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PRÓLOGO

En este cuarto volumen de Humanidades y Ciencias Sociales: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas y de Investigación, mantuvimos el objetivo de ofrecer a los 

lectores obras de diferentes disciplinas que, desde sus propias trincheras, intentan el 

análisis de diferentes aspectos del ser humano y sus relaciones sociales. 

De esta manera, el lector encontrará en este único lugar una gran variedad de 

temas científicos y autores, que de otro modo requeriría una enorme cantidad de trabajo 

para encontrar. Pero la obra no se limita a la diversidad disciplinaria: las investigaciones 

presentadas son urgentemente relevantes. Este volumen contiene 24 estudios agrupados 

en seis grupos temáticos:

Protección y Regulación de Derechos: Abrimos el libro con dos textos que 

exploran la protección de los derechos de los pueblos indígenas: el primer artículo 

aborda el encuentro y posterior choque cultural entre los pueblos indígenas Waorani, 

que habitan la selva tropical ecuatoriana desde hace más de 10.000 años, y la cultura 

occidental moderna, que llegó a través de los misioneros protestantes en los años 

sesenta. El segundo trabajo trae reflexiones sobre los derechos políticos, sociales y 

culturales de las mujeres indígenas en el norte del Cauca-Colombia. El tercer texto trae 

una importante discusión acerca de las reformas laborales brasileñas en las últimas 

décadas, con reducción de derechos y aumento de la desigualdad social y económica 

en el país. El cuarto artículo, sobre derecho penal, analiza la afectación de la figura 

jurídica del actio libera in causa en la determinación de la culpabilidad. El quinto texto 

trata de abusos contra la población LGBTQIA+ en Filipinas, y apunta a la necesidad 

de una intervención de los gobiernos para preservar derechos y para la necesidad de 

aprobación del proyecto de ley contra la discriminación en el Congreso del país. El 

texto final de esta sesión, de importante valor histórico, nos trae el resultado de una 

investigación que catalogó, utilizando fuentes judiciales, 109 Sesmarias1 concedidas por 

la corona portuguesa, en el actual Triángulo Mineiro, entre 1772 y 1816.

Arte y lenguaje: Tener la capacidad de comunicar la experiencia humana a través 

del lenguaje y las artes es lo que da propósito y significado a la existencia y permite el 

desafío de motivar y cambiar mentes. El capítulo 7 examina las cartas del poeta brasileño 

Murilo Mendes a Guillermino César, enriqueciendo la comprensión de la literatura, la 

sociedad y la cultura brasileña de finales de los años 20 del siglo pasado. El capítulo 8 

analiza cómo las innovaciones tecnológicas contribuyeron a la recuperación del patrimonio 

1 Sesmaria - sistema judicial creado por Portugal, a finales del siglo XIV, para regularizar la colonización en Brasil). 
Las Sesmarias fueron las primeras propiedades legales de tierra en Brasil - en ellas nacieron muchas ciudades y 
fortunas actuales.



cinematográfico, permitiendo un redescubrimiento de la cinefilia. Complementando y 

cerrando este tema, el capítulo 9 examina la relación técnico-artística que existe en el 

proceso de restauración de copias cinematográficas, y más específicamente el trabajo 

llevado a cabo por Acácio de Almeida en el contexto de la digitalización del cine portugués.

Aprendizaje – Adquisición y Transferencia de Conocimiento: Los capítulos 

10 a 14 traen temas relacionados con el aprendizaje, tanto a nivel organizacional como 

en el contexto escolar. El capítulo 10 explora un tema original, en el sentido de que 

busca comprender, en el aprendizaje organizacional, el papel del aprendizaje informal. 

El texto 11 trae la temática de las universidades públicas como centros de innovación 

por sus actividades de docencia, investigación, y más recientemente como centros de 

transferencia de conocimiento y la tecnología. En la misma línea temática, el capítulo 12 

explora las posibilidades didácticas de la herramienta WebQuest, que consiste en plantear 

una tarea o un problema a los estudiantes y proporcionarles una serie de recursos y 

orientaciones para que puedan resolverlo de forma autónoma y colaborativa. El capítulo 

13 presenta un estudio que analiza el impacto del programa «Entender para leer, leer 

para comprender» en la promoción del desarrollo de la comprensión del lenguaje oral y 

el desarrollo de la comprensión y metacomprensión lectora em Portugal. El capítulo 14, 

que cierra esta sesión temática, aborda el importante tema del currículum oculto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Emprendimiento, Cooperación y Desarrollo: Los cinco textos agrupados bajo el 

tema emprendimiento, cooperación y desarrollo aportan importantes reflexiones sobre: 

los factores que inciden en el ecosistema del emprendedor (cap. 15); la implementación 

de un proyecto de mejora continua en una empresa de transporte urbano en México (cap. 

16) ; las formas de promover el desarrollo emprendedor sostenible en las regiones latino-

americanas, desde el contexto de Perú y Colombia (cap. 17); una contribución sobre los 

diversos aspectos de las inversiones y la cooperación entre China y los países del centro 

y sur del continente americano, en particular, Guyana (cap. 18) y finalmente, el capítulo 19 

trae un tema de importante valor filosófico-práctico, que es la propuesta de un Código de 

Ética para Gestores de Información. 

Sostenibilidad y medio ambiente: el conjunto de artículos agrupados bajo el 

tema de sostenibilidad y medio ambiente traen diferentes perspectivas que son urgentes 

para la preservación ambiental, cómo presentar una propuesta sociopedagógica para 

construir un turismo acorde con los valores de la comunidad Guajira em Colombia, (cap.20), 

estudiar los gases de efecto invernadero y su relación con el cambio climático(cap. 21) y 

el uso del compostaje y de compuestos orgánicos para mitigar los impactos ambientales 



y económicos de los desechos sólidos de la pesca, contribuyendo a la cadena pesquera, 

la agricultura local y el medio ambiente (cap. 22). 

Salud y Rehabilitación: Los dos textos finales de este volumen realizan 

importantes aportes al área de la salud, la rehabilitación y los cuidados inclusivos, como 

la elaboración de planes de cuidados de enfermería para la prevención y tratamiento 

de úlceras por presión (cap. 23) y el relato de una importante experiencia inclusiva con 

jóvenes con discapacidad visual, basada en el diseño gráfico y la fotografía (cap. 24). 

Intentamos, una vez más, haber representado lo más actual de las Humanidades y 

las Ciencias Sociales, y esperamos seguirlo haciendo en el futuro inmediato. 

¡Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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representations that are generated there; dimensions and elements that each of the main 
actors (teacher, student) deciphers, understands and comprehends to make them their 
own and internalize them within their mental and cognitive structure and subsequently 
manifest them objectively and subjectively in their behavior and attitude. These three 
concepts, for better or for worse, are the main responsible for the good or bad educational 
process of teaching-learning that takes place within the educational institution.
KEYWORDS: Hidden curriculum. Social representations. Education. 

El curriculum ya no es algo que se puede definir
 simplemente por lo que está escrito en un papel,

 sino que tiene que ver con lo que se lleva 
efectivamente a la práctica.

Alicia Camilloni 

1 PREÁMBULO 

El proceso educativo que se realiza en la cotidianidad de las escuelas es una 

actividad que requiere e implica un gran compromiso y responsabilidad de parte del 

docente y del alumno para lograr la finalidad y los objetivos planteados en el curriculum 

oficial de cada institución educativa; quienes participan en este proceso tienen el 

compromiso de trabajar conjuntamente y de forma complementaria para lograr una 

enseñanza y un aprendizaje de calidad.

Aunque en el discurso oficial educativo se señala al curriculum como la guía maestra 

institucional y oficial que en términos generales orienta todo el quehacer educativo a 

través de las finalidades que se persiguen, las políticas educativas establecidas en él, los 

objetivos y el plan de estudios a realizarse, también es importante señalar que consciente 

o inconscientemente cuando se hace una planeación curricular como lo marca la teoría 

curricular, los autores y especialistas del mismo le implican implícitamente una enorme 

carga ideológica que se manifiesta en las conductas, actitudes, valores, creencias, 

símbolos, significados, lenguajes y otras cosas más que no están escritas explícitamente 

pero que el docente descifra paulatinamente conforme va adquiriendo los códigos para 

tal fin y lo va reflejando y reproduciendo en su quehacer diario con el “trabajo pedagógico” 

que realiza en el salón de clases y la escuela en general a través de lo que conocemos 

como curriculum oculto (Bourdieu, P.; Passeron, J.C. 1996). 

2 INTRODUCCIÓN

¿Qué es el curriculum oculto?, en primer lugar se dirá que básicamente en un 

proceso educativo instituido e institucional coexisten más de dos curriculum, pero 

principalmente se entretejen entre sí dos de ellos, el formal y oficial y el oculto, el primero 
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de ellos funciona como una guía educativa rectora y objetivo, escrita y planteada para 

ser leída y entendida fácilmente por los que poseen los códigos necesarios para ello; el 

segundo no está escrito y es subjetivo y holístico, representa la esencia intersubjetiva 

de toda la institución educativa, manifestada y aplicado a través de la interacción que 

mantienen los actores principales (docente y alumno) durante el proceso educativo, el 

principal propósito del que se señala como oculto es reproducir, vincular y perpetuar 

un capital cultural de conocimientos que no se puede abordar, tratar y señalar de forma 

explícita y objetiva en ningún documento oficial ni por el discurso docente, aborda a través 

de una comunicación intersubjetiva aspectos como la postura de la institución educativa 

con respecto a los grupos de poder que coexisten en la sociedad, el alineamiento con una 

clase social determinada, así como el rechazo o aprobación de una raza, etnia, genero, 

cultura, religión, etc. 

Es decir, a través de este curriculum oculto se imparten velada e indirectamente 

opiniones, comentarios y saberes básicos para la aceptación de un sistema 

dominante social y económicamente como puede ser el capitalista u otro, y con ello 

convencidamente aceptar el reparto asimétrico y inequitativo del poder, las riquezas y 

la educación misma; este proceso educativo (con ciertos rasgos de adoctrinamiento) 

se transmite por la autoridad educativa y principalmente por el docente que representa 

a la “autoridad pedagógica” quien a través de la “acción pedagógica” realizada durante 

su “trabajo pedagógico”, en una continua interacción dónde se manifiesta una continua 

“violencia simbólica” de parte del docente hacia el alumno y utilizando una comunicación 

intersubjetiva a través de tres tipos de lenguaje, el oral, el escrito y el visual llega a 

imponer en un primer momento la “arbitrariedad cultural” que representa el curriculum 

forma como elemento encubridor y engarzador y del cual se desprende y alimenta el 

curriculum oculto (Acaso, M.; Nuere, S. 2005). 

3 LAS TRES DIMENSIONES DEL CURRICULUM OCULTO

Bajo las explicaciones de que las escuelas deben de trabajar para impulsar el 

desarrollo local, regional y nacional, además de que con ello proporciona para el futuro una 

mayor oportunidad de desarrollo y éxito económico, social y profesional para el alumno, 

estas instituciones también trabajan para el mantenimiento del orden social utilizando 

al docente como el “obrero” que construye ese orden; para ello utiliza imbricadamente 

tres dimensiones. La primera dimensión consiste en concentrar en el docente ciertos 

rasgos de una realidad preestablecida que refuerza ciertos interés dominantes como 

la necesidad real de poder contar con un adecuado capital cultural y económico para 
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ser “alguien” en la vida, capital que continuamente debe de incrementar para ir a la par 

con los tiempos histórico sociales y no quedar atrás o eliminado; además entre otras 

cosa más señala indirectamente la no existencia de otras metodologías de enseñanza 

u otros contenidos que impartir, por lo cual el docente tiene que “ajustarse” al molde de 

docente ideal que esta prescrito en el curriculum oficial, molde o traje que él mismo va 

construyendo, deconstruyendo y volviendo a reconstruir enriquecido la representación 

social que tiene respecto al “deber ser” del docente ideal y manifestarse continuamente 

como tal a través del curriculum oculto.

Una segunda dimensión que disfraza la realidad que viven el docente y el 

alumno, es ir señalando continuamente que el estatus que en un futuro tendrá cada 

quien es culpa de uno mismo debido o gracias a los esfuerzos realizados durante todo 

el proceso educativo o a la indiferencia, pasividad y desinterés mostrado durante los 

años de transcurso en las escuelas, por ejemplo que una persona trabaje donde trabaje, 

viva dónde viva y como vive es debido a que en su momento no aprovecharon las 

oportunidades que tuvo de estudiar y prepararse para el futuro que el Estado y la familia 

le ofrecieron, por lo cual son ellos los únicos responsables de su destino, éxito o fracaso. 

La tercera dimensión señala implícitamente que muchas de las injusticias 

existentes y sufridas en la realidad que se vive no pueden ser negadas pero tampoco 

evitadas bajo argumentos convincentes como el que por el momento no es posible 

modificarlas y que en un futuro será posible; por ejemplo, la explicación de que no es 

posible en ese momento homologar el salario de los docentes con el de los funcionarios 

educativos hasta que no se hagan los estudios convenientes de factibilidad y que se 

recuperen nuevamente las finanzas de la institución educativa o el Estado para que pueda 

soportar ese incremento en la carga financiera y que hay que sacrificarse un poco más 

de tiempo y con paciencia llegara el momento para hacerlo; al mismo tiempo, el discurso 

docente aprehendido a través del curriculum oculto, va condicionando paso a paso al 

alumno para que al egresar resignadamente acepte las dificultades para insertase en 

el mercado laboral del campo disciplinar que eligió, o el puesto y salario más bajo o se 

ubique en el subempleo o desempleo, bajo la justificación de que eso se debe a que no se 

preparó adecuadamente mientras estuvo en la escuela (Torres Santomé, J. 2005). 

Estas dimensiones sobrepuestas además de inculcarse en el alumno por medio 

del docente a través del curriculum oculto, posteriormente es rebobinado y reproducido 

cuando el alumno al pasar del tiempo llega a trabajar como docente y manifestarlas como 

parte de la “entretela” del nuevo “traje docente” que viste y condiciona su actuar en el 

salón de clases (Bourdieu, P.; Passeron, J.C. 1996). 
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4 LAS FUNCIONES DEL CURRICULUM OCULTO 

Al mismo tiempo de las funciones que cumplen estas dimensiones a través del 

enseñante o autoridad pedagógica, el curriculum oculto tiene la tarea de ir poco a poco 

allanando el camino para el reconocimiento por toda la colectividad educativa (e incluso 

la familia y la sociedad en general) de la legalidad y legitimidad del curriculum formal y 

establecido por la institución educativa, aun y cuando como dice Pierre Bourdieu (1986), 

este documento represente por completo una arbitrariedad cultural debido a que en 

ningún momento se consideraron las interés, anhelos, ambiciones, necesidades y cultura 

del alumno o su familia para elaborar los contenidos que hay en él y en concreto en 

el plan de estudios. La legalidad del documento curricular está otorgada y asumida por 

todos en cuanto recibe el consenso y aval de las autoridades institucionales respectivas 

y con la facultad para hacerlo; pero la legitimación se empieza a establecer en cuanto 

el docente lo hace suyo y durante su quehacer cotidiano manifiesta a través de la 

comunicación verbal sus experiencias personales, sus capitales económico, cultural y 

social. Posteriormente pasa esa aceptación por el alumno y sus familias hasta llegar al 

pleno de la sociedad en general, a este primer nivel corresponden las sencillas, complejas 

o hasta estereotipadas manifestaciones verbales presuntuosas que hacen referencia a la 

realidad que ha construido y vive el docente y/o el alumno. 

Una segunda legitimación se manifiesta en forma elemental y coloquial a través de 

refranes, dichos, leyendas, o comparaciones, las cuales en si mismo encierran un mensaje 

de realidad verdadera y factible, como por ejemplo cuando les dice a sus alumnos que si 

quieren ser alguien en la vida deberán de estudiar y preparase continuamente garantizando 

con ello su éxito económico, social y profesional, o también la utilización de refranes como 

el siguiente “el que nace para maceta del pasillo no pasa”, otra forma es la utilización como 

ejemplos de ciertos personajes que han tenido éxito en la vida y que utilizan como modelos 

a seguir para que sus alumnos se esfuercen en el presente estudiando, preparándose y 

formándose en ellos competencias, cualidades y características que solo la escuela les 

puede proporcionar. 

Otro nivel de legitimación se establece a través de conocimientos y saberes 

impartidos los cuales proporcionan un amplio marco de referencia para enseñar los 

comportamientos, lenguajes y actitudes que deben de asumirse como parte de un selecto 

grupo, lo cual con el paso del tiempo le proporciona al docente o al alumno la pertenencia 

conjuntamente con una identidad y hasta vocación, que son los elementos esenciales del 

“habitus” que viste a cada uno de ellos, entendiendo este término como una estructura a 

partir de las cuales la persona que se ha identificado con un grupo social o profesional 
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reproduce en él sus pensamientos y sus prácticas, lo que le permite entender la realidad 

a partir de las percepciones del nuevo grupo al que pertenece (Sacristán Lucas, A. 1987). 

La legitimación también se otorga con el aprendizaje e interiorización de los 

mundos simbólicos que abarcan todas las zonas y los procesos en las y los que se 

desenvuelve la institución educativa; por ejemplo, el pertenecer como docente o alumno 

a una institución de prestigio no solo local sino también regional y nacional o más allá 

le da un nivel diferente de satisfacción y presunción en comparación al que pertenece 

a una escuela desprestigiada. En ese sentido, la realidad institucional y social adquiere 

significado y sentido, al mismo tiempo les permite ubicar ordenadamente la historia y los 

acontecimientos vividos directa o indirectamente que incluyen el pasado, el presente y el 

futuro que se vivió, se vive y se vivirá.

Siguiendo la lógica de la función y la legitimación, los alumnos que no logran llegar 

a obtener un título o grado a través de un sistema e institución de enseñanza oficial, el 

curriculum oculto por medio de un discurso justificado sobre argumentaciones biológicas, 

medicas, psicológicas o sociológicas les han enseñado que no están capacitado para ello 

y que por lo tanto no pueden aspirar a un buen puesto de trabajo y por consiguiente a un 

buen salario.

La eficiencia y efectividad que casi siempre tiene la aplicación inconsciente 

del curriculum oculto por el docente para explicar total o parcialmente el fracaso o las 

dificultades encontradas por el alumno, se manifiesta claramente a su vez en lo peligroso 

que son las expresiones que hace, por ejemplo referente a que los alumnos no escuchan 

y atienden las recomendaciones hechas acerca de las lecturas que deben de realizar 

previamente, generando en el alumno una actitud de desanimo, frustración o de resistencia. 

Es claro que el alumno durante sus primeros días con ese docente trata de descubrir 

lo que verdaderamente quiere y espera el enseñante para poder superar con éxito su 

asignatura y por consiguiente poder aprobar, parar ello aprende a contrastar y poner en 

la balanza de sus intereses y con ello diferenciar entre lo que el docente señala como 

importante y lo que los compañeros que ya tienen experiencia con ese mismo docente 

también le indican; en caso de existir alguna incompatibilidad entre ambas informaciones 

el alumno a aprehendido que es más redituable atender el consejo de sus compañeros 

y compañeras con más experiencia y mayor grado educativo, pues las experiencias que 

han tenido al respecto con resultados de éxito o sobrevivencia en las escuela los llevan a 

tomar esas decisiones (Rodríguez de Castro, F. 2012). 

Dentro de este tipo de educación, dónde la reproducción del “estatus quo” se da, 

encontramos la adquisición inconsciente de destrezas y habilidades que son necesarias 
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para sobrevivir con algún grado de éxito en el sistema educativo y lo que es más decisivo, 

en el día de mañana en el ámbito de las relaciones laborales adultas, así, por ejemplo, 

la diferencia entre un alumno nuevo en comparación con uno que ya tiene tiempo en la 

institución escolar es que el segundo ya descodifica automáticamente las intenciones de 

sus docentes mientras que el primero se llega a angustiar tratando de averiguar cuáles son 

o serán las exigencias y condiciones de realización del trabajo o actividad que se realiza 

o realizara. De igual forma, el “alumno nuevo” esta y se siente obligado a aprender cómo 

interpretar lo que su docente dice, cuáles son las respuestas apropiadas, aceptables y 

acertadas, cómo y cuándo participar en clase, es decir, trabaja para aprender el “papel 

del alumno”, para ello aprende cuáles son sus derechos, cuándo puede ejercerlos y cómo, 

incluso conocer en qué momento y circunstancia tiene que renunciar a ellos para evitar 

mayores daños en su proceso educativo. 

Este aprendizaje se da dentro de un salón de clases y se desarrollan siguiendo un 

orden determinado y que el colectivo de alumnos desde los primeros días “trabajan” para 

aprender a anticipar el trabajo a realizar y la intención de ello, y paulatinamente aprenden 

el orden en que el docente realiza sus actividades implícitas y explicitas en su “trabajo y 

acción pedagógica”. Lo que también es cierto, es que las reglas y rutinas que se manifiestan 

objetiva y subjetivamente en un salón de clases o en la escuela generalmente no se dicen 

y explican abierta y claramente, ni tampoco están escritas en un documento ni mucho 

menos en el curriculum oficial, solo se establecen, se asimilan y se aplican en la continua 

interacción social que se da entre el docente y el alumno, llevando tarde que temprano 

a establecer ese “rol de alumno” con la principal caracterización de subordinación y 

dependencia del alumno hacia su docente en turno demostrando el docente y otorgando 

el alumno con ello su “autoridad pedagógica”.

Otro aspecto que también es notorio y que se fortalece también en las 

escuelas por medio del curriculum oculto, aunque en la mayoría de los alumnos ya se 

trae la “semillas” desde el seno familiar, es el “código de género” el cual se refiere a las 

formas, contenidos y procesos que definen, limitan y transmiten el conjunto de modelos 

socialmente disponibles con los que el alumno entra en contacto con el fin de llegar a una 

identificación personal en términos de ser hombre o mujer; este código con el paso del 

tiempo sufre modificaciones y se pinta con peculiaridades en relación con factores como 

clase social, género o etnia, además de los contextos sociales, económicos e históricos 

en el que se vive; por ejemplo, en cualquier institución educativa como contexto del 

“código de género” las mujeres se sientan en el salón o se reúnen o juntan en los pasillos 

en grupos de mujeres y los hombre igual haciendo, hablando y comunicándose “cosas de 
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mujeres o de hombres” según el caso, utilizando en esa interacción por genero el código 

de género femenino o masculino, permeado y contextualizado por una negación de la 

mujer o una exaltación en los hombres (Covacevich, C.; Quíntela Dávila, G. 2014). 

Esta situación de diferenciación oculta, refuerza continuamente la comunicación 

y determinadas conductas relacionadas con el género en donde se evidencia el sesgo 

que se le da muchas veces por parte del docente a los contenidos impartidos, a la 

ponderación y diferenciación de ciertas competencias y tareas asignadas, a la enseñanza 

de hábitos intelectuales, etc. Reproducir en la escuela a través del curriculum oculto los 

códigos masculino y femenino de una manera no escrita y oculta representa privilegiar 

a unos alumnos frente a otros, es decir, a los hombres frente a las mujeres restándoles 

posibilidades y oportunidades a ellas hoy como lo fue ayer y será mañana. Con ello y 

por ello se rige en parte la vida escolar, se crean y refuerzan los patrones conductuales 

vinculados a las clases sociales, se promueva la identificación sexual y racial que junto con 

otros elementos permitirá poco a poco a los hombres y mujeres prepararse y relacionarse 

convenientemente con la posición y el “estatus” que el día de mañana van a ocupar.

Por consiguiente, toda institución educativa debe las características específicas 

de su estructura y de su función al hecho de que le es necesario producir y reproducir 

por sus propios medios, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia son 

necesarias para el ejercicio de su función de inculcación cultural arbitraria, contribuyendo 

con ello al orden social.

Es importante señalar que no se puede asumir que todo lo que encierra y envuelve 

al curriculum oculto en una institución educativa ha sido planificado intencionalmente, 

ni que tampoco lo descrito sucede, actúa y tiene un efecto igual en la totalidad de los 

alumnos, por el contrario se va deconstruyendo y construyendo continuamente, es un 

hecho que las practicas escolares las impuestas por el curriculum forma y por el oculto 

no son monolíticas e inamovibles, acríticas y pasivas, por el contrario, los alumnos y los 

docentes gozan de cierta autonomía relativa, característica que hace factible que se 

realicen y produzcan contradicciones y situaciones diferentes a las que se esperan, 

como manifestaciones de resistencia a lo instituyente generando cambios en las 

dinámicas cotidianas.

Bajo esta razón, siempre se encontrarán alumnos que no se encuentran 

“alineados” y se hacen expertos en burlas o tergiversar las normas establecidas por la 

institución o por el docente, ejemplo de ello, durante los exámenes o la realización de 

trabajos escritos (tareas); en el caso de los exámenes hacen frente a esos exámenes 

recurriendo a estrategias o ardides con astucia como la memorización, la elaboración 
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de “acordeones” o anotaciones en diferentes formas, códigos o claves, plasmados en 

diferentes lugares del cuerpo, vestimenta o del salón de clases, situaciones que aplican 

para salir victoriosos y salvar con éxito el momento pues es lo único que les interesa en 

este caso; en el asunto de las tareas, la cultura del “recorta y pega” es utilizada por ellos 

como una estrategia de resistencia y muchas veces contraria a la indicación dada por el 

docente. Tales situaciones no son nuevas, siempre han existido y han venido apareciendo 

y existiendo como respuesta de oposición en los diversos momentos histórico sociales 

en que se producen.

Por consiguiente, en ello el alumno está demostrando la búsqueda de sus 

derechos de libertad y autonomía, al igual que el docente lo hace al imponer situaciones 

en el salón de clase bajo el auspicio de la búsqueda de sus derechos (como lo es la citada 

libertad de catedra), originando por ello lo que se conoce como “lucha de poder y por el 

poder”. En ese sentido, el mismo curriculum forma y el oculto generan las condiciones 

para ir creando y recreando en los alumnos una cultura de clase o grupo, tanto para el 

caso de la reproducción de la obediencia y control como para el de la resistencia a ello. 

Con esa cultura, los alumnos generan un sentido de identidad y pertenencia (como ya se 

había dicho), de idiosincrasia o “habitus” y con ello (en grupo) enfrentar con mayor éxito 

las dificultades, retos y desafíos que se les presentan durante su formación en la escuela 

(Neut Aguayo, P.; Miño Puigcercós, R.; Rivera Vargas, P. 2022). 

Por ejemplo, los alumnos “rebeldes” suelen sentarse juntos en un salón de clases, 

comparten un código preconstruido que les permite dar sentido y significado a las 

miradas, las risas y a los continuos ruidos y movimientos que producen, estos alumnos 

continuamente cambian de lugar, arrastran sus sillas y mesas, se sientan con modales 

exagerados, aparentar estar dormidos, miran continuamente por las ventanas, cuchichean 

y abuchean muchas de las indicaciones o sugerencias de sus compañeros y docente y 

continuamente molestan y distraen a sus compañeros más obedientes y aplicados, si en 

un momento determinado el docente les llama la atención siempre tendrán una excusa 

preparada para salvar la situación. Esta situación genera con el paso de los días y semanas 

una contra cultura a la cultura oficial dominante de orden y control. 

Como hemos visto, la escuela es un cosmos en si misma, pues a partir de la 

aplicación del curriculum forma e institucional, escrito, objetivo y medible, coexisten en 

esta institución el curriculum oculto; este segundo curriculum genera esencialmente dos 

tipos de alumnos con actitudes, conductas, valores, conocimientos, saberes y culturas, los 

que se asumen como privilegiados, obedientes y sumisos y los que se sienten rechazados 

por el sistema, desobedientes y conflictivos. En términos generales el conocimiento 
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en primer lugar del documento escrito que es guía oficial por parte del docente y 

alumnos genera en ellos lo que se llama representación socia del “buen docente” o la 

representación social de “buen alumno” y el oculto se encarga de proporcionarles la 

identidad, la vocación, la información y los saberes para sobre llevar con éxito y sobrevivir 

al día día, que son las herramientas necesarias para asumir con éxito cada uno de ellos los 

roles existentes dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Esta situación, no es otra cosa 

que la creación conceptual en la estructura menta y cognitiva de cada uno de cómo debe 

“ser” en el sentido de comportarse, actuar, actitud, vestimenta, lenguaje e interacción 

con su complemento (docente-alumno, alumno-docente), por ello abordaremos también 

a continuación un poco de lo que son las representaciones sociales. 

5 CONDICIONAMIENTO SOCIAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Primero señalaremos que las peculiaridades específicas de la representación 

social de lo que es y debe de ser un docente y/o un alumno están otorgadas y 

condicionadas a través del grado de conciencia de cada uno de los actores del proceso 

educativo, esta conciencia está establecida por su carácter histórico y social de la 

escuela misma, en ese sentido cualquiera de los dos sujetos mencionados se adaptan al 

medio escolar y áulico en base al conocimiento de las “cosas” objetivas escritas (oficial) 

y las no escritas y subjetivas (ocultas) que rigen a la escuela y para logra una adaptación 

cada vez más plena lo van modificando con arreglo a sus necesidades, para ello ha de 

servirse de una actividad específica como lo es el trabajo pedagógico en el caso de los 

docentes y en el caso de los alumnos acumulando experiencias directas e indirectas.

Los procesos de construcción de ambos están íntimamente ligados entre sí y 

los resultados de ese proceso se han plasmado en el cerebro de cada uno de ellos en 

forma de un determinado sistema de imágenes, conceptos y categorías que constituyen 

las etapas del proceso de conocimiento del mundo exterior y de sí mismos. Una de las 

características de esta situación es la generalización del reflejo de la realidad en el 

proceso de la práctica histórico-social de uno; esta situación se hace patente a través 

del lenguaje, de palabra que expresa el fenómeno de interacción social, gracias a ello 

las características necesarias y aprehendidas pasan a ser parte de su conciencia. En 

estas condiciones se aprende a comprender el sentido de las impresiones, se efectúa 

la aprehensión del mundo educativo y sus relaciones con todos y todas las cosas que 

actúan sobre sus órganos sensoriales, capta lo más importante, la esencia de las cosas 

y todo lo demás que sucede en un salón de clases (Torres, M.; Yépez, D.; Lara, A. 2020).
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6 LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL DOCENTE ACERCA DEL ALUMNO Y 

VICEVERSA 

La gran mayoría de las conductas y actitudes que el docente y representa social 

y objetivamente se deben a como simboliza e interpreta socialmente al alumno en su 

plano del “deber ser”, esa toma de decisión para comportarse se encuentra permeada y 

dirigida por sus pensamientos, sus costumbres y sobre todo por lo vivido directamente 

en su pasado y lo interpretado e interiorizado en sus conversaciones con sus pares, este 

conocimiento de sentido común le permite tomar una postura respecto a cómo debe de 

ser como docente dentro de la escuela y un salón de clases. Respecto a esta idea, autores 

como Alfred Schutz (1995) la destacaron en relación a la importancia del conocimiento 

del sentido común para la construcción de la representación social. 

La representación social de ¿qué es y cómo debe de ser? un alumno son un 

conjunto de ideas y conocimientos por medio de las cuales el docente comprenden, 

interpretan y actúan en la realidad de su ambiente de trabajo (Moscovici, 1979). Estos 

conocimientos no son aprendidos mediante la lectura del curriculum formal; por el 

contrario, son aprehendidos y consecuencia del pensamiento de sentido común y se 

tejen con las ideas que organiza, estructura y legitima en su vida laboral como docente 

individual y social, por ello y para ello una representación tiene el carácter de social 

por dos razones, se genera y auto aprende en grupo y orienta sus acciones ante sus 

alumnos y pares.

La representación social de lo que es y debe de ser un alumno son una 

preparación para la acción docente, esta información acumulad a lo largo de la historia 

de vida del docente y del alumno mismo, junto con lo descodificado, interpretado y 

significado de la aplicación del curriculum oculto, representa la guía y orientan las 

actitudes que se asumen, las utilizan para explicarse una situación, comprender un nuevo 

concepto, objeto o idea y decidir cómo actuar ante un problema. Son interpretaciones 

y significaciones y tienen la función de explicar lo que sucede dentro del salón de 

clases y cómo comportarse. Ayudan a interpretar la realidad educativa y determinan 

los comportamientos en su entorno social dentro de la escuela y salón, es una actividad 

mental desplegada a fin de fijar su posición en relación con su complemento educativo 

ante situaciones, acontecimientos y comunicaciones que les conciernen a ambos. Así, 

el docente toma lo que considera importante de la realidad objetiva que se está viviendo 

incorporándolo a su pensamiento al igual que el alumno.

Las representaciones sociales son un pensamiento constituido y constituyente 

en y para el docente y el alumno, constituido por que genera productos que intervienen 
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en su vida escolar y social cotidiana, contribuyen a la construcción social de la misma. 

Encierran imágenes que concentran significados, los cuales hacen que estas sean una 

referencia importante para interpretar lo que sucede en la realidad cotidiana como una 

forma de conocimiento educativo y social. Tienen un carácter significante porque en 

la construcción, la reconstrucción y la comunicación de algo o alguien se interpreta la 

realidad mediante un mundo de simbolismos educativos y sociales, los cuales tienen fines 

de expresión a través de la conducta y actitud. 

Estas representaciones no son estáticas sino dinámicas porque pueden 

cambiar y producir nuevos comportamientos, construir y constituir nuevas relaciones 

con el objeto de representación. Existen tres dimensiones mediante las cuales se 

estructuran las representaciones sociales: La dimensión de información, que no es otra 

cosa que el conocimiento disponible que se tiene acerca de la persona, idea u objeto de 

representación, esta información se recopila por medio de los medios de comunicación 

masivos, revistas, libros, etc., lo contenido en el curriculum oficial y en lo aprehendido 

a través del oculto, está información cotidiana proporciona conocimientos e ideas 

sobre diferentes situaciones de la realidad; otra dimensión es la de la actitud, que se 

caracteriza por la disposición más o menos favorable que tiene una persona hacia el 

objeto de la representación y expresa por lo tanto la orientación evaluativa en relación 

con ese objeto; a partir de la información obtenida sobre el objeto de la representación, 

se adopta una postura y se ejercen acciones; la tercera dimensión es la del campo 

de desenvolvimiento, donde las representaciones le proporcionan y permiten una 

ordenación y jerarquización de los elementos de la representación. Es una ordenación 

particular, sin embargo, los elementos de la representación no necesariamente tienen 

una secuencia lógica (Mora, M. 2002). 

Estas dimensiones se incorporan en la estructura cognitiva de cada uno; es 

importante señalar que las representaciones tienen un carácter interdisciplinario por 

qué tienen puntos de coincidencia con disciplinas como la sociología o la pedagogía 

y otras ciencias. Al respecto Jodelet (2000) señala que las representaciones sociales 

atraviesan todas las disciplinas, aparecen como una mediación ineludible para dar una 

revisión global de lo que es el docente, el alumno, la escuela, un salón, un examen, etc. 

Es decir, todo el mundo de educativo. Las representaciones debido a la complejidad del 

conocimiento social y al pensamiento del sentido común se constituyen por elementos de 

carácter social, personal y cultural entre otros, elementos que son inseparables porque 

se encuentran tejidos y establecen una interacción entre sí.
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7 FUNCIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Para Ibáñez (1988) las representaciones sociales tienen cuatro funciones 

básicas, la primera es que tienen un papel importante en la comunicación pedagógica 

y social; para que se lleve a cabo la comunicación es importante compartir un código 

lingüístico (significados) y expresar posturas similares o diferentes ante un hecho, 

objeto o persona, como una medida de interacción entre las personas que permite la 

comunicación. Esta es una de las tareas de las representaciones sociales, contribuir a 

la elaboración de posiciones similares o diferentes sobre el objeto de representación; 

se pueden realizar diferentes representaciones acerca de algo o alguien y este factor 

requiere comunicación entre sujetos para elaborar las representaciones.

La segunda función consiste en integrar novedades en el pensamiento escolar, 

educativo y social, cuando aparece un nuevo conocimiento, objeto o hecho que es extraño, 

se interpreta e integra a sus realidades de manera que parezca familiar; esto se puede 

ver claramente cuando un conocimiento es integrado al conocimiento de sentido común. 

La tercera función consiste en configurar identidades y grupos; el hecho de poseer 

un repertorio común de representaciones sociales representa un papel importante en la 

configuración de la identidad grupal y en la formación de la conciencia de pertenencia 

grupal. Esta función permite a los integrantes de un grupo compartir la misma visión del 

mundo, que proporciona confianza acerca de la validez de los criterios individuales para 

construir la identidad. 

La cuarta función consiste en que generan toma de postura, porque orientan 

la acción frente al objeto representado; las interpretaciones no solo son una vía para 

para interpretar el mundo, también son una vía por la cual se toma posición y se actúa 

hacia el objeto de representación. Estas cuatro funciones permiten distinguir que las 

representaciones sociales se encuentran involucradas con el conocimiento de sentido 

común que se ejerce en la vida escolar e institucional cotidiana de un docente o alumno 

dentro de la escuela.

8 CONCLUSIONES

El proceso educativo que se realiza prácticamente en cualquier escuela de 

cualquier nivel, pública o privada, encierra un mundo de situaciones, elementos, factores 

y variables que inciden profunda o superficialmente, clara o veladamente, temporal o 

permanentemente en los actores principales del hecho educativo (docente-alumno), 

esta influencia de una u otra forma impacta la enseñanza y el aprendizaje que se realiza, 

así como también determina en gran medida el fracaso o éxito de ellos. En el caso del 
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docente lo inviste de una autoridad y poder pedagógico que lleva consigo a lo largo 

de toda su vida laboral como enseñante y en los alumnos le otorga las posibilidades 

de transitar exitosamente o fracasando durante los años que permanece dentro de las 

instituciones escolares. 

Esos conceptos mencionados existen y coexisten al interior de la escuela 

gracias a la función, dimensiones, objetivos y estrategias que tienen para la aplicación 

y construcción de lo que se conoce como curriculum formal e institucional, curriculum 

oculto o nulo y las representaciones sociales que al final se construyen a través del 

tiempo y del bagaje que se aprende, se aprehende y se interioriza en cada uno de estos 

actores. Lo que si es una realidad es que cada uno de ellos llega establecer el orden social 

(status quo), la identidad, la vocación, la reproducción, la resistencia, en pocas palabras, 

son los responsables de construir toda una cultura institucional, escolar, áulica, personal y 

colectiva que no siempre es homogénea debido al a capacidad de transmutar que tienen, 

constructos sociales que para bien o mal mueven al mundo educativo. 
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