo -

silenciado. 

Como podrá observarse, las acepciones acerca del curriculo -

oculto que existen en la literatura son diversas, esto da cuen

ta de la dificultad teórica que este fenómeno representa para -

los investigadores del mismo. 

A continuación se presenta en primer lugar, el nombre del -

autor y en seguida la definición. 

!. VALLIUICB 

Existen tres ideas generales propuestas por este autor, que 

sinterizan lo que se ha dado en llamar curriculo oculto. 

MLa primera ea que el curriculum oculto puede ser referido 

como cualquiera de los contextos de la. escolaridad, incluyendo 

la unidad de interacción profesor-alumno, la estructura del au

la, los patrones globales de organización del estado escolar, -

como un mict·ocosmoa del sistema social .de valores. 

La ae9unda es el curriculum oculto C9~Q un número de_proce-

sos operando en las escuelas, incluyendo~J.• adquisición de val.2 

res implícitos en los textos, en los mensajes del educador. y -

en general en la socialización del alumno, el mantenimiento de 

la estructura de clase, etc. 

La tercera puede, asimismo abrazar cierta diferenciación en 

el grado de intencionalidad y de la profundidad de lo oculto -
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percibida por el investigador, para obtener resultados parcia

les en la función sociohistórica de la educación.º (7) 

TOMAS GAaCIA llURol 

" 
1 Hidden curriculum', hace referencia a la serie de mensa

jes que se transmiten como consecuencia de la forma de escola

rización, de su organización y práctica. El curriculum oculto 

está en Intima conexión con el •cómo del proceso', a través del 

cual se dan los resultados educativos, pero no está expreso en 

ningún lado. 

El curriculum oculto es más bien un aspecto que un tipo de cu

rrículum, se le considera asignado a: entornos fis1cos, socia

les y cognitivos en donde se lleva a cabo el aprendizaje. Su -

contenido está configurado por, valores, normas y comportamien

tos habituales, propios de la socialización educativa. Siendo 

paralelo al currículum expreso, se admite su mayor capacidad de 

penetración, asi como la dificultad de ejercer control sobre -

el." 1a1 

JOSB PBRllANDO GARCIA 

"Curriculum oculto, se denomina as!, a un conjunto de mensa

jes impl!cito• en las formas de transmitir el curriculum expli

cito. en la organización misma de las actividades de enseñanza, 

en las relaciones institucionales que sustentan al proceso es

colar. 
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Pero e• neceeario distinguir entre 1 ldeolo9ia 1 y 'Curricu~

lum oculto•, pues los contenidos de este último, por el contr~ 

rio de la ideologia, no poseen legitimidad alguna y solamente 

pueden tener una existencia oculta por la ideologia. ( 9) 

AllUllM llAGll:MDIO 

•currículo oculto se denomina a, las disposiciones del es-

pacio escolar, las regulaciones que gobiernan la vida interna 

de la eecuela, las actividades que se organiian en ella. las 

normas, códigos de obediencia y disciplina, los sistemas de -

recompensas y casti9os, los mecanismos de comunicación conscie~ 

te o inconeciente, esto conforma la cultura de la escuela o -

curriculo oculto. (10) 

AllA llARTlllA ORTll 

"El currículum oculto es definido por Apple (19791 como: 

'La enaeftanza tácita a los estudiantes, de normas, valores y -

disposiciones por el simple hecho de estar viviendo y trabajan 

do dentro de las rutinas y expectativas institucionales.· 

Otros adjetivos que se le aplican son: curriculum extiao f ic:ial 

no formal, implicito, latente, invisible, tácito, no estudia-

do, encubierto." (11) 

JUA• CARLOS MIRAllDA 

"El curriculum oculto desde nuestra perspectiva, debe con--
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siderarae como un conjunto de práctica& derivadas del conjunto -

de relaciones sociales escolares. Estas prácticas deben ser pe~ 

fectamente caracterizadas.· Estas relaciones sociales escolares, 

escenario y motor de las formas de comportamiento específico, -

conatituyen el núcleo del curriculum oculto, y representan sólo 

•un momento• de la compleja realidad educativa, 

Las relaciones sociales esc~lares, ubicándonos en cualquier co~ 

texto educativo, están or9anizadas sobre la base de: 

La historia social de la institución educativa 

La condición social de los sujetos 

Las formas que asume el discurso oficial (docente, estudiaE 

til, admini•trativol 

La• formas de le9islación. 

La• formas de organización social de los 9rupos que actúan 

en la escuela. 

Loa hibitoa, las costumbres, los lenguajes, las normas mor~ 

lea. 

Todos elloa con un sello caracteristico que los distingue de • 

otras instituciones como sons hospitales, sindicatos, etc. Asi 

el curriculum oculto de acuerdo con nuestra versión, es un ººE 

junto de práctica• NO prescritas por el curriculum oficial, -

la• que a au vez, deben ser separadas conceptualmente de las -

que si lo son. 

Las formas de comportamiento que asumen las relaciones socia-

les escolares. pueden estar acompañando, complementando o con

tradiciendo, lo prescrito en el curriculo oficial. 
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En otras palabras, el. currículo oculto ha sido un concepto 

que hace alusión a •10 que es aprendido en la escuela•, lo que 

permite enseñar la educación moral, las consecuencias de la e~ 

colaridad, o bien, el conjunto de relaciones entre profesor y 

alumno y el rol de sus re9las de 9obierno." (12) 

R~a H. PBINAllDEZ R. 

"El currlculo oculto, se considera que es un currículo prg 

veedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas insti

tucionales no explícitas, brindadas por la escuela debido a -

au situación de microcosmos del sistema social de valores. 

Enseñanzas que corresponden al plano del desarrollo moral, 

porque incluyen funciones como: inculcación de valores. soci~ 

lización política, sentido de obediencia y aceptación del or

den social o sea, que vincula estrechamente a la institución 

escolar con el establecimiento moral, social y político que -

rodea a la eacuela. 

Tambi6n es un proyecto ideol69ico que se ve en el discurso de 

la eacuela, a través de las relaciones sociales, en la seJec-

ci6n de conocimientos -en donde se le9itiman unos y se pros-

criben otros que no son neutrales, sino más bien se escogen -

porque sostienen un tipo de saber, de poder, etc., que validan 

a la sociedad. Asimismo. en la producción. validación y pro-

mul9ación del conocimiento científico." (13) 
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ISTILA aUII LARllACUIVEL 

11 Curriculum oculto, entendido como la enseñanza tácita de -

las normas, valorea y principios e incluso actitudes no expll 

citados en el curriculum formal. El curriculum oculto presen 

ta varias funciones, entre las que destacan: a)La inculcación 

de valores dominantes, b)La subordinación a la autoridad, 

c)El entrenamiento para la obediencia d)La fácil adaptación -

al sistema. Todos ellos facilitan el control social. 

La existencia del curriculum oculto paralelo al curriculum 

formal, tiene que ver con las relaciones sociales y las estru~ 

turas de poder que se observan en el aula. El curriculum ocu! 

to opera en1 el tipo de contenidos seleccionados, las formas -

para la tranamiei6n de los conocimientos que enseña el profe-

sor, el tipo de. expresiones lin9üisticas, las relaciones de -

significación que se manifiestan en la enseñanza-aprendizaje." 

(14) 

HAH tllLLlM 

'La idea de •the hidden curriculum' se usa para denunciar 

una indoctrinaci6n sutil, pero hay también un supuest~ de que 

el •hidden currículum' es ambas cosas, inevitable e indesed--

ble. Los críticos radicales de la escuela han señalado que -

las escuelas tienen un curriculum oculto más allá del curric~ 

lum abierto, el cual enseña diversas habilidades y valores 

y formas de pensamiento que se estiman importantes: además al 
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fomentar o impulsar el establecimiento de esos valores y creen-

cias viene siendo sutilmente reforzados. Por ejemplo, los niñOs 

·pueden empezar a creer que solamente las cosas que son sign i f ic.! 

tivas y tienen que ser aprendidas, son las cosas que se enseñan 

en la escuela.• (lS) 

.JOHR IGGLIS'l'Oll 

"El currlculo oculto básicamente se refiere al comportamien

to esperado por parte de la sociedad de los roles que como hom

bres jugamos, y es aquella parte de la realidad que no está in

cluida en el currículo oficial, 

Incluye la comprensión de orientaciones alternativas hacia el 

saber •oficial' de la escuela tales como: conocer cómo satisfa-

cer las exigencias del maestro, cómo responder a las normas 

aceptables para los compañeros, cómo responder a las normas a

probadas por los maestros, y otras numerosas conductas interna

lizadaa. La respuesta al currículo oculto es tan importante pa

r• la supervivencia personal del alumno como h del mdestro." 

(16) 

HIRIY GIROUX 

"Aunque el concepto de curriculum oculto ha tenido varias -

definiciones y análisis conflictivos en la última década de -

los ochentas, el criterio de las definiciones que caracteriza 

a todos estos análisis, conceptúa al curriculum oculto como -
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'aquellas normas, creencias y valores NO declarados, implanta-

dos y transmitido• a loa alumnos. por medio de reglas subyacen

tes que estructuran las rutinas Y las relaciones sociales de la 

vida en las aulas.• (17) 

JUAll lllAlllUEL PillA OSOIJO 

.. Llama currículo oculto o currículo no oficial, a las diver

sas prácticas rutinarias, que según él, de acuerdo a los plan-

teamientos dominantes, el estudio de lo cotidiano, es el cstu-

dio de lo insignificante, de lo inúti 1, de lo que pasa y no de

ja huella visible, de lo irracionalmente pensado, de lo intras

cendente, en comparación de cosas como la producción. Dentro -

de lo banal se presentan1 las conductas religiosas. la fiesta, 

el juego, la hol9anza, la sexualidad, entre otras.• (18) 

DAVID BLOCK y A, PAPACOSTAS 

"El curriculum oculto, son las relaciones que se establecen 

en el aal6n de clases entre maestro-alumno, alumno-alumno, alum 

no-conocimiento.• (19) 

ALICIA LOIAllO llASCAllUA 

"El curriculum oculto, son el conjunto de valores, creencias 

o asunciones valorativas implícitas en lo que se ve, ·en un. me

dio de comunicación en este caso. en la T.V. educativa. 



29 

En la mayor[a de los casos, la manera en que el narrador es 

introducido tiende a ocultar o hacer invisible el proceso de 

selecci6n detrás del discurso audiovisual. 1.a T.V. educativa -

pretende.aportar conocimientos acerca de la realidad de manera 

imparcial. presentándose como una ventana neutral al mundo, y 

el mundo como de naturaleza no contradictoria. Al hacer esto, 

se niegan procesos ideol6gicos de validación, selección y re~

presentación, niegan el proceso de significación (construcción 

de significados)," (201 

CAaLOS CALVO flUloz 

11 El curriculum oculto, es la educación informal. o sea lo 

que acontece en los procesos educativos informales! en los pr2 

cesoa de en•eñanza-aprendizaje en la calle, en el seno de la -

familia. o en los procesos evaluativos con los que nos orien-

tamos en nuestra vida diaria y cotidiana, del aprendizaje axi~ 

lógico y estético. pues todo esto acompaña a los procesos escg 

lares y ademia, loa alteran de diferentes maneras y consecuen

cias." (211 

JUaJo 'IOaass 

"El curriculum oculto, son aquellos aspectos de la vida cg 

tidiana de las escuelas y en las aulas a los que se presta m~ 

nos atención, que tienen un significado social y efectos no -

previstos de las experiencias escolares en los que se ven en-
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vueltos las alumnos y los profesores. Este curriculum juega un 

papel deatacado en la configuración de unos significados y val~ 

res de los que docentes y alumnos no acostumbran a ser plena-

mente conscientes. " (221 

Como se pudo observar en todas estas citas, las acepciones 

acerca de este concepto son diversas, así como las interpreta

ciones que desde el punto de vista educativo en general. le a· 

compañan. No obstante también existen varios puntos de coinc! 

dencia en lo referente a que el currículum oculto es un curric~ 

lo proveedor de enseñanzas encubiertas de una u otra forma, -

que opera en situaciones que se viven en la cotidianidad edu-

cativa. sobre todo en las relaciones interpersonales que se dan 

en la misma. 

Por otra parte, sea cual sea el enfoque del cual se parta -

para definir al curriculum oculto. lo cierto es que la ef ica-

cia de su imposición está asentada en el hecho de que los a-

prendizajes efectuados en su ámbito, se verifican en la reali 

dad como se verá en loa próximo• capítulos. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS BSIEIALBS QUE CONJOlllAN EL CURRICULO OCULTO 

Antes de introducirnos al desarrollo de los aspectos esen-

ciales del curr!culo oculto, es conveniente mencionar que al r~ 

tomar los or!9ene11 y el desarrollo del concepto, se ha obsen•a

do que en los intentos de def inici~n y en alqunos argumentos 

conceptuales, no existe suficiente claridad ni especificidad p~ 

ra pronunciar una definici~n dnica, pues la literatura que tra

ta sobre el tema ha sido producida a través de la elaboraci~n -

de nociones generales de la vida escolar. 

Sin embargo como lo señala el artfculo de fü!ctor 11. Fern.!n-

dez al citar a Rockwell, lbarrola, Isabel Gal.!n y Dora Mar!n 

( 23 1 cuando se empieza a reconocer un interjuego de elementos -

educativos y psicol~gicos, de sectores sociales y polfticos va

riados y complejos, que coinciden en un espacio escolar o en -

una inatituci~n educativa, sea ~ata de tipo escolarizado o abie~ 

to, que no estaban previstos en el curriculum formal y oficial, 

se esta empezando a hablar de un curr!culum oculto. 

Sin querer limitar dicho concepto, es preciso abrir algunas 

categor!as de an4lisis, y a partir de ellas hacer un acercamieE 

to a aquello& elementos del curr1culum oculto que lo identifi

can como tal y lo pronuncian m4s. 

Cabe destacar que se eligieron como categorfas: 'La Forma--
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cidn Docente•, 'La Relacidn Maestro-Alumna•, y 'Los valores', 

para des~rrollar el currtculum oculto, porque incluyen varia-

bles curriculare• repetidamente constatadas, definidas y estu

diadas que dan cuenta del fenemeno y lo explican clara y abun

dantemente. 

Tambil!n 1>orque el currtculum oculto esta en tntima cone:<illn 

con 'el - cemo' del proce•o a través del cual se producen los 

re•ultados de lo• aprendizajes en los educandos, y en este sen

tido el papel que juegan los mensajes, valores y actitudes que 

se transmiten a travl!s de los educadores, maestros, asesores o 

guras educativos por una parte y de los contenidos educativos 

por otra, es indiscutible, 

1.1 Lll FORMAClOH DOCENTE 

- Formacilln acad""ica del profesor 

El docente posee una identidad que le da el significado que pa

ra l!l adquiere este tl!rmino y que proviene del medio y la situ! 

cilln que lo forme como tal, tttulo que lo sitda en un lugar muy 

especial de la estructura escolar, dicha identidad continda 

siendo la mayor fortaleza de este sistema. 

El docente se identifica como1 maestro de niños, de jllvenes, 

de adultos, de una habilidad o de una materia, de un grupo o de 

una persona y espera cumplir como tal su papel. 
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No obstante es poco probable-que el maestro se pregunte so

bre los fundamento& ideoldgicos de su trabajo, bajo qu~ princi

pios y valores profundos est~n fundamentando su labor. Lo m4s -

probable ea que la mayorfa no haya ofdo hablar jamSs de las fo~ 

mas del conocimiento, ni del paradigma interpretativo, ni de -

cuestiones •imilarea. 

Frente a las neeeaidades de dar respuesta a los problemas e~ 

rriculares cotidianos de la disciplina, las calificaciones, la 

preparacidn de trabajos pr4cticos, el contar con materiales, -

etc., el lllAestro es probable que no se ocupe de estas cueatio11es. 

Como señala G1roux1 • Los programas de formacidn del prof~ 

sorado no han dotado a los profesores de las herramientas con•• 

ceptuales que necesitan para concebir el conocimiento como algo 

problem&ticfo, como un tendmeno condicionado histdricamente y -

creado socialmenter por lo que en su pr4ctica sdlo lo reproducen 

como algo acabado.• (24 

Los programas de formacidn del profesorado poseen una apare2 

te neutralidad y en realidad al actuar dentro de una estructura 

social que posee ciertos intereses y caracterfsticas pe~uliares, 

no son neutrales y m4s bien guardan ciertas contradicciones so-

bre todo ideold<Jicas. Dichos programas encierran tradiciones co

lectivas y·costumbres sociales, vinculadas a nociones de siqnift 

cado y control que pueden indagarse en t4rminos ,h1stdricos de -

intereses sociales y econ~micoa espectficos. 
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los programas de f ormacien del profesorado est4n en una -

paradoja engañosa y una posicien ambigua, ya quepnr un lado -

hablan a favor de transformar su forma de existencia y por o-

tro, las escuelas y estos programas existen dentro de institu

ciones econemicas, poltticas y sociales que las convierten en 

parte fundamental de su estructura que es en donde se ejerce -

el poder •• • (25 ) 

Lo que se ignora es c6mo la formaci6n de profesores impone -

estilos de trabajo, metodologfas, pautas de comunicaci6n, etc., 

que indican a los individuos de que manera han de razonar y a~ 

tuar, El lenguaje, la organizacien material y la interaccien -

social de la formacien,eatablecen principios de autoridad, po

der y racionalidad para guiar la condcuta activa, estas pautas 

de pensamiento y trabajo no son neutrales y no pueden darse por 

supuestas. 

- Tarea f pr4ctica docente 

No obstante que el maestro recibe una formaci6n para el eje~ 

cicio de su labor, el proceso eepectfico del trabajo escolar -

que a1 realiza, tiende m4s bien a presuponerse, ya sea a partir 

de prescripciones pedag6gicas o reglamentos oficiales, o de una 

caracterizacien general y abstracta de su trabajo en las socie

dadea de clase, ( 26) 

La fuerte carga normativa inseparable del trabajo docente, -

implica que la contradiccten entre esa normativa y la realidad 
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cotidiana se manifieste de mdltiples maneras aunque no siempre 

expltcitamente. 

Ast ninguno de estos referentes da cuenta sistem&tica de la 

manera en que se desenvuelve el trabajo cotidiano en la escue

la. El proceso de trabajo docente en el aula, tiene una espec~ 

ficidad que se manifiesta en varios elementos1 las condiciones 

materiales, loa ritmos y tiempos del proceso, las exigencias -

ftsicas, afectivas, cognitivas, el tipo de relaci6n con el con~ 

cimiento y la cultura, y toda la gama de tareas involucradas en 

el oficio, 

Esta eapecificidad que no aparece determinada en ningdn la

do, significa entre otras cosas, que el proceso de trabajo do

cente no puede estar sujeto a medidas de control de calidad 

por ejemplo, como se ~arta en otro tipo de trabajos. 

Dentro de la pr&ctica cotidiana del maestro, es f&cil ver -

que existen demasiados momentos en que se requieren las deci-

sionea de loa docentes sobre todo en lo que se refiere a orga

ni zaci6n, ya que a ellos corresponde interpretar qu~ es lo apr2 

piado para los distintos alumnos en los varios momentos del dta 

escolar y aqut es en donde cabe la pregunta ¿adopta el docente 

decisiones curriculares? o ¿hasta qu~ punto el maestro tiene l~ 

bertad e ingerencia en la dispos1ci6n del curriculum oficial? 

Las aportaciones de John Eggleston nos señalan una aprox1ma

ci6n para responder estas preguntas tan generales y ~l dice: "a 
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veces loa acontecimientos en el aula pueden ser tan espont4neos 

y flexibles que casi toda la conducta y las decisiones del pro

fesor parecen surgir de la interpretación que @l hace de la si

tuación social dentro del salón de clase1 en la explicaci6n de 

los acontecimientos no tienen cabida la perspectiva recibida ni 

siquiera la reflexiva. 

Y continda diciendo que la "perspectiva recibida", es la forma 

en que loa sujeto• ven el conocimiento y es cuando se habla de 

cosas como 'la naturaleza esencial de las materias•, 'las int~ 

ligencia• fundamentales•, etc., el deseo de conferir legitimi

dad y permanencia a los contenidos del currtculo, las materias 

pasan a aer diaciplinas y de este modo adquieren algo muy par~ 

cido a la inmortalidad. 

Las disciplinas se transforman en facultades, las artes, las -

ciencias y ~a recientemente las ciencias sociales, y cuando -

ello ocurre aus relacione.a son casi sagradas. Las vinculacio-

nes entre 4reas del conocimiento se cosifican, algunas 4reas -

reciben la etiqueta de 'puras• y de este modo, reclaman una l~ 

gitimidad que por lo general se considera mayor que la aplica

da a otras materias. 

Otras 4reas pueden llegar a ser superiores y avanzadas.y acce

sibles a6lo a quienes llegan a los peldaños m4s altos del sis

tema educativo. Por·esto Eggleston dice que la perspectiva ea 

recibida por el docente ~.por sus alumnos como parte del orden 

dado. 
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Por otra parte, •perspectiva reflexiva•, es una forma diferente 

de ver el conocimiento e incorporar los cambios que van ocurrie~ 

do en todos los &mbitos a la forma en que se presenta el conoci

miento, esta perspectiva afirma que docentes y alumnos han par

ticipado muy poco en la definici6n del currículo, indicando que 

debieron y pudieron hacerlo en mayor medida,• (27 

De esta explicaci6n se deduce, que finalmente, en las deci-

siones de orden curricular, confluyen innumerables factores que 

adn no han sido descubiertos y/o explicitados por los investig~ 

dores educativos, 

Esto nos muestra la dificultad de la formaci6n docente, ya -

que si bien se trata de un trabajo realizado a la luz pdblica, 

es extrañamente invisible.·Retomando la idea del proceso de tr~ 

bajo docente, existen mdltiples tareas que un maestro tiene que 

atender, que rebasan la funci6n central de la enseñanza como son: 

organizaci6n de un grupo, manejar una gran cantidad de documen

taci6n, vender timbres, repartir desayunos, relacionarse con los 

padres y darles consejos, preparar bailables, tablas y otras ta

reas que le asignan sin pago extra, 

Ser maestro, sobrevivir durante años al trabajo en el aula, 

requiere mucho m&a que el conocimiento de la teoría pedag6gica 

y contenidos eacolares1 implica siempre una qran cantidad de -

conocimientos m&s sutiles 9enerados en donde se cruzan lo afe~ 

tivo y lo sociai con lo intelectual en el trabajo docente. 
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Es por esto que el proceso de trabajo docente y la compleji• 

dad de la eituaci6n del aula, obliqan de manera constante, a la 

integracidn de loe diversos conocimientos sociales y culturales 

que el maestro posee como persona, m4e all& de su formaci6n pr~ 

fesional como maestro. 

El discurso pedag6gico est& lejos de dar cuenta de la compl~ 

jidad de las exiqenciae y las acciones reales en el aula, los -

saberes integrados a la pr&ctica diaria son conocimientos que -

no siempre son de tipo acad@mico, provienen de la infancia, la 

cultura, el sentido comdn y otros. Dada la complejidad de la -

relaci6n con el conocimiento e&c9.lar y de la relaci6n social 

con loa alumnos, los diseños t@cnicos del proceso de trabajo do 

cente no pueden preveer paso por paso el quehacer cotidiano del 

maestro. 

Ea por esto que, necesariamente el docente tiene que incorpo

rar a su pr&ctica, el saber social acerca de cdmo interactuar -

con su grupo (niños, j6venea, adultos, etc.) asf como el conoci

miento cultural de la lengua y la escritura, y todo tipo de con

ductas que se esperan de dl. En su pr&ctica se entremezclan el -

saber cotidiano y el saber t@cnico-cient!fico, de tal manera que 

au formacidn incluye la experiencia en el desempeño diario de su 

trabajo como algo muy importante, e independiente de las disci•• 

plinas eapec!ficamente dedicadas a la educacidn. 
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2.2 LA RELACION MAESTRO•ALUMNO 

- Poder y control en el aula 

Una gran mayorfa de los autores afirman que las relaciones 

sociales escolares, son escenario y motor de las formas de com-

portamiento que se dan en el aula y constituyen el ndcleo del 

curriculum oculto. 

La estructura escolar redne a muchas personas, alumnos, mae! 

tros, administradores, directores, padres y dem4s autoridades -

escolarea1 cuyo trabajo se da en situaciones de interaccidn co~ 

tinua. Maestros-estudiantes, maestros-maestros, maestros-admi-

nistradores, estudiantes-estudiantes, maestros-padres, etc. 

Esta interaccidn entonces, se presta a mdltiples negociacio-

nea cotidianas caracterizadas por varias acciones como son: fuer 

zas, alianzas cambiantes, coaliciones, liderazgos, entre muchas 

otras, las cuales a veces las ejercen unos y a veces otros. Para 

nuestro propdsito, se analizar4n específicamente las que se re

fieren a las de maestro-alumno, 

El significado que tienen aquí los conceptos de control y p~ 

der, se refiere a la facultad o autorizacidn -tanto de maestros 

como de alumnos- para la realizacidn de cualquier accidn duran

te el proceso educativo, sea esto explícito o implfcito como se 

ver4 posteriormente, 

' En la relacidn maestro-alumno, se presentan a diario, de ma-
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nera t4cita muchas conductas que no aparecen explicitadas en -

ningdn lado, ••tas se refieren a1 reglas informales, normas, -

acuerdoa, sistemas de recompensas y castigos, c6digos de obe-

diencia y disciplina, reqlas de gobierno, y aat otras. 

A la pregunta ¿c6mo se ejerce el poder en el curso de las -

pr4cticas cotidianas? el an4lisia de lo que han reportado los -

autores al reapecto, señala que el ejercicio del poder est4 pr~ 

sente de diversas formas, entre las que destacan• el discurso, 

o sea la forma en que el profesor explica el contenido de eat~ 

dio o cualquier mensaje, idea, opini6n,etc., a trav~s del uso 

de atmboloa y expresiones lingUtaticas a los estudiantes. 

Por ejemplo •1 puede usar en su discurso stmbolos como, demo 

cracia, solidaridad, autonomta, etc., los cuales a veces son -

casi inviolables y diftcilea de cuestionar. 

Tambi•n est4 presente en loa c6dfgos o reglas que tienen que 

ver con im4genes de c6mo funciona la sociedad y c6mo se llevan a 

cabo los procesos de producci6n econ6mica, política, cultural, 

educativa, etc. Y en general en las formas y procedimientos -

que utiliza el profesor para la transmisi6n del conocimiento, y 

en las relaciones de significaci6n que se manifiestan en todo -

el acto educativo. 

Las conductas que se ven en el sal6n de clases, segdn los ª! 

tudios étnogr4ficoa, muestran que hay una interacci6n continua, 

y a veces ea el maestro y en otras el alumno, quien de manera -

t4cita pero efectiva se apoderan.del control. 



De tal manera, que a veces es muy clara y evidente dicha mani• 

festacien y en otras es muy sutil, 

Por ejemplo, en ocasiones el alumno sabe cerno controlar la 

velocidad y el prOCJreso del pro9rama escolar durante el curso 

de las clases1 pueden distraer a los profesores haciendo 0re--

9untas que ellos ya saben la respuesta, o los que van un poco . 

mas adelantados, cuestionando al maestro sobre temas que adn no 

han visto, y como señala E99leston1 • •• la reticencia de los 

alumnos puede hacer que loe menos reservados ten9an mayores ve~ 

tajas en el ejercicio de una influencia por medio del currfculo 

oculto, porque en dltima instancia, su poder de negociacien es 

indiscutible, deepu~e de todo ~l tiene el control de la produ~ 

tividad esencial del aula, el aprendizaje, si deja de trabajar 

o trabaja a re9lamento, • ( 28 ) 

El control que ejerce el maestro y hace sentir el poder, a 

veces es menos sutil, por ejemplo cuando les expresa las nor•• 

mas, y pautas a seguir en el grupo, el uso de las calificacio· 

nea, nota•, aancionea, recompenaaa, castigos, evaluaciones, etc. 

Adem4s existen una serie de actitudes y comportamientos no • 

verbales, que manifiestan cuando el profesor esta de acuerdo o 

no, con lo que espera del alumno o del grupo. El va creando de 

al9una forma el "clima .social• que permea las acciones educati

vas y puede ejercer su libertad de ser democr4tico, represivo, 

autoritario, tolerante, etc. 

Pero en general, el currfculo oculto parece surgir de nego•• 
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firma que sin el curriculum oculto, el curriculum oficial no -

funcionarfa, se vendrfa abajo. "El curriculum oculto no sola-

mente facilita la produccidn de estrategias mutuamente acorda

das, sino que protege a maestros y alumnos contra las exigen-

cias exce•iva• de unos sobre otros. Facilita y limita el curric~ 

lum oficial, e•tableciendo la dial~ctica del aula.• (29 1 

No obatante, las consideraciones reunidas en torno a este -

aspecto del curriculum oculto, señalan que en estas interaccio

ne• lo• educandos en general, mantienen un rol caracterizado -

por la •ubordinacidn y dependencia hacia la figura del profesor. 

Ya que la ob•e•idn por enseñar a obedecer a loa superiores je-

r4rquico•, forma buena parte de las intenciones docentes, quie

ne• mantienen un rol impositivo y lo relajan sdlo de una manera 

intermitente y •egdn sus propios deseos, 

De e•to ae puede inferir, que en cierto modo, ea en el aula -

en donde nace y se va dando, la aceptacidn a todo orden social 

e•tablecido, o aea •e vincula estrechamente la institucidn esc2 

lar, con el e•tablecimiento moral, social y polf~ico mS~ amplio, 

loa cuale• tamb18n, en opinidn de algunos autore• • •• son desa

rrollado• por la cla•e •acial dominante, como expreaidn de la -

ideologfa que ellos au•tentan. · 

De tal forma que ser alumno en una institucidn escolar perte

neciente a un sistema capitalista, por ejemplo, aignifica funci2 
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nar caai excluaivamente por recompensas externas (calif icacio

nesl y m4a tarde eaperar un salario, acostumbrarse a obedecer, 

a aer evaluado•, a ser competitivos, etc, ( 30) 

-A•pectoa paicolagicos de la rutina 

Los aspecto• paicolllgicos que ae ponen en juego dentro de -

las pr!cticaa cotidianas en el salan de clases, tienen asimismo 

diversa• manifeatacione•1 en cuanto a comportamientos, senti-

mientoa, actitudes, lenguajes no verbales, capacidades intele~ 

tuales y otro• m4s. 

Aaf en el terreno de lo afectivo, a veces el alumno hace 

transferencias y ve al maestro como el pap! o la mam!, o la re

lacian amorosa de pareja entre el alumno y la maestra o viceve! 

sa. 

No obstante, lo• alumno• y alumnas aprenden a canalizar y -

controlar •u• impulaoa, de acuerdo con lo que consideran patro

nea aceptables de comportamiento, patronea que ellos no pueden 

alterar o al meno• no tienen capacidad reconocida para ello. 

Eato ae da, porque en en el interjuego de elementos educati

vos y psicoltlgicoa que ae dan en el !mbito educativo, coinciden 

en espacios y tiempos, profesores y alumnos con distinta• in-

aercionea aociales, historia personal, necesidades e intereses, 

etc., que tienen concepciones diver9as y ~atas se manifiestan -

de muchas formas, 
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Para llegar a concretar un poco m4s estos aspectos del cu-

rriculum oculto conviene describir una serie de comportamien-

tos que se dan en las rutinas escolares como son1 

• • Aprender a vivir en multitudes, lo que significa postergar 

o negarse deaeoa peraonales. 

Aprender a utilizar o perder el tiempo, tolerando el tedio 

y la pasividad como componentes inevitables de la tarea en 

el aal6n de claaes, Jackaon ••• •paciencia, aprender a tra

bajar, a esperar, a sufrir en ailencio•. 

Aprender a aceptar las evaluaciones de los dem4s. 

Aprender a competir para agradar a los docentes y a los 

compañeros con el fin de conseguir elogios, recompensas y 

estima por medio de conductas adecuadas. 

Aprender a vivir en una sociedad jer4rquica y a diferencia~ 

se dentro de eae proceso. Esto es, contar con la capacidad 

para vivir dentro de las diferencias sociales y tolerarlas. 

Aprender junto con los compañeros de estudio, las maneras -

de controlar la velocidad y el progreso de lo que el maes-

tro preaenta • 

• Aprender a captar aignif icadoa compartidos con la ayuda de -

abreviaturas o un c6digo de lenguaje particular. Este apre~ 

dizaje facilita el desarrollo de otros aspectos del currtcu• 

lo oculto y pel'lllite que docentes y alumnos afirmen mutuamen

te que conocen y comprenden loa procedimientos dentro de loa 

cualea ae deaenvuelven, • ( 31 l 
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De todo esto se desprende, que el contexto en el que se de

senvuelve la acci6n educativa, convierte en natural y obvio -

esa preferencia por un ritmo de rutinas donde, muchas veces, -

los aspectos de orden y obediencia pasan a ser lo principal, 

Los contenidos de los programas son importantes, pero es mu

cho mayor la preocupaci~n por lograr ciertas conductas como son: 

el que niños y niñas se sienten en los lugares asignados, perma

nezcan en su sitio, sepan esperar, levantar la mano y responder 

cu!ndo y c6mo el profesor quiere, saber entrar en fila, guardar 

silencio, 

Realizar ctclicamente una serie de actividades, por ejemplo, 

cada dta el mismo ndmero de horas de clase, cada hora una mate

ria diferente, y con un orden de asignaturas que casi nunca se 

altera. Cada hora de esas materias, a su vez se subdivide en -

fracciones temporales en las que se realizan regularmente unas 

actividades escolares determinadas. 

De esta manera, mediante la monotonta cotidiana el alumnado 

aprende a saber mantener el orden, a disputarse la atenci6n -

del maestro o de cualquier persona que para ellos sea la autorl 

dad, 

Asimismo, a aceptar las sanciones contra las •trampas•, a ser 

evaluado constantemente, y aqut es muy importante la forma en -

que ea evaluado, con un ndmero, de acuerdo a cierta escala de -

calificaciones y m~s por las respuestas que da, que por el tipo 

de preguntas que hace, a tolerar las frustraciones, 
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Y con relaci6n al aprendizaje, Bandura explica que la forma 

en que el alumno ve al maestro, si le es agradable, si cree en 

dl o no, si le inspira seguridad, influyen mSs en el aprendiz! 

je que el contenido en sf, 

Como ae ve, es mediante el sistema de interrelaciones que -

gobiernan la vida institucional escolar y los encuentros perso

nales, como se contribuye a dar forma de manera decisiva a los 

autoconceptos que los estudiantes se van construyendo de sf, -

c6mo se van delimitando sus niveles de aspiraciones, como se -

van dando las identificaciones1 de tal forma que en el futuro 

del alumno, esto influye en el puesto de trabajo que ocupar4, 

el nivel socioecon6mico al que aspirar&, el tipo de carrera a 

elegir, etc, 

De esta manera, el aprendizaje del currfculo oculto, es una 

consecuencia inevitable a causa de la continua exposici6n a 

una percepcidn delimitada de la realidad, de ahf que lo que los 

alumno• perciben o infieren pasa a ser tomado como un orden na

tural de las cosas, y la definici6n de educaci6n para la vida -

queda en la practica circunscrita a una interpretaci6n un tanto 

limitada y pobre, pues todo esto sucede sin la plena conscien-

cia de los interesados, 

2. 3 Ull VALClaS 

- Concepto de valor 

En el currtculo oculto se habla sobre todo de valores y de • 
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su indiscutible influencia en el proceso de enseñanza•aprendi· 

zaje. Se pueden conaiderar loa valores a modo de telOn de fondo 

de la experiencia educativa, a diferencia de los contenidos que 

son proqramados y controlados con 1114• o menos riqor, de tal fo~ 

ma que dada su importancia ae 1ntentar4 profundizar en este 

punto. 

El tdrmino valor en su acepciOn bSsica, es objeto de estudio 

de la axioloqfa ('axios• estimable, digno de honrarse, 'loqos• 

ciencia) teorfa de los valorea y juicios de valor, que intenta 

establecer la esencia y naturaleza de los mismos. Tambi~n es un 

tema central de la filosoffa y de las ciencias que procuran ex

plicar al hombrea la socioloqta, la psicologta, la antropoJoqta, 

entre otras. 

La idea de valor ea muy compleja, como lo es eJ proceso de -

valoracidn y la dificultad inherente en la tarea de hacer oper! 

tivos estos conceptos1 sin embargo existen algunos factores, -

propiedade• o caractertstica• b&sicas que hay que tener preaen• 

te• y previenen aobre los peliqroa de la aimplif1cacidn. 

Lo• valores hWllllnoa constituyen un sistema que organiza cree~ 

cias permanentes respecto a modos diferidos de conducta, en una 

eacala que establece la importancia relativa de cada uno. Aat un 

valor es una concepcidn de algo que ea personal o .aeia:a.itnt• 

preferible, 

Alqunaa de laa propiedades o caracterfaticas bSsicas que sue• 
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len atribuirse a los valores aon1 

Irrealidad.- los valores no se demuestran, se descubren o 

se investigan. 

Intemporalidad.- no est&n sujetos a pdrdida o qanancia en 

funci6n del tiempo. 

Inconmensurabilidad,- no se pueden medir con un patren de 

medida, 

Polaridad.- se presentan necesariamente como, positivos o 

negativos, buenos, malos, dtiles, indtiles, etc. 

Jerarqufas.- las cuales se pueden establecer convencional, 

arbitraria o impositivamente, asf algunas se clasifican de 

acuerdo a categorfas como1 materiales, vitales, intelectua

les, morales, estéticas, religiosas, etc. 

Tambidn algunas de las funciones del sistema de valores son: 

,Est&ndarea y nornlás.- los valores como norma de juicio y -

evaluaci6n en todos los campos, permiten fijar nuestra pos~ 

ci6n eapecffica ante cualquier aituaci6n o evento social. 

Asimismo, noa predispone a favor o en contra de toda idea. 

En particular determinan la imagen de la persona que deaea

mos ser y permiten evaluar y juzgar a los dem&s y a nosotros 

mismoa, En esta dltima funci6n, actda como parte central de 

nuestra conciencia moral, estdtica, afectiva y cognoscitiva, 

.Solucien de conflictos y toma de decisiones.- el sistema de 

valorea como cuerpo organizado de principios y reglas de pre

ferencia funciona como elemento·fundamental en los procesos -
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de •eleccidn de alternativas, solucidn de conflictos y toma de 

decisiones • 

• Motivacidn.- la estructura de valores articular y est& asoci! 

da a las necesidades humanas que determinan sus motivaciones, 

como en el esquema de Maslow • 

• Defensa del ego y adaptacidn social,• los valores se constit~ 

yen en un mecani•mo de defensa del ego, ya que permiten just! 

ficar y racionalizar conducta•, ast como mantener o acrecen·

tar nuestra autoestimacidn, aun en oposicidn a pensamientos, 

emociones o accione• que pueden ir en contra de las social-

mente aceptada•. La funcidn de adaptacidn, requiere de los • 

valore• relacionados con la conducta social, tales como1 ob! 

diencia 1 autocontrol y respeto. 

,Visidn del mundo.- lo• valores son una concepcidn de lo de-

·~able1 expltcita o impltcita, que distingue a una persona o 

que caracteriza a un grupo social y que influye en la elec•• 

cidn de lo• modos, medios y fines disponibles para la accidn. 

Permite la ubicacidn del individuo y la sociedad frente a st 

mismo• y los dem&s a trav•• de una comprenaidn del mundo en 

un consen•o de percepcidn1 creencia, idea• y norma• • 

• Inteqracidn e identidad y coheaidn social.- los valorea •on 

ideas que implican un compromiso de comportamiento. A ellos 

se aaocian nociones de aprobacidn o reprobacidn1 lo que da • 

lugar a la justificacidn racional-de la conducta. Los •iste

mas •imbdlicos internalizados, como los valores, crean un ma~ 

co de referencia comdn que permite la convivencia y la cohe--
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sidn social • 

• Objetivos y metas.- los valores influyen en la determinacien 

de la• aspiraciones y expectativas, en los objetivos y metas 

personales. Son esenciales en la determinacien de la concep

cien de lo deseable, asf como en los criterios para juzgar -

las aspiraciones y metas sociales • 

• Gufas de accien de la conducta y control social.• los valo-

res determinan lo• papeles y patrones de comportamiento acee 

tado• y esperados. Lo• patrones de conducta socialmente acee 

tados garantizan la estabilidad y armonta social, al introd~ 

cir un elemento de certeza y cancelar incertidumbre en las -

relacione• sociales. Adicionalmente, estos valores son un •• 

instrumento de control social a trav~s de las normas.• ( 32) 

Esta• caracterfsticas y funciones del sistema de valorea, nos 

dan una idea de la dificultad de reconocerlos, inducirlo• y pro

moverlos, y de que existen incontables formas en que pueden ser 

introyectados en los educandos. 

Algunos autores seftalan que los valorea aon patrimonio de la 

cultura y la in•titucidn educativa los transmite, reproduce y -

contribuye a au produccien, 

Estas afirmaciones se basan en la te•i• de que·"la escuela -

crea ilUlgenes de la sociedad y las traduce en stmboloa, que en 

cierta forma, sustituyen a la experiencia directa que el indivi

duo podrfa adquirir de la realidad, EVidentemente estos stmbo-

loa y formas de expreaien, propician relaciones de significacien 
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to, 
Por lo que la escuela legitima una propiedad 11imbdlica que -

denomina 'capital cultural', ••te •e encuentra conformado por1 

formas de lenguaje, expre11ione11 lingUt11tica11, cierto• tipo• de 

conocimientos, maneras de aprender, hdbito• de pen•amiento. Y 

que las diferentes clases de c6digo11 y 11tmbolo11 que 11e 11eleccio

nan en las in11titucione11 educativas, 11e relacionan dial•cucame~ 

te con la• diferente• cla11e11 de conciencia normativa y cultural 

de la sociedad,• ( 331 

E11to puede significar que aqu•11os estudiantes que llegan a 

comprender esta simbologfa y a asimilarla, 11on naturalmente ele

gidos y con ello de alguna manera se determina su propia e11trat! 

ficacidn social y cultural, por supuesto esta seleccidn de e11tu

diantes no se manifiesta abiertamente durante ~l proceso educat! 

vo. 

Para identificar valorea_, es necesario mencionar que ••to11, -

por una parte, se encuentran expresos en el curriculum oficial, 

pero tambi•n 11e encuentran implfcito• y encubiertos en la forma 

como •e tran•miten ~n la prdctica -rutina escolar-, porque en el 

curriculum oficial 11010 quedan, la mayorta de la11 veces como ma~ 

co de referencia, sin vehiculacidn y se pierden en las etapas de 

desarrollo del curriculum. 

Las formas mda comunes en que se transmiten y de la• que 11e 

pueden inducir algunos de esto• valorea son1 El diacur110 pedagd

gico, La• actitud•• del profe11or, La• Ori11ntacion1111 Diddctica11, 
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Mucho• valore• est4n inmersos en el len<JUaje empleado, eato 

se demuestra élaramente en la manera en que las palabra• son -

seleccionadas cuando en la pr4ctJ.ca se desarrolla el curriculum 

oficial y adquieren au aignificado real. Por ejemplo, el len-

guaje utilizado para al eatudio de la• ciencia• socialea tiende 

a •ar, apolftico, aniat6rico, neutral, y alguno• afirman que -

'•exiata•, de tal forma que no ae deja ver el nexo complejo de 

la supremacfa polftica, econdmica y •ociohistdrica que elt4n -

pronunciando. 

Existe una tendencia a aobreexaltar la ciencia, la cual ae 

presenta ligada con ciertos principios utilitario• y da todo -

el peso de valor a lo que proviene de la razdn, asf el fantaama 

de lo racional es una idea que satura la conciencia de todos -

teducandoa, educadores, in•tituciones, etc.) con aus conceptos 

de eficiencia, eficacia, utilidad, excelencia,etc. 

Esta poatura no.acepta como v4lido 1 para el conocimiento di¡ 

no de ser aprendido, otro• aapectoa del aer humano·que provie-

nen de la irracionalidad, la pasidn, lo• inatintoa, la intui-

cidn, etc., porque cuando ae transmite el significado y el va

lor otorgado a la ciencia, se evidencia que sdlo el conocimiento 

resultado de un proceso riguroso, con aplicacidn del m~todo -

cientffico de validez universal, que contempla fdrmulas y cua-
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dros estadrsticos y cuyas conclusiones tienen una funcidn apli

ca ti va, es el que se encuentra por encima de otros saberes, 

Esto llega al extremo de creer que cualquier trabajo reali

zado con esta• caracterrstica• tiene el car4cter de cientrfico. 

El resultado de ••te proceso, •• la invalidacidn de otro• sabe

res de tipo h111111nrstico y social COlllO lo• de car4cter e111ptrico, 

Entonces el conocimiento y lo• procedimientos, en el lengua

je del profesor, son definido• colllO abstracciones ldgicas y con 

validez propia, Lo• concepto• que utilisa la ciencia y los e•t2 

dios sociales, etc., los comunica el profesor, COlllO ai tuvieran 

definiciones claras y fijas, como si todo el mundo coincidiera 

con ellas y nadie defendiera otra• perspectivas. 

El problema de la enseñanza asr, queda reducido a lograr que 

niños y niñas o educandos en general aprendan las definiciones 

correcta•, esta• nociones quedan al margen de cua1qu1er cante~ 

to hist6rico o social, dando por sentado que no importa c(lmo, 

ni ddnde, ni cu4ndo ni por quifn, se generaron ni cl5mo •e am-

pliarran dicha• definiciones. 

- Las actitlldes del 11rofeaor 

Actitud la podemos definir como la disposicidn de la peraona 

adquirida experiencialmente, que le induce a reaccionar frente 

a estrmulos y en ella intervienen dimensiones cognitivas, afec

tivas y conductuales, l 34 ) 
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Los elementos bSeicoe de las actitudes suelen tener1 

Un componente cognitivo.- que incluye desde loa procesos pe! 

ceptivoa, neuronales hasta loa cognitivos mSa complejos, 

Un componente afectivo.- reacciones subjetivas, positivas, -

negativa•, acercamiento, hutda, placer, dolor, etc., hacia el -

objeto. 

Un componente de comportalliento o· reactivo, tendencia a re• 

solverse en la acci6n de una manera determinada, ¡35 1 

Loa autores mencionan que las actitudes se van.conformando, 

con•olidando o cambiando a lo largo de la vida, Este proceso e• 

tanto mas decisivo en las primeras etapas educativas, pues •e -

encuentra en pleno el desarrollo de la personalidad del niño. 

"La importancia de las act.j.tudea en la conformaci6n de la -

personalidad del sujeto, radica en que ~atas, sustentan, impul

san, orientan, condicionan, posibilitan y dan estabilidad a di· 

cha personalidad, o sea son loa ladrillos de la estructura din! 

mica de la misma.• (36 J 

Poseen en sus caractertaticaa, algunos rasgos en comdn con -

loa valorea, ya que tampoco son medible•, s6lo se pueden inferir 

a travda de cierta• conducta• y comportamientos del aujeto, 

En opini6n de alguno• autores, el estudio de valorea y acti• 

tudes deberfa formar parte del curriculum oficial, para llegar 

a identificar y conceptualizar estos conceptos, de tal forma -

que cada per•ona, docente o alumno, pudiera construir su propia 
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organizacidn personal, 

Algunas de las actitudes del profe•or que prevalecen en la -

rutina escolar y que inf luir4n profundamente en la per•onalidad 

de loa alumno• •on1 de dominio, de control, de autoridad, de 

re•triccidn, de crftica prejuicio••• entre la• negativa•, aun-

que ea nece•ario reconocer que •e pueden dar talllbifn actitude• 

como de democracia, de •eguridad, de re•peto, de participacidn, 

etc., laa primera• al parecer, dejan las hue,llae ma. profunda• 

en loa educandos, 

Lo que podrfa provocar un cambio de actitudes aerfa, sacar 

lo oculto a lo abierto,.y la posibilidad de que el maestro re

conozca sua propia• fallas y limitaciones y que ae sintiera 

responsable ante el grupo no del grupo. Esto significa que f l 

ea parte, junto con loa alumnos del proceso de ensenanza-apren

dizaje y de la• tranaformacionea que en'dl se dan, pero que ea 

una labor de conjunto. 

Un ob•t•culo para que lo anterior •e de, ea el miedo y la -

resistencia a perder la imagen creada del profeaor, de au aura 

de 'seguridad•, ••uperioridad', •autonomfa 1 , etc. 

El promover un cambio de actitudes en el profesor, no signi

fica que no exista gufa, mas bien que en las primera• etapa• -

del programa se priorice el objetivo de la aceptacidn y cumpli• 

miento de las norma• a aeguir, proporcionando pauta• clarea, P! 

ro posteriormente, deber& el profesor aumentar el fnfaai• en 

cuanto a la comprenstdn, por parte de los alumnoa, de la nace•~ 
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dad de seguirlas y a la participaci6n en la elaboraci6n de la• 

mismas. 

- La• ortentactone• dtd4rcttc•• 

Un• pre9unt• centr•l de lo• ••tudios etnogrSfico• ha •ido y 

••• c6iao •• con•truye •ociel .. nte el conocimiento. Y lo que han 

encontrado •• que la fonna en que •e pre•enta al educando el 

contenido educativo se parece m«s a algo para ser consumido, 

mas que algo para ser investigado o producir mas de •1. 
Cuando se dan in•truccione•, •e preocupa el profe•or m4• -

bien por la forma de realizar una serie de tarea• predefinida• 

de antemano, que por lograr una dinSmica del conocimiento. 

El profesor casi nunca promueve la ref lexi6n crftica de la • 

forma en que la• pautas sociales que existen, condicionan el d! 

aarrollo de la ciencia y/o c6mo ae entremezclan la creatividad 

y la• habilidad•• peraonale• del alumnado y del profe•or para • 

influir en la recon•trucci6n de nuevos conocimiento•. 

Por ejemplo, cuando •e quiere que el alumno adquiera un con2 

cimiento matem4tico, 16gico, ffsico, etc., por no hablar de loa 

conocimientos de ciencias sociales, lo que se •uele hacer, e• 

preguntarse el maestro, cual ea la ~anera m«• clara y sencilla 

de presentarle este conocimiento. 

Para ello se descompone en conocimientos parciales, se pre•• 

aentan luego loa m4a elementale• siguiendo la clSaica secuencia 

de lo sencillo a lo COlllPlejo y de lo general a lo particular. 
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De e•ta forma •e estf dando a lo• alwnno• un conocimiento 

descompuesto en •eccione• de pequeño• conocimiento• para que e

llo• la• ccmprendan y apliquen po•teriormente. Se podrta decir 

que •• le• lleva de la 11ano por todos lo• pa•illos que •• creen 

nec••ario• para adquirir dicho conocimiento. 

La intencidn de que el nifto participe en la con•truccidn del 

conocimiento, exige una tran•formacidn de rata de e•a 111etodolo-

9ta, pues •• trata no de proporcionar el conocimiento, sino de 

producir la• condicione• para que 81 lo con•truya. Y •e puede 

empezar por cuestionar ¿para qu• puede servir dicho conocimien

to? ¿qu8 pregunta• le dan •entido? ¿qu8 tipo de problemas P9! 

mite resolver?, etc., en fin invitar a la reflexidn y a profun

dizar mas en 81. 

Tal vez •erta bueno conocer el origen del conocimiento, au -

hi•toria, la• condicione• que lo hicieron evolucionar, por otro 

lado, ver el tipo de hipdt••i•, ~e razonamiento• y de e•trate--

9ia• que lo• alwnno• ••tan en condicione• de realizar. Tambi8n 

ayudarta conocer tanto lo• obstfculos que se presentaron en la 

evolucidn histdrica de dicho conocimiento como lo• que preaen-

tan los mi•mos alumno• cuando se acercan a la asimilacidn del -

mismo. 

Esto da una idea de la compleja tarea que representa el uti

lizar otras orientaciones didfcticas que no sean la• tradicion! 

le•, porque ae trata de producir una g4fneais ••colar de conoci

miento• que •on el re•ultado de una lenta evolucidn que data de 
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tiempos antiguos y que poco sabemos de las condiciones que lo 

hicieron evolucionar, o que lo han mantenido estancado, si ea 

el ca•o. 

B•t•r con•ciente• de ••to, no• ayudara a ••r 11111• prudente•, 

y aunque no •• 109re que el alumno realice una ab•oluta recon•

truccidn del conocimiento, •1 •• lograra, y ••to e• importante, 

que se aproxime a •1 con otra actitud, que •e enfrenten a lo• 

problema• que justifican •u exi•tencia y que le dan sentido. 

-La seleeet6n de cont11ntdo9 · 

En la base de lo que e• la seleccidn de contenido•, •e en-

cuentra el a•umir una po•tura definida,"a•f en opinidn de quie

nes •e adhieren a la teorfa de la reproduccidn como Bord1eu, 

Young, Apple, Giroux, y otro•, la idea e• que1 •aquello• en po

•icidn de poder intentaran definir lo que •e con•idera conoci-

miento, qua tan accesible e• eee conocimiento para lo• diferen

tes grupo• y cuale• •on la• relacione• aceptable• entre la• di

ferente• «reas del conocimiento y entre aquello• que tienen a

cceso a ellas y la hacen a•equibles.• (37 ) 

Estos autore• e•tudian las relaciones entre el conocillliento y 

y su accesibilidad, la relacien entre el conocimiento que e• 

considerado·en la• in•titucione• educativas como el de mayor 

prestigio y la reproduccidn econdmica, entre otro• ••pecto•. 

Al respecto se leet •1.a po•e•ien del conocimiento altamente va

lorado, que •e con•idera de una importancia excepcional y que 
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eata relacionado con la• e•tructura• acone!micaa, parece impli

car la !!2. poaeaidn. de otros, E~ reaumen el conocimiento altame~ 

te valorado, •• por definicidn eacaao y au eacaaez esta tntima

mente ligada a au in•trumentalidad," ( 38) 

Entonce• ae puede ver que la aeleccidn de contenidos, eata -

fuertemente unida al tipo de conocimiento que un siatema •acial 

quiere promover, 

En el caso de nueatro aistelllll educativo, comdnmente en el -

currfculo formal, la •eleccidn de contenido• •e da a partir de 

una planificacidn curricular que incluye poner ltmites preci•os 

y fronteras entre las disciplina• cient!ficaa, este enfoque -

disciplinario, reaulta aer dtil, practico y funcional para los 

fine• de la educacidn. 

Asimismo en el curriculUlll formal, la aeleocidn de contenidos 

y su di•tribucidn se hace con reapecto a todo un universo de c2 

nacimiento• que una disciplina cienttfica en particular ofrece, 

y en donde lo• criterio• que determinan au eleccidn se apoyan -

en la idea que ae tiene de antemano sobre la educacidn, la ao-

ciedad y el tipo de sujeto que ae desea formar. 

De eata 111Anera, Apple •eaa1a1 •ai el propdaito ea mantener el 

orden econdmico y la• practica• ideoldqicaa y culturales domina~ 

tea, loa contenido• aeleccionadoa aeran aquello• que permitiran 

que el ••tudiante desarrolle la• habilidade• y actitudes nece•! 

ria• para au adaptacidn y deaenvolvimiento adecuado en esa so

ciedad, 
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La• diferente• claae• de ctldigoa y afmboloa que ae •eleccio• 

nan en la• inatitucione• educativa• ae relacionan dial~cticame~ 

te con l••.diferentaa claaea de conciencia nor111ativa y cultural 

de una aociedad deai9ua1.• ( 39 ) 

Por ejemplo, •• reafirman auatancialmente la• matelllftica• y 

el curriculwn en deaarrollo de la• 1cianciaa exactas•, como c2 

nocimiento valioao o de alta eatima, mientras que a la• artes 

y a laa hulllllnidade• ae lea da menoa, eato en parte, debido a -

los beneficio• que reporta el maximizar la produccien del con2 

cimiento cientffico y tecnol~ico que son flcilmente visibles 

y poaeen un contenido claramente identificable y supuestamente 

una eatructura eatable 1 que ae enseña flcilmente y lo que es -

muy importante, que es f4cillllente evaluable. 

Por otra parte, detr4a de la enaeñanaa de ciertos conteni

dos, la institucien educativa aaume y utiliza formas de expre

aien que por au propia naturales• •• vinculan con la• caracte• 

rfaticaa lin9Ufsticaa y culturalea de una clase aocial predoml 

nante, de auerte que aquellos estudiantes que de alguna manera 

ae relacionan con eaa clase aocial 1 deaarrollan flcilmente fo! 

maa de entendimiento que lea permiten tener acceso a esos co

nocimiento•. 

En eate punto cabe resaltar la importancia del lenguaje em

pleado. El uao e importancia del lenguaje esta implicado en V! 

riaa inatanciaa, a veces el lenguaje de la enaeñanza utilizado 

por maeatroa, aaeaore• o el que ae uaa en loa textoa, manualea, 
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etc., eet4 matizado y a vece• lleno de alusiones y aobreentendi 

doe, por una parte, por otra, mucha• vece• estas instancias me!l 

cionadae, que tran11111iten un contenido educativo, no ae molestan 

en hacer nin9una revieidn tfcnica en su manejo del lenquaje y 

de la comprenaidn que ter19an loa ·alumno• de 11. 

El le119uaje utilizado en lo• contenido• •• una parte auaame!l 

te importante de la herencia cultural, porque como sintaxis 

proporciona un aiatema de posicione• mentales tran•ferible• que 

por af miamae reflejan y dominan completamente la experiencia 

total. 

Y ea evidente que existe una 9ran brecha entre el lenquaje 

eacolar y el que se habla en cada uno de loa diferentes qrupos 

aociales. Aparte del lfxico y la sintaxis, cada individuo her! 

da de su medio una cierta actitud hacia la• palabras y su uso, 

que lo preparan en mayor o menor 1119dida para las actividades • 

escolares. 

Esto trae cot110 consecuencia que laa dificultades que presa~ 

tan al9unoa estudiantes, y en algunos caeoa la imposibilidad • 

total para desarrollar capacidades intelectualea y afectivas P! 

ra asimilar el capital cultural, trae como resultado una mala 

formacidn de actitudes que se manifiestan en problemas de dese~ 

cidn, reprobacidn, aprovechaminto eacolar, etc. 

De hecho loa atributo• personales que exhibe el educando •• 

(.adaptabilidad, obediencia y sobre todo 1dent1ficacidn con el -
capital cultural y su conaumo, son m~s importantes que su• lo•• 
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tro• acad.,,.ico•. 

De ••ta forma el curriculum oculto contribuye a una mayor 

••tratif1cac1dn de la •ociedad y por lo tanto a la continuidad 

del •1•tema. 

Por lo tanto •• ve que el curriculum oculto opera y actda -

muy fuerte~ente en la aeleccidn de contenido• y uao• de lengua

je implfcito• en dicho• contenido•. 

- La evaluacidn 

El •i•t•ma de evaluacidn se apoya generalmente, en criterios 

cuantificadore• que de manera •objetiva• 'acreditan• o •validan' 

el tipo de aprendizaje .realizado por el educando. 

El u•o de la calificacidn e indicadores num41ricos ordenados 

en una ••cala jerfrquica para la evaluacidn de loa aprendizajes, 

repre•enta para la in•titucidn educativa, una estrategia de ae

leccidn y control de loa eatudiantea y una manera de certificar 

•i lo• conocimientoa leqftimo• han aido tranalllitidoa y aprendi

do• fielmente. 

De ahf que la a•ignacidn de un ndnlero con fin•• de califica

cidn ha hecho.que eate •istema adquiera un alto grado de signi

ficacidn •ocial, tanto para e•tudiantes como para maestros, ya 

que determina el posible rechazo o aceptacidn acadfmica y social 

del ••tudiante. 

Por lo tanto, en el frea de evaluacidn la manera comdn en -

que se evalda el fxito de lo• curricula ea empleando un procedi_ 
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loutput). ¿ ae elevaran loa promedio• de loa ex&menea? ¿domi-

nan el material loa eatudiantea?, etc. eate ea desde luego el -

modelo del 41xito eacolar. 

Cuando lo• educadorea o planificadores quieren analizar de -

una manera meno• t41cnica, fij&ndoae en la •calidad' de la expe

riencia curricular o haciendo preguntas sobre la naturaleza 41tt 

ca de laa relaciones que encierra la interacci6n, pueden aer -

fCcilmente deacalificadoa. 

Y finalmente, loa criterios cientfficoa de evaluaci6n produ

cen •conocimiento• mientras que lo• criterios 41ticoa conducen a 

conaideracionea puramente •aubjetivaa•. 

Bato tiene implicaciones importantes para nueatra autoconai

deraci6n como neutrales y aerC de mayor importancia cuando ae • 

analiza como funciona la ciencia en la educaci6n y loa conteni

dos aeleccionadoa como ya ae vio. 

Por Ultimo y para concluir por lo que a loa valorea ae refi!, 

re, conviene mencionar que tanto ~atoa COllO la• creencias, tie• 

nen que ver con las coaaa que ae aupone aon iaportantea de apre~ 

der y en un proceao educativo son continua y autilmente reforza

do•. 

Bn eate aentido a vece• tienen que ver con la valoraci6n de 

ciertaa materia• de eatudio, a ciertoa,11\0deloa de hombre o mu

jer, a eatiloa de vida, el prototipo de hombre de 41xito, etc. 
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El maeatro recrea en la pr4ctica toda• estas cuestiones, sin 

olvidar que e1 miamo ea portador de ciertas concepcione• y cre

encia•. Por ejemplo, como dice Hare Williama, loa niños pueden 

empezar a creer que solamente la• cosas que vale la pena apren

der, son aquella• que se enseñan en la escuela, o sea que si no 

eat4 incluido en el curriculum oficial no ea importante, o la -

creencia de que el estudiante no puede decidir por af mismo que 

es significativo o importante de aprender, entonces su ·experiell 

cia se limita y •e encierra en horisontes menos amplios. 

Asimismo el niño aprende que hay ciertas materias f4ciles y 

otras diffcilea, entonces cuando aprende conceptos de &reas c2 

mo las matemfticaa, español, sociales, etc., junto con el con2 

cimiento de la materia, desarrolla actitudes de gusto, disgus

to, interea, rechazo, incapacidad y aaf con cada materia de e! 

tudio. 

De esta manera se ve cl5mo loa valorea que los educandos han 

de asumir en loa diferentes ciclos educativos, no constituyen 

una disciplina o &rea de conocillliento, sino contenidos presen

tes en el currfculo oculto. 

Algunas opiniones de loa autores, van en el sentido de que 

la enseñanza de contenidos educativos desligados del mundo de 

loa valorea y del marco socio•hiat~rico y cultural, puede ser 

un modo de enmascarar la realidad social para proteger ciertos 

intereses. 

A vece• parece existir una opintan unfnime en torno a loa va-
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lore• llamado• democr4ticosa aolidaridad, libertad, sentido 

crttico, re•ponsabilidad, cooperacidn, etc, pero ¿hasta qu• -

punto ••to• no repre•entan distorcione• y ocultan las verdade

ra• diferencia• y contradicciones •ociale•? 

A veces la definicidn de democracia se articula en torno a -

lo• tdpico•a participacidn, igualdad de oportunidade• y re•pe-

to, pero quedandose en su aspecto ma1 •uperficial y olvidando 

la• limitacione• que e•ta• miamaa dellOCracia• i11pOnan a tale• -

concepto•, ( 40 1 

Como •e ve, lo• valore• se prestan a mdltiplea concepciones o 

lectura•, de aht deriva la nece•idad de definirlos y explicarlos 

con claridad. 

Adema• no ob•tante la eleccidn de cierto• valorea como priori 

tario•, la a•imilscidn de loa mi•llD• por parte de lo• alumno• y 

el que lo• traduscan en conducta•, esta dada en funcidn de l•• 

creencias que realmente ee asumen y practican, en la• actitudes, 

noraaas y principio• a interiorisar en diferentes •ituacione• y 

contexto•. 

Por tal motivo, conviene agregar a·e•ta• conclu•ione•, el -

proce•o de adqui•icidn de.valor••• p•ra tener una idea de por -

qu• una vez que •e ha a•umido y asimilado un· valor, ea muy dif! 

cil cambiarlo, 

Segdn lo• autore• que han ••tudiado ••te proceso, como Isabel 

G8mez y Teresa Mauri ( 41 ) , el proceso por el cual el sujeto as~ 
me lo• valore•, compranda una ••rie compleja y paulatina de ac--
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cione• psicol&Jicaa, afectivas, intelectuales, etc. que es ne

cesario mencionar aunque •ea brevemente, para tener una idea -

de la dificultad de asumir o calllbiar valorea. 

En un primer momento la incorporacidn de valores se produce 

en funcidn de la aceptacidn de ~a• norma• impuestas, e•to implt 

ca la sumimidn a la• expectativa• y conven~ione• del mundo ao-

cial en que se desenvuelve el sujeto, aunque no •• loqre su c<>!. 

prensidn cabal. Mis adelante empieaan a.dar•• fen&leno• de ide!!, 

tificacidn por lo• cuales •• asUllen loa valores proporcionado• 

por un llOdelo externo o por el grupo de referencia. 

Progresivamente •• asimilan las norma• sociales, comprendie!!. 

do y valorando su necesidad, e•pscialmente CQlllO medio para evi

tar cierto• efecto• negativos. 

En perfodo• po•teriore• •e produce la interiorizacidn de la• 

regla• y norma• •ociale• en un nivel de razonamiento mi• profu!!. 

do, mediante el anali•i• de lo• principio• que lo fundamentan. 

Sin ellbargo la• autoras •o•tienen, que la aoralidad per•onal 

no •• define •dlo por la ••imilacidn de une• no1:11a• y convenci2 

ne• externa•, •ino talllbi•n por la·creacidn de eatructura• dar! 

lacidn y valoracidn que nscen de lae experiencias de interaccidn 

•ocial. Esto es, a partir de lo que la per•ona ya conoce, toma 

conciencia de dichos valores paulatinamente, y lo• identifica, 

diferencia, tolera, valora y apropia& finalmente loa interiori• 

aa •iempre que •llb91stan la• neeesidade• y 110tivaciones que ••-
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tan en la baae del proceao. 

En e•ta •entido, la ob•ervacien, la contraataci8n, la comp! 

racien, la imitacidn entre otra• accione•, aon la baae para el 

aprendizaje de valore•1 e• por lo tanto central la figura del -

educador (profeaor, orientador, aaeaor, etc.) y lo• men•aje• -

verbale• o eacritoa, 

De e•te lllOdo cuentan .a. l• profundidad y calidad de la• re

flexione• efectuada• al reepecto, que laa experiencia• concre-

taa de caatigoe y recompen•aa. Por dltimo, para poder identifi

car valorea y actitudea, como no aon directamente obaervable•, 

ae han d• inferir y aer eatudiadoa a partir de la obaervacidn 

de indicadorea del comportamiento, 
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IL PllOGIMA DI "VIDA PAIULIAll" DIL llOOIU> PIDACOGJCO DI 

IDUCACIOll PaIMaIA PAIA ADUL'l'Oa Y ALCUllOll ASPIC'l'OS AllAL.! 

IAD08 A ·PAllTH DIL cuaaICULUll OCULTO 

late capitulo •• presenta en doa partea, en la primera se descri

be el contexto en el que ae inacribe el Pro9raaa de Primaria para 

Adulto• y el Plan de Eatudio• del Modelo Pedag6gico de Educaci6n 

Primaria para Adulto1, que en adelante ae denominari MPEPA. 

En la aegunda parte ae deaarrolla, a manera de anilisis, de mane

ra breve lo que se refiere a la formación del aaesor, y la rela-

ci6n aaeaor-adulto, que si bien no se trata de la relaci6n maes

tro-alumno, exiaten condicione• que la hacen susceptible de análi

•i• dentro de lo que es el currlculum oculto. 

También en eata parte ae veri el Programa de "Vida Familiar•, des

tacando a6lo el anili•i• d• valore• en cuanto a la aeleccion de -

contenidoa, lo• otros ••pecto• que ae trataron en el capitulo 11 de 

eate trabajo, no •• abordarAn, dada au extenai6n. 

l.l Contexto del Prograiia 

El Inatituto Nacional de Educaci6n para Adultos y el Programa de 
Educaci6n Biaica. 
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El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, es el or

ganismo encargado de promover la educación de adultos en nuestro -

pala, a través de la operación de programas como el de Alfabetiz~ 

ción, Educación Comunitaria y Educación Básica. 

Para proporcionar el servicio de atención a lo• adultos, el Instl 

tuto cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las entida

des federativas de la República y una Coordinación de Operaciones 

en el Distrito Federal. Eataa Delegacionea aon laa encargadas de 

llevar a cabo los programas en cada uno de lo• e•tado• del pala. 

El Programa"de Educación Básica•• el re•ponsable de proporcionar 

a todos los adultos mayores de 15 años que asl lo requieran, la 

oportunidad de iniciar o concluir la primaria y .la secundaria en 

loa.horarios de que dispongan éstos sin desatender sus ocupacio-

ne• diarias. 

La acreditación de lo• estudio• tanto de primaria como de secund~ 

ria tienen el reconocimiento oficial de la Secretaria de Educa-

ción Pública. 

como se explica en •u normatividad oficial "La educación primaria 

para adultos propone un conjunto de objetivo• relativos a conoci

mientos, habilidades y valores que pretenden propiciar un cambio 

en la conducta de los estudiantes, de manera que éstos logren su 

realización como individuos y que participen en el mejoramiento -

de BUB vida• y de la •ociedad de la que forman parte. De ahi que 

e•to• objetivo• educativos, parten de los interese• Y necesidades 

de los adulto• a quienes ••ti dirigido el programa de Educación 

Básica. 
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Otro de lo• objetivo• que pretende 1• educ•ci6n prim•ria •• 1• -

d• propiciar en el •dulto el incre .. nto de l• p•rticip•ci6n •cti

v• y con•ciente COllo ciud•d•no• d• t•l auert• que e•t• nivel ed~ 

c•tivo for .. un individuo reflexivo •obre •1 mi•mo y •u entorno 

•oct.1." C.nl 

El •ervicio de pri••ri• p•ra •dulto• que ofrece el Progr•m• de -

Educ•ci6n Bi•ic• •e proporcion• a tr•vi• de inatitucionea y or9a

ni•mo• que tienen contacto con la pobl•ci6n adulta que lo dem•nda, 

de t•l form• que el aervicio •• org•niza a tr•v•e de1 

.La p•rticip•ci6n de l•• comunidad•• que eligen un Comiti de Edu
caci6n par• Adulto•• ••1 co.o la• org•nizacione• públic•• y pri
v•d•• que p•rticipan en la co•unid•d, l•• cu•l•• •e re•pon•abil! 
zan de lo• ••rvicio• educ•tivo• en la mi•ma • 

• El apoyo que la• in•titucione• y empre••• de lo• aectore• públ! 
co privado y aocial, facilitan en lo• propio• Centros de Trabajo 
-!.desarrollo del Progr•m• • 

• La participaci6n de loa municipio• que apoyan el e•tablecimiento 
de lo• Centro• Educativoa. 

La participaci6n de e•ta• entidad•• en la pr0110ci6n y d•••rrollo 

del proce•o educativo, repr•••nta la condici6n nece•aria para que 

el Pro9rama de Educaci6n Bl•ic• 109re •u• prop6•ito•. E•taa in~ 

tanciaa a •u vez, reciben el apoyo tfcnico y ped•969ico indiapen

••ble p•ra au funcionamiento, a trav6a de la• Delegaciones Estata

l•• del ln•tituto en toda la República mexicana. 
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Dentro del Programa de Educación Bi•ica, ae ha de•arrollado un 

nuevo Modelo, danominado Modelo Pedag6gico de Educación Primaria 

puesto en operaci6n a partir de 1990 en toda la república. 

J.2 Plan de Satudloa del llPBPA 

El Plan de eatudio• de la primaria para adultos consta de 
dos parte•• 
La Primera Parte denoainada da ir••• in•trumentalea, incluye 
el e•tudio de Eapaftol y MatemAtica•. 

La segunda Parte denominada área• da •ocializaci6n, contiene 
ademi• del ••tudio de Eapaftol y Mataaitic••• el que •• refi.!. 
re a la• ciencia• sociales y naturales denominada• como• -
Vida Familiar, Vida Comunitaria, Vida Laboral y Educación pa
ra el Nacionalismo. 

Areaa instrumentales.- la finalidad de estas ireas se cumple 
al lograr destreza en la comprena~611 y manejo de formas pcin-

cipales da comunicación, en al conocimiento de las formas en 
qua iataa •on utilizada• y la ejercitaci6n para su uao. 
En este caso son finalidades aecundariaa1 la formación de 
valore• y la apropiación d• concepto•• ya que el desarrollo 
de habilidad•• lea entecada en iaportancia. 

Ar••• de •ocializaci6n.- i•ta• tian•n la finalidad da aajorar 
au apropiación en la vida social y con •llo, mejorar la cali
dad de au vida. 
La participaci6n en la vida social •• mejora cuando el eatu-
diante cuenta con las habilidad•• que le permiten situarse en 
la •ociedad en que vive, señalar metas personales y sociales 
a au acción y, sobre todo, lograr un. mejor desarrollo de sus 
potencialidades dentro del marco de un aistemd axiolóqico 
bien definido. 
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la participaci&i en Ja vida aocial, eatC eaencialmente unida 
al deaarrollo de la vida p~r•onal. 
En la primera parte para el e•tudio de la• ir••• de Eapa
ftol y Matemiticas, el estudiante di•pone de 4 libros que 
aon1 "La Palabra ea Nueatra• Volumen 1 y 2 y "Nuestras -
Cuentas Diaria•" Volumen 1 y 2. En un periodo aproxima
do de terminaci6n de 6 meses. 

En esta parte se pretende que loe estudiante• desarrollen 
habilidades relacionadas con el comprensi6n de la lectura, 
la expreai6n escrita, oral y el cilculo básico como prepa
raci6n para incorporaraea a la aegunda parte. 

En la •egunda parte, ademia de la• ireaa de E•paftol y Mate
miticas, •• estudian,· Educaci6n para la Vida Familiar, Edu
caci6n para la Vida Comunitaria, E. para la Vida Laboral y 

E. para el Nacionalismo. El estudiante die¡;>one de 8 libros 
de contenido• que aon1 "La Palabra e• Nueatra• Vol. 1 y 2 
(2a. parte) "Nuestra• Cuentas Diarias• Vol. 1 y 2 (2a. par
te). "Nuestra Familia", "Nuestra Comunidad", "Nuestro -

Trabajo" "Nuestra Nación". 

En eata parte, se pretende que lo• estudiantes terminen de 
consolidar las habilidades adquiridas en la primera parte. 
El objetivo ea que lo• estudiantes adquieran loa conoci-
mientoa que lea faciliten la comprenai6n del medio social, 
cultural y geográfico para poder mejorar au nivel de vida 
y reconocerse como parte de una naci6n. El tiempo estimado 
para cursar e•ta segunda parte, •• de 14 meses. 

En loa libro• de texto de e•t• •egunda parte aparecen con
tenido•, que •eguramente loe adulto• ••tudiante• ya domi-
nan, porque loa han adquirido a lo largo de au vida. En 
e•t• etapa de au educaci6n primaria se lee presenta la po

sibilidad de' reflexionar sobre este aprendizaje, la forma 
como ha sido adquirido y el intercambio de experiencias, 
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para •ocializar y orqanizar el conocimiento. 

Con el prop6•ito de comple•entar lo• contenidos educativos 
de la primaria, acercando lo• contenido• a las caracteris
tica• y necesidad•• de los adultos de cada entidad, ae plan
te6 la elaboraci6n de material•• didicticos reqionalea como 
son1 Antologlaa, Hi•torias Mlnima•• Biograflas y otros. 

Materiales Didicticos para el A•e•or1.~ Con•ta de 3 Manua
les para Asesorar la primera y la •equnda parte de la pri-
maria y 6 quia•. 

Objetivo• General••• 

La propue•ta curricular del Modelo en el nivel Primaria, -
tiene la finalidad de apoyar a los adultos para que desarr2 
llen la• habilidad•• que lea permitan apropiarse de conoci
miento• y valores en forma continua y aut6noma. 

Bajo ••ta perspectiva, los objetivos de la educación bisica 
para adultos en el nivel primaria aon1 

DE AUTODIDACTISMO 

Dotar a loa estudiantes de lo• conocimiento• y métodos f un
damentalea que les permitan apropiar•• en for .. autodidacta 
de lo• biene• y valor•• de la cultura nacional. 

DE SOLIDARIDAD 

Facilitar al estudiante medios e inatanciaa que posibiliten 
•u identificaci6n y participaci6n consciente en la vida so
cial y politice, dentro del ejercicio y aprecio de loa de
recho• humanos individuales y sociales, propiciando que la 
sociedad cuente con una vida mis democrática y participativa. 

DE CONOCIMIENTO 

Aportar los medios fundamentales que faciliten, el conoci-
miento cientlf ico de sl y de au entorno social y natural y 
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laa habilidades para una mis justa, productiva y responsa
ble relaci6n con su medio. 

DE VALORACION 

Apoyar al ••tudiante en la apropiaci6n critica y refleKiva 

de los valore• ••enciales de la vida personal, social Y. na
cional. Con lo que la •ociedad se fortalece, uni~ica y se 
hace -'• justa e independiente. 

DE APLICACION 

Promover que los estudiantes cuenten con los ele111ento• esen
ciales para mejorar la calidad de su vida personal, familiar 
y comunitaria, por la aplicación de loa conocimientos y habi
lidades obtenida• en •U proceso educativo. 

ACREDITACION DE ESTUDIOS 

El •istema de acreditaci6n considera diver•as modalidad•• de 
examen para cada programa educativo, con propósito de ofre
cer al educando diversa• alternativas que den respuesta a sus 
nece•idade• particular••· 

El adulto puede optar por eximenes parciales o globales de -
acuerdo con sus propios intere•••• i•tos permiten tener una 
informaci6n preci•a y confiable sobre el avance acadimico y 
sistemático del adulto, que le permitiri una vez acreditadas 
todas las ir••• y parte•, la obtención del Certificado de 
Estudio• corre•pondiente. (43) 

l.l Aspecto• relevente• a anali•ar a partir del currlculua 
ocuU:o 

Para adentrarnoa al anili•i• mencionado al inicio de este capitulo 

•• nece•ario preaentar tre• de lo• elementos mis relevantes que se 
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encuentran preaent•• en el de•arrollo de todo ••te e•tudio y que 

eon1 loe texto•, lo• ••••ore• y el alumno adulto. 

-Lo• texto• 

Lo• texto• aon parte esencial del programa de primaria (MPEPAI, 

•on gratuito•, inicialmente •• elaboraron junto con el Modelo en 

1984, en el INEA. 

Se crearon pen•ando especialmente en lo• adultos mexicano•, tanto 

del campo como de la ciudad, que nece•itan realizar la educación 

primaria y •ubeanar las def icienciaa que pre•entaban loa textos 

anteriore• del programa (PRIADI Primaria Intensiva para Adultos, 

tomando esta vez en cuenta, lo• intereses y necesidades de loa a

dultos. 

Aqui cabe •eñalar que el anlli•i•.en torno al libro de Vida Fa

miliar se harl porque refleja muy de cerca los aspectos del cu-" 

rriculum oculto, por lo que •e refiere a la exploración de las -

norma• sociales y lo• valore• que se en•eftan en el •ietema educa

tivo. Y por otra parte porque permite constatar qu~ tanto se cu

bre el objetivo en torno a la cot1pren•i6n de la •ociedad actual, 

de •u géne•i• y de la• po•ibilidade• y condicionamiento• de la -

realidad presente. 

Loa ••••orea 

Lo• aseaores son las per•ona• que van a sustituir la figura del -

mae•tro, se lea clasifica mi• bien como guias y orientadores que 

atenderán las nece•idade• educativas de los adultos, apoyándolos 

y ayudando a reaolver loa problema• con que •e encuentran durante 

•u proc••o de aprendizaje. 
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Eato significa que debe realizar varia• funcione• que van desde -

promover loa aervicioa educativo• del lNEA, recibir capacitaci6n, 

incorporar adulto•, llenar formato•, recabar informaci6n en varios 

cuadroa,etc. hasta orientar al estudiante adulto para que logre -

acreditar aua eatudioa. 

Los asesore• reciben una gratificaci6n de N$ 20.00 aenaualea por 

parte de COSlES. 

-11 adulto 

E• en general una persona mayor de 15 aftos, que no ha iniciado o 

concluido au primaria y que en término• generales se ubican dentro 

de los sectores mis despoaeidoa de la aociedad. En su mayoria son 

amas de caaa, obreroa, peonea, jornalero•• campesinos, empleados -

doméaticoa, entre otroa. 

Se incorporan al eatudio por alguna• de la• aiguientes razonea1 

al Un interéa de auperaci6n per8onal y .no por obligaci6n. b) por 

adquirir una nueva experiencia que le permita obtener nueva• fun

cione• en •u medio aocial y laboral. cllograr .. jor•• oportunida

d•• de trabajo d)por ayudar a aua hijo• en la• tarea• eacolarea, 

e)adquirir experiencia• que le permitan afrontar loa problema• del 

hogar y de la familia. 

Para que el adulto ingreae en la primaria •• requiere que aepa -

leer y eacribir, que tenga como minimo 15 aftoa, ademl• de que hable 

••paftol. 

ESTA TESIS RO DEBE 
SU DE lA BiBUITECA 

------~---- ·----
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3.3.1 La ror.aci6n del Aae•or 

Con respecto a la operaci6n de loa •i•t• .. • abierto• como el ca

ao del Jnatituto, la• inve•tigacione• realizada• a la fecha, -

muestran dentro de una aerie importante de deficiencias, la cap~ 

citaci6n de a•e•or••• comúnmente no •• ha realizado un ••fuerzo 

aerio y aistemitico con relaci6n a la formaci6n de eata figura, 

en cuanto a •u• n•c••idade• real•• como educador de adulto•, aún 

meno• existen carreras ••peclficae para ello. 

Loa problema• que ee enfrentan en el proceao de formaci6n del per 

aonal educativo que colabora con el INEA, •on mucho•, y hasta el 

año de 1990 apox., dentro de la ••tructura del In•tituto no exi•

tla una "Direcci6n para la Formaci6n del Per•onal Educativo" , 

la cual •• de reciente creaci6n. 

E•ta realidad trae como consecuencia que el per•onal educativo in

volucrado en la• accione• de educaci6n, cuente con diver•o• perfi

l•• de formaci6n que varlan, de•d• el nivel primaria, haata el -

nivel •uperior (en mlnimo• ca•o•l y e•pecialiatae en algún oficio. 

E•ta heterogeneidad reba•a la• e•trategia• de capacitaci6n di•eñ~ 

daa y operada• ha•ta ahora por el ln•tituto, por lo que exiate un 

alto porcentaje de per•onal educativo ain una adecuada for•aci6n, 

ademi• de que la capacitaci6n i•partida ha•ta el lllOMento ha caldo 

bi•icamente en aapecto• infor11ativoe dejando de lado loa formati

voa, pu•• ae carece de una metodologla adecuada además de muchos -

otro• aspectos de tipo social y econ6mico. 
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Como ee sabe, a diferencia de los sistemas·. escolarizados en 

donde está la figura del. profeaor, en eate aiatema abierto, los 

aseaores son la• personas que guiarán y orientarin a loa adulto• 

en loe grupo• de aaesoría. 

Según el plan oficial, los asesores se encargan de estimular el 

aprendizaje de los estudiantes, ayudándolos a resolver las dudas 

que se lea presentenr son coordinadorea de grupo, esto significa 

·que deben realizar varias funciones para propiciar el aprendiz~ 

je como son1 

Conducir y apoyar el aprendizaje motivando permanentemente 

a loa adulto• y orientándolos en el manejo de los textos. 

Propiciar la participación grupal, activa y reflexiva del 

eatudiante. 

Fomentar el autodidactiamo 

Orientar la acreditación de los estudio• indicando el plan 

de acreditación. 

como ae observa en términos muy 9eneralea, la tarea encomendada 

a un asesor, no es algo fácil, y como veremos el .perfil real -

de los asesores nos da una panorámica de qué tanto podrían rea

lizar estas funciones según el. plan oficial, contando básica-

mente con su voluntad aolidaria. 

según datos de 19921 " •• de los aaesorea, la• aujeres con•tituyen 

el .. 87', de la• cualea el 6J\ son ca•ada• menorH de 20 allo•• -

42\ •on estudiantes y 39\ ae dedican a las labores del hogar. 

Las que alcanzan una escolaridad de secundaria constituyen el -
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50\, tienen un año o menoa de experiencia en aaeaorta, el 54\, 

en tanto que la experiencia del 79\ •• a6lo de unoa 4 o 6 me-

aes con el programa de primaria. El 65\ de loa ••••orea reciben 

capecitaci6n cada 6 •••••• en curaoa que duran doa dtea. 

Dado eate perfil, •• puede eaperar que el aaeaor, aún más que 

en el caso del maestro, no se pregunte sobre loa fundamentos -

ideol6gicoa de au trebejo o bajo qui principio• y valorea esté 

fundamentado el mia111a, por no hablar de cosas como el conocimien 

to aobre 'el aprendizaje del adulto•, que conatituyen parte -

central de su labor. 

Por otra parte, el aml>iente social y ftaico en que se desenvuel

ve au trabajo, tiene una eapecificidad aún -'• grande y compleja 

que la de un maestro, que ae manif ieate en1 la• condicione• mate

riales en la• que se lleve a cebo l• •••aorta, loa ritmo• y tie~ 

pos del proceso, las exigencia• ftaicaa, afectivaa, cognitivas, 

etc., como ae vio cuando se habl6 de la formaci6n docente • 

3.3.2 .. lelac16n Aaeaor-adulto 

Como ae conatat6 en el punto anterior, un asesor con las caracte

ríaticaa deacritaa, difícilmente pueden llegar a concretar una 

relación educador-educando con grande• poaibilidadea de éxito. 

En primer lugar, porque el .adulto como eatudiante, preaenta -

raagoa muy peculiares, ea ya de por al una persona deamotivada 

para estudiar, puea no ven en mucho• caaoa, la utilidad real que 

esto lea reporta, y además tienen una imagen pobre de si mismos. 
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Por otra parte, un aeeaor no cuenta con la preparaci6n suficiente 

para propiciar el trabajo grupal, lo que hace mis bien, ea repetir 

el rol de maeetro que él tiene internal,izedo y que ha vivido co

mo ••tudiante, pue• •• lo que conoce, de tel forma que une ••eso

ria que deberla ••r participativa, abierta, reflexiva, activa, etc. 

se convierte en una eapecie de 'el•••'· 

Si•• ••pera que la educación de adulto• impJique'una relaci6n -

horizontal entre el educador y el educando, a través del diilogo 

y el respeto mutuo, el asesor deberla ••r mi• bien un coordinador 

de accione• que partiendo de la• experiencias de los adultos --

acompaftara y favoreciera la ref lexi6n •obre el proceso educativo. 

Por otra parte, también se ha verificado que e• muy dificil que -

lo• adulto• se reúnan en grupo pare eatudiar, por aua diveraaa -

ocupaciones. De ah! que Ha muy dificil llevar e la prictice la -

propuesta de aprendizaje grupal, aeftalada en el MPEPA. 

Por lo que ae refiere al autodidactiamo uno de los principios ba

se, y une propueata metodol6gice, que guian los programas de Ed~ 

cación Bi•ice1 •• recomienda que ••• el ••e•or quien lo fomente, 

e•t• punto implica un profundo anili•i• y una con•ideraci6n eap~ 

cial que dada la magnitud, no •• hari en e•t• trabajo, no obstan 

te ea muy importante referirnoa e él. 

El eutodidactiamo e• un ideal educativo y eje de la educaci6n -

extraeacolar. Para el di•curao oficial, el eutodidecti•mo •• -

"el proceso de aprendizaje que •igue une per•one •in el auxilio 

del mae•tro. 
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El •utodid•cti•llO •• opone • lo tradicional, y tiene que ver con 

l• relaci6n entre dir•cci6n y •prendiaaje, y !!2 diracci6n y 

contecto con lo cotidian~'41 E1 anili•i• idaol69ico da a•t• pos! 

ci6n •• va, qua p••• por alto la axi•tanci• d• contr•dicciones 

derivad•• de la pr•••ncia da idaologla• doainantas, y pretende -

proaovar en los adulto• una concienci• y una prictic• inmedi•te, 

oper•toria .Y loc•lbt• da unos contenido• educativo• qua ••naja 

por •1 aolo, con al •poyo d• ciertos ••tarialaa didicticoa. 

Da ••t• for•• p•r• •lquno• •utor••• h•bl•r de •utodidacti••o en 

un• poblaci6n •dulte marginal, ra•ult• ser un mito que el •i•te

,.. intente legitimar. 

Otro de loa aspecto• importante• del currlculum oculto que •e dan 

en la cotidianidad, es le influencie del ••p•cio flaico en la -

aituaci6n de aprendizaje, •l reapacto •e trenecribe una obaerv•-

ci6n ra•liz•d• en una inve•ti9aci6n. (45) 

•La ••yorl• de la• •••ion•• de ••••orle •e re•lizan •n condicio

na• no MUY favorabl••· ca•i •i••Pr• •n •l patio, • vaca• •n •l -

corredor da le ••la, generalmente en •ituacion•• qua di•tan de -

lo 6pti1101 lug•r•• oacuro•• a vecaa •humado• por loa fogones, -

con frecuanci• faltan 11&terta1aa da apoyo did6ctico, y ea usual 

la int•rrupci6n de loa niftoa que corr•tean o lloran donde loa -

adulto• tratan de eatudi•r. Se ob•erv6 la tendencia a una ---

inatrucci6n iadlvidiaaliaad•, incluso cuando se ••••ora en grupo¡ 

también ea frecuente el comportamiento del aeeaor como maestro 

que calific'a y corrige," (46) 
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Lo que se ha descrito acerca de la relación a•e•or-adulto, deja 

vftr con claridad, que el pro9rama formal queda totalmente al mar-

9en de la realidad cotidiana del adulto -curriculum oculto- y 

la que viven loa asesore• en •u· prictice con ello•. 

De esta manera no e• suficiente cepaciter al a•••or cada 6 m•••• 

en curaos que duran doa diaa, como •a manifestó, o de proveerlo 

con manual•• y 9uias didácticas para que realice eficazmente su 

prictica educativa, pues ae constató la distancia que existe en

tre las funciones que en teorta deberla desempeñar y sus aptitu

d•• reales. 

La idea debe orientarse hacia una verdadera formación de educado-

rea de adultos, que lo induzcan a tomar conciencia sobre su fun

ción, de que no es un maestro, y sobre la• actitudes que manif ie~ 

ta en su rol con el adulto con mira• a una en•eñanza participati

va y critica con su 9rupo. 

Esto implica proporcionar los conocimientos andra9ó9icos y cien

tif ico• mtnimos para que el educador pueda or9anizar y orientar 

el proce•o de aprendizaje de adultos y actualizarlo tanto en co

nocimientos como en metodolo9iaa específ icaa a asesores ya for

mado• o capacitado•. · 

A•imismo, deberia .. recibir una eemuneración más ai9nificativa, -
·.;· 

que le permitiera permanecer con su 9rupo de estudio por lapsos 
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mayorea de tiempo o mínimo haata que el adulto concluyera su ciclo 

de educación biaica primaria. 

3.3.3 Sl texto •1111sirraA FAMILIA• y alguno• valorea 18Plicitoa 

Sl texto "Nue•tra Familia" como •e vio en el plan de eatudioa, per

tenece al irea denominada "Vier. Familiar• y .•• parte del .conjunto 

de loa libros de aocialización, en il •• mue•tra ampliamente, to

da una aerie de valore• que·ticitamente llegan a la conciencia de 

lo• educandos. 

Cabe deatacar que cuando ae trata de aiatemaa abiertos, los li-

broa de texto implican una profunda directividad en los conteni

do•, ya que la autoridad del maeatro, e• reemplazada por la de -

loa textos, de esta forma, el diacurao teórico respecto al auto

didactiamo, encubre el carácter aumamente directivo del aiatema. 

Para dar inicio, e• preciso •eKalar que en el anili•i• del conte

nido en general, ae ob•erva que la cultura popular ea pre•entada 

cOlllo hoaoginea y nunca ae contra•ta con la cultura de laa el•••• 

pudiente•. 

-E•tructura del texto 

Lo• tema• ae presentan en 10 unidades y 33 leccionea, cada uni-

dad preaenta el nombre de la miama, su objetivo y loa títulos de 

cada una de laa lecciones. 

Cada lección cuenta con ilustraciones como son1 dibujos, foto--
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qraf!aa, esquemas o cuadros ainóptico•, ejemplos, ejercicio& de 

reflexión y de aplicación. ideaa importantes, comprobaciones de 

avance, fndice temático. 

Los temas que en 61 ae deaarrollan ae refieren a la formación de 

la familia. a la educación para la aalud, 1• aexualidad, la edu

cación de loa hijos y al reconocimiento de la participación de -

la familia en la •ociedad, en ainte•ie ae tratan loa temas que -

contribuyen a desarrollar la vida familiar. 

- Contenido por UJIIDAD 

La• Unidade• I, II y III.- hablan de la importancia de pertenecer 

a una familia, dentro de la cual el sujeto nace, crece, se desa-

rrolla y aatiaface una gran cantidad de necesidades corporales, 

afectivaa, educativas, etc. 

Se generan las primeras relaciones interperaonalea. Se preaentan 

diverao• tipoa de familia• coaoa familia extensa, nuclear, incoa

pleta, urbana, rural. Asimismo la for,..ci6n de la pareja, la •e

xualidad y la planeación de la familia. 

- Explícitamente loa valorea que promueve son• la reaponaabilidad, 

el compromiao, la• actitudes de respeto y cooperación, el apoyo 

y otro• en este sentido, dentro de loa miembros que conforman -

una familia. 



88 

A este re•pecto cabe señalar que en general, no problematiza en 

forma real y profunda ••pecto& relacionados con las esferas macro 

en lo econ6mico, político, •ocial o cultural. 

Ejemplos pig. 23. 

"Si una ••posa ae da cuenta da que en su familia eKiste un 
problema relativo a la alimentaci6n y ha decidido mejorarla, 
podria realizar algunas accione• para lograrlo. Si l•• or
dena ••g"uramente tendrl mayor garantía de iKito. 

ejemplos 
l. Elegir loa alimento• mi• nutritivo• 
2. Comprar lo• alimento• en el mercado 
l. Lavar los alimentos 
4. Variar la preparaci6n de lo• platillos 
s. Pedir colaboraci6n a otros miembros de la familia." 

ColllO •e observa, parecerla que el problema de la alimentación, 

se re•uelve con la planeaci6n, quedando la margen los problemas 

realea de carencia, care•tla de productos, etc. 

Otro• ejemplo•• pig. 51 

"Familia• en tran•ici6n 

Cuando se habla de la• familias venidas del campo, tienen la 
gran virtud de la familia meKicana, el apoyo mutuo. Apoyan 
al que llega a la ciudad, lo reciben y lo ayudan. Comparten 
el trabajo y el dinero, las penas y las alegria&, loa dolo-
rea y las esperanzas. 
Hay mucha• familias en tran•ici6n que tuvieron que dejar el 
campo para buscar trabajo en las ciudades, pero que no han 
logrado adaptar•• satisfactoriamente a la vida urbana. 
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Familias migrantes 

Hay un grupo numero•o de familias que viven errantes, tra
bajando en actividades agricolas, de un lugar a otro, sin 
hogar fijo, 
Las familias mexicanas son diferentes entre si, pero tienen 
alguna• características comunes. Por ejemplo, las familias 
tienen mucho· cariño por loa hijos y casi siempre se apoyan 
mucho ~ntre ai, valoran y conaervan sus costumbres y tradi-
ciones." 

De esta forma, se generaliza y homogeneiza 'las familias mexica-

nas' resaltando un aspecto un tanto romintico en su tratamiento. 

Pero un valor o principio que tácitamente tambi6n se encuentra -

en esta información, ea la ·adapt:abilid91i, la idea de que el orden de 

co•a• ••t:! bien a•f cOllO es y no requiere mayor•• cam~ios, la ººll 
formidad a lo e•tablecido. 

En la informaci6n se presupone que las diversas familias y las mis

ma• per•ona• a titulo individual, aunque tienen intereses y opini2 

nea diversas, que a veces no coinciden con las de los demás, si -

actúan teni6ndola• en cuenta, Se admite por medio de implícitos, 

que todas la• opinione• son armonizables, que no existen conflic

tos irreductibles que no se puedan •olucionar en el marco de pro

cesos dialogadoa. 

Sin embargo, la realidad hasta el momento niega con abundantes -

ejemplos esta posibilidad de diilogo. Las soluciones a los pro-

blemas al no reconocer laa verdaderas dimensiones conflictivas. -

no facilitan el pensamiento critico y reflexivo del educando, y 

por con•iguiente, no favorecen la formación de ciudadanos dispue~ 
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toa a mejorar la democracia en la que viven. 

En la pig. 117 

Cuando se habla de aspectos de la planeaci6n familiar, nuevamente 

quedan al margen las verdaderas causas de no poder planear o pl,! 

near mal. se lee1 

"La familia necesita dinero para su subsistencia. A veces tr.! 
baja el hombre y a veces también la mujer. El ingreso permite 
que la familia tenga seguridad y solvencia econ&nica. Si se -
planea la forma de distribuir el ingreso total de la familia, 
se atenderán las principales necesidades y se facilitará el 
bienestar familiar." 

Luego se hace una lista que va desde alimentación, selección de -

alimentos nutritivos, educaci6n de los hijos, vestido, vivienda, 

gasto de luz, agua, transporte, recreaci6n, diversión, deporte 

y actividades artlsticas. 

La idea que presenta la lección para la reflexión, ea tomar con-

ciencia de evitar consumir lo innecesario, y con ello se resuel

ve feliZIHnte el . problema de la sa.tisfacci6n de toda• las nece

sidades biaicas enlistadaa. 

Por lo que se refiere a las lecciones que hablan sobre la sexua

lidad y educaci6n sexual, lo que se presenta pone el énfasia en 

los aspecto• biol6gico• y en la sexualidad cllnica, dejando en -

un aegundo plano y muy escueto, las dimensiones afectivas que -

implican, aal como los problemas relativos a cuestiones como -

la homosexualidad, prostitución, etc. 
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LA UNIDAD IV.-
Trata de la educaci6n de los hijos en diferentes edades, desde. re-

ciin nacido• hasta la adolescencia. 

Re•ulta ser sumamente descriptivo y superficial el tratamiento del 

contenido, se habla acerca de las caracterlsticas, personalidad y 

ra;gos fiaicos de loa niños y se dan recomendaciones generales pa• 

ra su educaci6n. Pero se omite informaci6n sobre loa casos en que 

al no contar con la aatisfacci6n de les neceaidade• minimaa, iataa 

recomendaciones no puden llevarse a cabo, 

Otra omiai6n importante es no mencionar que loa niños (sobre todo 

y precisamente los hijos de estos adultos que se inscriben y pro

gramas del INEAI se incorporan al trabajo, o las causas más fre-

cuentea de deserción escolar por múltiples obstáculos. 

Loa únicos problemas que se mencionan muy brevemente, son el mal-

trato a los niños y la conducta de niños agresivos. Para lo cual 

s6lo se lea remite a acudir a Instituciones de Salud Pública como 

el DIF, IMSS, ISSSTE. (In•tituciones que no existen en las regio

nes niáa apartadas del pala y que no todo el público tiene acceso a 

todas ellas), 

Para que el adulto realmente lograra asimilar el valor del cuida

do e importancia de la educaci6n de los hijos, deberla ester con

vencido de que aún con todas aus limitaciones, il puede buscar -

alternativa• que le permitan hacerlo. 

UNIDADES V, VI.-

Se refieren al ~precio por la salud, a través de conocer el fun--



cion••i•nto d•l cu•rpo hu .. no y d• l• b••• d• un• buen• •liaent•

ci6n para l• aalud. 

El principal obatAculo para l• coaprenai6n de ••t•• Unid•d••• •• 

el grado de dificultad del lenguaje ••ple•do. por otro l•do, ee

tln aobrecarg•d•• de infor ... ci6n de tipo cientlfico. 

Plg. 253 y 310.' 

"Funcione• del •i•t• .. Nervioao• 
L•• cllul• del tejido nervioao lneuron•) ti•n• un• ••tructur• 
que l• diatingu• d• cu•lquier otro tipo d• cllula d•l cuerpo. 
De l• p•rt• centr•l de la neuron• •• extienden algun•• fibras 
delg•d••· Por vl• de ••t•• fibr••• l•• n•uron•• cumplen con 
au funci6n d• tr•n••itir aeft•l•• o ••tlauloa. 
Al r•cibir un• ••ft•l• un• n•uron• la P••• • otra neuron•, de 
••t• .. nera for ... n l•• neuron•• un• c•d•n•. 

"T•jido Oaeo.- for,.. loa hueaoa, ••ti conatituido Fºr cilula• 
que recogen ••l•• de calcio y que ••tln organiz•d•• en h•cea 
a61idoa.• 

C•be decir que concepto•'co.o1 cllul•• neurona, fibr•• .!!.!! ••tln 
explic•d•• en.for•• clar•. 

De ••t• .. ner•, l•• leccion•• 2, J, 4 y 5.d• la Unid•d V y VI qu• 

van de la• p•ga. 250 a 334 ºy 355 • 426 lcollO •• ve aon de•••i•

d•• plginaa), incluyen •uch• inform•ci6n que•• necea•rio memor,! 

zar y contienen un• gran cantid•d de tlrmino• tlcnicoa o cientl

ficoa. 

En eate ~entido, cabe aeflal•r oue ei alllo ae prOlllueve la memo-. 
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rizacidn, limita en el au~eto la vi•idn del mundo, pue• no le 

permite eatablecer relacione• entre lo• diver•o• a•pectoa que 

lo conforman, y al no de•arrollar actiVidade• 11111• COllpleja• -

cOlllo eon la reflexidn, el an•lieie, no promueve el aprendisa~e 

ei9nif.icativo, eato ea que_ el alumno pueda relacionar no arbi

trariamente •ino •u•tancialmente la tarea de aprendiza~e (lo -

que •1 ya conoce, con el nuevo material) • 

Por otra parte, alguna• inveeti9acione• hechas a la fecha, -

acerca del universo l•xico del adulto, declaran que los alumnoa 

in•i•ten en que •i lo• concepto& totalmente nuevos, no est&n -

clara y suficientemente explicados, como en el caso del ejem-

plo, •on muy diffciles de entender, ad ... a• lo• adulto• creen -

que eeo aburre, cansa y •obr• todo d•••lienta, ya que el esfuet 

so realizado, a veces fallido los hace sentir todavta 11111• inca

pace•, eadecir, se refuerza •u rol de ignorante• y la imagen 

deteriorada que ya de por af tienen. ( 47) 

En este •entido, se podrfa reducir la informacian a cuestio

na• prioritarias, explicandola• 11111• y mejor, 

UNIDADES VII y VIII 

Pre•entan tema• •obre la Prevenci6n de accidentes, Cuidado -

del Medio Ambiente, Higiene y 'tipo de enfermedad•• derivadas 

de Problema• de Conducta, el Alcoholiemo, Tabaqui•llO y Drogae. 

E•to• problema• relativo• a la conducta humana y lo• que •e 



94 

derivan del alcoholismo, tabaquismo, drogadicci6n 1 son tratados 

ca•i axclu•ivamente de•de el punto de vi•ta cltnico (p•icoll!gi

co, btoll!gico, fi•toll!gico, etc.) con relaci6n a lo• efecto• qua 

••to• problema• pre•entan. 

Ejemplo p•g. 510 

"El alcoholi•mo, el tabqui•mo y la drogadicci6n, •on solu• 
cione• tal••• a lo• problema• per•onale• y familiara•, ya 
que la per•ona que lo• utiliza no re•uelve •u• problema•, 
en ca111bio cau•a eeveros daño• a su organismo•. 

Pero se omite al punto de vista social, que loa podrta cir• 

cunacribir como parte de una problem•tica social m•s amplia, en 

la que ••tarfan involucrado• otros aspectos como aon1 proble111aa 

de deae111pleo, cuestionas culturales, aacaaez de actividad•• re

creativa• en loa lugares mfa apartados, etc. O sea nunca •e •!. 

tablece la· interrelaci6n entre la• dimensiones de lo cultural, 

econ6mico y social que ••t•n afectando tambi~n estos problemas. 

UNIDADES IX y X 

Se presentan tema• relativo• a la funci6n que desempeñan las 

instituciones educativa• y las actitudes de solidaridad y partl 

cipaci6n de las familias para el desarrollo de la comunidad, 

Asimi111110 se presentan loa d•rechos legales que aparecen en 

algunos artfculoa de la Conatituci6n Polttica y del C6digo Ci-

vil, hacia loa ciudadanos mexicanos, 

La• ideas que encierran las recomendaciones hechas al alumno, 
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aobre au participacil!n y cooperacil!n en au comunidad, la ayuda 

mutua para resolver problemas comu·ne•, el respeto a los demás. 

parece algo f4cil de lograr, como un diacurao de •aentido comdn'. 

Lo que •e esta pidiendo, ea actuar a trav&• de valorea &tico• 

muy altos, y como se ha visto en·el marco tel!rico, el hablar del 

proceso en· -la adqui•icil!n de valorea, la moralidad peraonal no 

ae define al!lo por leer o eacuchar acerca de una• normas y co~ 

venctonea externas, sino cuando el aujeto ha podido establecer 

eatructuraa de relacil!n y valoracil!n que nacen de las experi...,~ 

ciaa cotidianas en au interaccil!n social. 

La pregunta ea, con cuanta frecuencia, el adulto tiene opor~ 

tunidad de ver ejemplos en la sociedad, a la que pertenece ac

tuando de acuerdo con estos valorea. 

Asimismo en eatoa capttuloa se intenta presentar un concepto 

de democracia (adn cuando no ae utiliza directamente el t&rmi-

nol, a trav&s de un conjunto de bloquea de contenidos de las -

ciencias sociales como1 loa Derechos de loa Ciudadanos, las Ins• 

titucionea Sociales, las Instituciones Polfticaa, las Instituci2 

nea de Salud Pdblica y el propio aiatema educativo, 

Lo• menaaje• aht preaentadoa ocultan loa conflictoa, matizan 

ideaa contraria• y descartan laa concepcionea diferente• de o-

troa grupos aocialea o de otra• sociedades acerca de la democr! 

cia. 

Se preaupone que nuestro modelo democr4tico, eat4 bien aat 

como ea y no requiere ningdn cambio. En ningdn momento se pre-
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9rar una aociedad ..-. 'u1ta. 

Por otra p•rte, no •• reconocen lfmit•• que exi•t•n a la partic! 

paci6n de nueatra •sociadad d11110crltica• y no •• hace hincapi6 

en lo que ••o •upone en la ••fera econ6atica y en. lo• lu9ar•• de 

trabajo1 que la participaci6n de lo• ciudadano• no •• ilimitada, 

que hay pocas posibilidad•• de de~idir coaas importante•, que -

estln r11trin9idae a dete.-.inado• lllbito1. 

Cuila• ion la• distor1ione1 y la• falaaa participacione• en •••• 

e1fera• de la vida social, c6-o •• podrlan corre9ir ••a• di1fun-

cione1, etc. 

In loa 110111ento1 en que •• refieren a lo• obatlculoa en la convi

vencia fa•iliar, coaunitaria.e te •• loa circun1crib• excluaiva--

.. nte a 1• 6rbita d• un di1cur10 aorali•ta. 

P19. !>60 

"Hay faaili•• que en au coaunid•d vivien •i•lada1 •in en
trar en contacto con nadie, llegan y •• encierran por una 
••ri• de actitud11 i_nd.Í.vidual•• coao •l e9oh110. la incO!!! 
prenai6n, la intolerencia,e te. Pierden lo valioao del 
trato con 101 delll• y la po1ibilidad de ayudar a ¡;;9 da•I• 
a vivir Mjor.• 

La• razone• ••f deliaitad•• no facilitan y •'• bien impiden qua -

la atenci6n de 101 lector•• pueda diri9irae por otros derrotero• 

y por tanto "que 111 posible encontrar aolucionea dÚerentea a lae 

que •• preaentan deade aarco1 individualiata1 y moral••· 
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Para finaliaar la expo•icidn del contenido del texto, cabe 

decir que e• un libro muy exten•o, con 655 pa4inaa, de 30 cm 

de largo por 20 cm de ancho y no contiene un Glosario o Voca

bulario, 

Por lo que •e refiere al contenido del texto "Nuestra Fami• 

lia•, en primera in•tancia cabe decir, que la educacidn basada 

en libros de texto• como recur•o muy i11portante, e• del alguna 

manera directiva y autoritaria, en el sentido de que comunica 

un •aber y en cierta forma lo impone, hace obligatoria una ve!: 

dad, al no facilitar la contraatacidn con o~ro• libro• y otra• 

in•tanciaa, que mantengan difarentea contenido• o interpreta• 

cionea de la realidad. 

La idea de la no directividad, ea que en la presentacidn de 

uno• contenido• educativos no ae obligue al sujeto, de manera 

un tanto arbitaria, a asumir como propios los valorea y princ~ 

pio• ahl presentado•, pues •1 lo• a•imila en un nivel incon•cie~ 

te ai consideramos que el alwnno-adulto en cueatidn, no po•ee· 

suficiente• herramientas conceptuales, que le permitirian adOJ!. 

tar una postura mi• libre y aut6ntica y decidir por qu6 eataria 

de acuerdo o no con tales valor••· 

En este sentido ae continua reproduciendo el rol pasivo del 

•ujeto, porque no le presentan la oportunidad de retomar au • 
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experiencia y darle au verdadero aentido, puaa el aupone que 

ai lo dice el ltbro •como autoridad' eet& bien y ea la verdad. 

Refuersan au credibilidad, al pr~aentar eue contenido• bajo 

la dptica de una cultura del aentido comdn, como que no puede -

aer de otra manera y, por aupueato, ain moatrar lea opiniones -

diacordantea. 

Son preciaaa por tanto, inveatigacionea de corte etnoqr&fico 

que indaguen cl!mo el alumno, segdn pertenezca a un determinado 

grupo social, sexo, edad, etc., aaimila loa diacuraoa con loa 

que entra en contacto y produce y crea nuevoa aignificadoa. 

Si la idea ea crear en el adulto la conciencia para la tren! 

formacidn social, ea necesario ~tender aquello• aapectoa como 

loe aeftaladoe en el anllieia, que dificultan la conaecucidn de 

eee pro~aito. 

Por ejemplo, se podrfa abrir m&e la tem.!tica del libro, y 

no impedir captar la intencionalidad humana y la naturaleza so

cial de loe conflicto• que se preeentan, ante lo• grandes pro-

blemaa aocialea, y que no se omitan las distintas perapectivaa 

que eatan datrl• de tale• conflicto•. 

Eeto en ra1dn de que lo• aeuntoe aociale• ae convierten en 

algo andni111a, ya que alguna• de la• augerenciaa que ae dan para 

la reaolucidn da cierto• problema•, reeultan preeentar una fal

•• vinculacidn activa a la vida diaria del adulto, tambi'n alg~ 

noa concepto• eat4n concebidos de tal manera que parecen prede-
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terminadoa y exactoa y no pel'llliten el clllllbio a lo nuevo. 

En alguno• de loa tema• tratado• aobre la fa111ilia y su par

ticipacidn en la aociedad, se conatata como la veraidn de con

vivencia aocial que vertabra eatoa ndcleoa tem4ticoa y que ae 

ofrece cOlllO natural, ea coincidente con ciertos intereaea, 

La sociedad que ae representa en aua piqinaa viene marcada por -

ideales 6ticoa como loa deaeoa de paz, cooperaci6n, solidaridad, 

amor" cOtftpromiao, etc., paro a la vez, ae oculta la existencia -

de relacione• aocialea jerarquizadas de producci6n y diatribu-

ci6n de loa bienes y ae ocultan loa antaqoniamoa sociales que se 

establecen entre loa miembros de dicha aociedad. 

Aaiiaiamo se emplea abundantemente como recurao, la moralización 

de loa conflicto• aocialea para reaolver problemas, lo que no -

permite encarar con rigor dichos problemas y reproducir una ver

ai6n parcial e intareaada de aaa realidad concreta. 

Dada la magnitud del problema y lo que implica un análiaia exhau~ 

tivo sobre contenido• da textoa, la propuesta es, que •• realice 

un anili•i• textual de corte cualitativo, máa profundo, que re

coja laa perapectivaa aeminticaa y praqmiticas que en la actual! 

dad utiliza la teoría lingüística y la aemi6tica. así como inve~ 

tiqacione• de tipo etnoqrifico, con el fin de dar tratamiento a 

loa implícito• que aaume el diacurao, constatar qu6 coaaa presu

pone, cualea sobreentiende, qui afirma, duda, implica.etc., pues 

la invaatigaci6n en eata dinámica cobra relevancia cuando aporta 

elemento• informativo• y analíticos aplicables a proceaoa de ac-

ci6n aobre problema• concretos. 



En aínte•i• •• puede afirmar que el currlculum oculto da cuenta 

de cierta concepci6n de h11111bre, de aociedad, de loa conocimien

to•, de la inatituci6n educativa, etc., deade donde se eligen o 

enaeftan c~ertoa conocimiento• y no otroa1 lo• vínculo• de uno• 

con otroa, la doaificaci6n de loa •i•llO•• le velideci6n de uno 

u otro •itodo de enaeftenza, etc. 

Y e la vez, la relaci6n que eato tiene con el mantenimiento o no 

del tipo de aociedad que le da origen y la aoatiene, no a6lo e 

la inatituci6n aino al conocimiento educativo. 

Dentro de lea principal•• funcione• del currlculum oculto, ea-

t6n lea de inculceci6n de valorea, aocielizaci6n, entrenamiento 

para la docilidad y le obediencia y todea aquella• que en au 

conjunto ae caracterizan como da control aocial y que aunque no 

eon abiertamente reconocida• o aceptad••• mucha• vece• reaulten 

aer mejor cumplid•• que la• qua •• expreaan en el currlculum -

for11al. 

De eate forma le educaci6n COlllO un proceao de interiorizaci6n -

de creencia• y valorea, ••1 como de paute• de conducta, aapecia! 

mente aquella• que eateblece la aociedad pare aer dif undidea a 

loa individuo• que la conforman, ae lleva a cabo a trevia de do• 

for .. a íntimamente vinculad••· 

Una mediante la explicitaci6n preciaa de fines, políticas y 
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propósitos a través de planea, programa• o •lgún.tipo de documen 

to form•l• y otr•, en la• relaciones cotidi•n•• educ•dor-educ•n

do y en los contenidos educ•tivoa propuesto•. 

Como •• vio en el primer c•pitulo, el contexto en el que aurgio 

el currlculum oculto, no• dej6 ver la importancia de utilizar -

en la investigaci6n educativa una nueva actitud haci• la misma, 

y nueva• eatrategias metodol6gicaa, como la etnográfica, para -

la reconatrucción cualit•tiva de proce•o• y relacione• educati

va• que frecuentemente paaan inadvertidas. 

Por otr• parte, los autore• que han abordado el currlculum ocul

to son muy diveraos, comprenden la ipoca de 1968 a 1993, no obs

tante, las definiciones del concepto permitieron distinguir los 

aap•ctos que lo identific•n y pronunci•n como categoria import•n 

te de eatudio. Dentro de é•to• deatacan. la formación del edu-

cador, l• relación maeatro-•lumno, y la• diver••• forma• en que 

•• tranamiten loa valorea, principio• y nor•••· 

El Programa de Educaci6n Báaica Primaria MPEPA, no obatante que 

preaenta como objetivo•, el proporcionar a loa adulto• loa cono• 

cimiento• y habilidades nec•aariaa, que al ser aplicada• poaibi

liten au acceao a mejore• condicione• de vida familiar. laboral. 

y aocial1 la continuidad en au procaao de aprendizaje en form• -

escolarizada o autodidacta, para propiciar au incorporaci6n al 

aiatema formal de educaci6n1 en la práctica vemos, que varios -

elemento• del programa, reflejan aapectos del currlculum oculto 
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que mue•tran la diticultad de concretar tale• objetivo• en la 

realidad del adulto. 

Be importante mencionar que lo• libroe de texto del MPEPA, 

eon de hecho un inetrumento pri..Ordial ya que cumplen mdlti-

plee funcione•, de al9una fol'lllll definen y preaentan el currfc~ 

lo, 9enerelmente conetituyen el dnico material de lectura e -

infor11&cidn para loe usuario•, y lo que ea muy importante, -

aon el canal de.preparacidn para loa ex•menea y con ello la -

acreditacidn de loa eatudioa. 

E•to 9enera en lo• uauarioa y aaeeoree una 9ra~·dependen-

cia de loe texto•, que por otra ~arte, tropiezen con vario• -

obat:iculoe, uno de ello•, el 9rado decomi>lejidad del l~nquaje. 

Le propueeta del libro ea l• de re•ponder • loa interese• y 

neceeidedee en la vida cotidiana de loe adultoe. En cuanto al 

bloque tem&tico, ai responde a ••t• objetivo, no obetante el 

universo conceptual del adulto difiere del que ae manej• en -

el texto, prOllOViando por tanto aprendizajes m•• IMlmorfeticoe 

que de comprenaidn o reflexidn. 

En eete aentido, ea conveniente ,..ncionar que le .,..oria -

como capacidad de orden intelectual, ea muy importante, no -

obetante, se encuentra dentro de laa actividad•• coqnoeciti

vae ... b•a1caa y ei11plee, por lo que la propueeta •• provocar 

accione• que lleven al eujeto al deearrollo de la• capacida-

dee ... compleja• como aon el an'li•i•, la efnteaie, la eva-
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luacidn de juicio•, etc, 

Por lo que •e refiere a la educacidn de adulto• in•crita en 

progra11111• educativos no e•colarisado• o extrae•colare•, el cu

rriculum como reflejo de la realidad educativa, no puede •eguir 

tratfndo•e como un •i•tema de •caja negra•, en donde •e campa• 

ran lo• elemento• que entran y aue •alen, •in adentrarae en lo 

que •ucede en •u interior. 

El anfli•i• realizado en torno a la relactdn a•e•or-adulto y 

el contenido del texto •Nue•tra r .. ilia• del nivel primaria, -

no• permitid tener un acercaaiento a la realidad cotidiana del 

proce•o educativo que vive el adulto, 

La •ugerencia e• que tanto el c~ntenido educativo de progra

ma• para adulto•, como •u tratamiento •u•citen a la ref lexidn 

y anfli•i• que permitan a lo• alumno• un rol mf• activo y el • 

de•arrollo de un penma111iento crftico y creativo al enfrentar • 

diver•a• •ituacione• y/o el mejoramiento de sus condicione• ac

tuale•. de vida. 

Por dltimo, cuando •• logren comprender loa mecanismo• del -

comport:allliento que operan en· la vida cotidiana de la• aula• y -

otro• contexto• afine•, tanto en lo• 1ndiv~duo• como en lo• gr2 

po•, e•tareaaa colocados en un lugar favorable para la conatru~ 

cidn de un 111odelo de educacidn mf• adecuado, orientado a la r•! 

lisacidn de valorea libremente a•umido•, 
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