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INI'RODUCCION 

Una de las principales fanciones d, la escuela es favoreces la 

integración social del individuo, creando las condiciones para que este 

proceso se cumpla ad,cuadam,nt, desdt ,1 ingreso del niño al sistema 

escolar. Sin embargo, ,st, ohjftivo pu,d, interpr,tars, de maneras muy 

di.fuentes según lo qu, el adulto considere una con-ecta int1gración 

social. 

La pr,sente ínw1stigación sobr1 las Ci1ncias Sociales. probl1mas y 

perspectivas en el aprcn.dimj, nos invita a rejluionar sobre 11 quehacer 

pedagógico fimdam,ntalmente gira en torno a los procesos cun-iculares 

y laforma de enseñanm. 

Se cintra en buscar la superación del cardcter puram,nte investigativo y 

ubicars, ,n la compr,nsión del entorno ,s�olar. 
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Permite transformar los análisis, las prácticas pedagógicas para 

alcanzar la reforma de la ,uJucación. 

Con ISle trabajo d, investigación pret,mdemos promover la 

investigación y el interés por las Ciencias Sociales, así mismo mejorar el 

proceso enseñanza-apr,ndizaje y la aplicación de esta propuesta 

pedagógica participativa. No solo s,rían ben,jiciados los ,ducador,s 

df �cación Básica sino brindar un aporte para la superación de la 

calidad de la educación. 

ktualm,nte la preocupación s, tradllce hacia la investigación d, los 

procesos cu"iculares y las formas de en!eñanza que conduzcan a un 

cambio df los conceptos que adquieren los alumnos en un intento d, 

rescatar los ,squemas de int,rpretación espont�n,a d, los individuos 

ft'ente a los .fenómenos y hechos que º"'"en en su m,dio cotidiano 

precisa.ndo los obstáculos qu, limitan m 1apropiación para dis,ñar los 

procesos cu"iculares adecuados. 
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Teniendo en cu,nta la programación esp,cifica de las Ciencias Sociales 

,n la Básica Primaria planteamos una reorganización de las 

asignaturas que proponen. Una manea de integrar la geogrq/ia., la 

historia, la cívica en una sola ár,a tknominada Ciencias Sociales. 

Esta integración completa es buscar algo ,n común en las .,iencias 

sociales que surge dll la ex¡Hriencia colectiva del hombr, en su vida 

cotidiana. 

Para la siguient, investigación nos trazamos un objetivo general: 

• Promover la investigación y el inferís por las Ciencias Social,s con el

fin ta consfnlir 11 aprendiza.fe.

También nos trazamos unos objetivos espccificos: 

• Brindar las he"amientas teóricas al alumno para que posibiliten la

autotkterminación pt1rsonal y la concit1llcia crítica.
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., Fom,ntar en los 1ducando ,I espíritu investigativo en el área de 

Cimcias Sociales . 

., ldentiflcar en su ,ntorno algunos problemas investigativos de la vida 

cotidiana y dar posibles solucion,s. 

El trabajo se plantea cow.J una rejl.uión sobre las Ciencias Sociales, 

problemas y p,rspectivas ,n el aprendiza),. 

Tenitndo en cuenta qu, la escuela ,s ,z espacio en que los niños y 

jóv1n1s 1mpi1mn a difinir en abstracto su experiencia sino a 

apuünentar ,n carn, propia .sus viv,ncias que signiftcan 11tUcho tanto 

para el niño como para el educador que deben t1ner en cuenta los 

procesos de desa"ollo. 

Puo ,J. ma,stro - a vices manifiesta incapacidad en con_ceptos y 

J>fTspectivas dt solución a los problemas que plant,a las Ciencias 

Sociales. 
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1. Por qui no ha sido formado.

2. Porqué sigui ,1 tradicionalismo.

3. La r4/f.aión sobrt ,1 proceso 1dacati\lo y ,l papel qu, los ma,stros

dlben abordar.

Lo ant,rior afecta el apr,ndiwj, d, las Ci1ncias Sociales coartando la 

crmti\lidad del educando y la construcción d, .su propio conocimi,nto. 

Toda ,sta probl,mática s, r4/f.,ja ,n ll1llslro sistema tdlicati\lo y más 

agulilm,nte ,n el ár,a de Ciencias Social,s. Ant, tal situación .surg, la 

n,c,sidad d, brintklr y garanto.ar el m1jorami1nto ,n la calidad 

Construyendo U/fa propu,sta para dar JMTSpflctiva dt solución a los 

problmas en el apr,ndiwjc di las Ciencias Social,s. 

Esto es de gran preocupación por lo que ui ,1 país deben proy1ctars1 a 

m1jores oportunidad,s educativas y mljor1s accesos al conocimiento. 
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En la actualidad las acti\lidades para popularimr las Ciencias Social,s 

giran ,n torno a programas cu"icular,s basándose solamente en el 

área de Ciencias Sociales y Salud. 

Las prácticas pedagógicas son ori,ntadas por los júndamentos de los 

textos gukis, olvidándose del dtsa"ollo de la capacidad, 

conceptualiUlción y la creatividad d,l niño para r1jl.uionar ,n 

dif,rentes tmnas di Ci,ncias Social1s. 

El marco l1gal di ,st, proy,cto de investigación lo constituye la 

Constihlción Política Na.cional y la Ley General de Edlicación y la 

. Política de Desa"ollo Cientifico de Técnicas del país. 

En el marco de la reflexión intunacional y regional actual, que se 

adtlantan en o'lros países con ,l propóSito de rwelar las razones que 

éstas tienen y el reconocimiento manif,stado por parte de la comunidad 

edlicativa. 
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ART.ÍCllLO 67. CONS11TUCION NACI01.VAL 

La educación es un derecho th la ptrsona y un .servicio que" tiene una 

formación social, con ella se busca el acceso al conocimiento a la 

ciencia y a la técnica y a los valores de la cultura. La educación forma 

al colombiano en respaldo a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia y en la práctica "el trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cult:ural, científico tecnológico y para la protección del 

medio ambiente. 

AR11CULO 70. CONS11TUCION 1.�4CIONAL 

El Estado filme el deber de promover y j}mentar el acceso a la cultura 

de todo los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la 

educación perman,nte y a enseñanza científica, técnica, arlística y 

pro.f,sional en todas las etapas del proceso de creacióh de la identidad 

nacional. 

El Estado promoverá la investigación, la ciencia, u.I desarrollo y la 

dijúsión th los valores cult:urales de la Noción. 
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ARTICllLO 71. COJ,iS11TlJCION NACI01VAL 

Los planes de Desarrollo Económico y Social incluirán el fomento a la 

ciencia e general a la cultura. El Estado creará incentivos para 

personajes instituciones que d1sa"oll1n y fomenten la ciencia y la 

tecnologil y las demás manifestacion,s culturales y ofrecerá estímulos 

especial11s a personas e instituciones que ejerJJn estas actn'ifiades. 

ARTICULO 5. LEY 115 FINES DE LA EDUCACION. 1Vumeral 5 

La adquisición y g1neracion1s de los conocimientos cümtificos y técnicos 

más avt11'lzados humanístico. histórico. sociales, · geográfico y estético. 

Mlmeral que le desa"olla la capacidad crítica y reflexiva y analítica 

que fortalezca el avance cientifico y tecnológico nacional orientado con 

prioridad al m1Joramiento d1 la calidad: de la vida de la población, la 

participación en la búsqueda. y alternativa de la solución de los 

problemas y al progreso social y económico del país. 
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AR11CULO 92. LEY 115 

Formación del educando debe jlvor,cer en pleno desa"ollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro de 

conocimientos cientificos y técnicos y a la .formación de valores íticos, 

estíticos morales ciudad.anos y religiosas, que facilitan la realiMción de 

una actividad útil para el desa"ollo socioeconómico del país. 

Además la Ley 29 de 1.990 y de los derechos 393, 585 y 591 referidos a 

la política df desa"ollo científico y técnico del país. 

La MetodologÍll utili1.ada en este proyecto es bibliográfica, se realizó un 

rastreó bibliográfico en universidades, centros de investigación, 

biblioteca, etc. 



l. CUL11JRA Y SOCIALIZACION

1.1. CULnIRA 1· CONFORMACION DE LO SOCIAL 

La vida d,l ser humano en cualquier tipo de cultura se desa"olla en 

constantf interacción con las culturas dt los otros individuos, de tal 

mantra que la conducta humana se orienta hacia otras personas, de 

múltipl,s maneras y ,sto se hac, mcdiant« las relaciones sociales. 

Las actividades humanas s, rtalizan dentro de un enfoque social. El 

hombr, al actuar. al conformar su conl!J;.cta, al relacionarse con los 

demás. no es autómata que actúa biológi4amente, su comportamiento Si

debe a diversos factores. Uno de carácter racional y otro de carácte:-

emocional. 
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Las prácticas culturales qu, constituyen la vida cotidiana, están 

movidas por una dinámica ,spontán,a abierta a la posibilidad dejugar 

muchos juegos. 

Espontán,o, en este contexto no significa carencia de regulación sino 

más bien care •. te de sistematización, sin reglas de juego sería imposible 

jugar el juego de la vida cotidiana, aunque las reglas están siempre 

abiertas a la modificación d, acu,rdo con las experi,ncias de los 

jugadores. 

La vida cotidiana es también práctica cultural por excelencia, la 

ubicamos ,n el ámbito más compl,jo qu, pod,mos d1nominar la cultura 

dinámica sistematizada, 11n ,st, ámbito las prácticas culturales 11stán 

dllliberadamente som«tidas a las disciplinas de la sistematiwción y han 

sido convertidas en instituciones sociales� agenciadas por comunidades 

actor11s
1 
es el caso de la "Ciencia y tecnología y la 1stítica. 
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E11 ,I ámbito de la cultura los hombres tienden a creer que sus pautas 

de comportamiento son las normales, porque son las practicadas por la 

inmensa mayoría de los individuos de su entorno y son socialmente 

aceptadas como válidas hasta el punto de considerarla como inherente 

a la propia naturalem Jrumana. 

Cada cultura ha desa"ollado sus propios patrones de conducta. sus 

normas y valores, que intrúzsecamente son tan válidas como los de 

cualquier otra, y que en último término son frutos de la multiplicidad de 

.forma con que el género humano trata de enfrentarse con la naturaleza 

y organiUJr la interacción social. 

El Cient!fico social debe intentar despo.if!.rse de todo tipo de perjuicio, 

creencias apreh,ndidas y valores elab()rados a priori, si pretende 

realiz.ar un trabajo objftivo y científico. 

.4 pesar de la diversidad de cultura y de los caracteres específicos de 

c:ada una de ellas, fXisten a un flwado nivel de abstracción, una serie 



22 

de similitudes sustanciales en los pa'trones de comportamiento de los 

difer1.nt,s gmpos humanos. Estos pa'tron,s ,stán d,t,rminados 

esencialmente por razones biológicas, por el h,cho de que todos los 

hombres sin excepción pertenecen a la misma especie animal. En este 

enfoque social se ha de tener esto pres,nte a la hora de efectuar algunas 

investigaciones. 

Un ,jimplo d, todo ,sto ,s la tendencia d, los s,r,s humanos a 

«maximiz.ar» su bienestar fisico o su inclinación a recibir un 

r,conocimiento social, reputación, sin q111 IXista limites innato a este 

qpn de acumulación de sus apetencias júicas o psíquicas. El limite 

viene impuesto por la cultura y los recursos disponibles de la sociedad 

tn la qu, cada individJio s, 1ncu1ntra inmuso. 

El hombr, adqui,r, mediant, el apr,,,.di:mje y la acumulación de 

IXJ)fTiencias, unas formas d, comportamll1llo que harán de il, 'Iras un 

largo proceso, un ser social madJiro dotado ·de una pusonalida.d 

propia, capaz de participar en la vida de ,tU sociedad 
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Este proceso mediante el cual el indi:viduo aprende unas pautas de 

comportamiento, unas actitudes, unos hábitos, unos valor,s, unas 

creencias que lo int,gra fil la cultura de la sociedad en que ha nacido 

r1cib1 11 nombre d, socializ.ación. 

Este proceso de socializació;. es particularmente intenso durant, los 

primeros años de la vida, los niños aprenden unas formas de 

comportamientos, un l1nguaje, ,n prilner lugar de su entorno más 

inm,di.ato, o sea de padres, hermanos y amigos más próximos. 

Como s, apresa en el mundo de hoy el papel d, la madre durante los 3 

ó 4 años d, vida del nuevo ser significativo sin dejar a un lado el padre, 

cuyo papel en el proceso de socialización. es importantP. 

Hoy podDnos hacer una distinción entre enseñar, educar y adiestrar. 

La EdMClldón, como quehacer pedagógico hace referencia a una tarea 

di tnt,gración de la p,rsona, de toma di conciencia del individuo ,n .su 
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mundo social de capacidad d, autocontrol, de posibilidad de decidir 

equilibratbm,ntll sobre la propia vitb dll madurez emocional en la vida 

de relación. 

La educación hace referencia al proceso permanente de construcción de 

hombre, a fin de lograr la máxima realización posible de las 

potencialidades de las personas. 

La Enseñanza, lln cambio hace referencia a un aspecto parcial del 

desa"ollo, consist,nte en la comprensión intelectual de ciertos campos 

d1l sab,r. Df hecho, la ,jiciencia de la ens,ñanza se relaciona más con 

un problema de técnicas didácticas y en cierta forma es susceptible de 

m�orarse en cambios calculados de metodología. 

Esto no garantiza una mejor educación ni un mejor desallollo de las 

capacidades del niño. Cuando la educación se restringe a la ens,ñanza 

soio puede hacer, en algunos casos, que los niños adquieran mejor 

volumen d, información. 
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La bastl de un comportamiento ético, que entendido éste como una toma 

de conciencia sobre la propia responsabilidad en el desa"ollo del 

aconttlcer social. s1 trata de inculcar en el niño la conciencia de su 

papel constructor de su aport, personal en el grupo,; de su capacidad 

de transformar la realidad y de su obligación de tomar la rienda de su 

propio destino. solo de esta manera se logra un hombre integrado c .. ya 

vida le pert1nece. 

I.a forma más simple y .frecuente de int,grar a un grupo de niños o 

adol1scentes. consiste en homogenizarlos bajo sistemas normativos 

rígidos y detallados. eliminando toda posibilidad de modificación del 

m1dio por parte del grupo. Este sistema educativo parte del supuesto de 

que el niño deb, ser disciplinado desde fa.era a fin de imprimir en él 

modelo de hombres; lo cual se logra corttrolando su tiempo por medio 

de horarios estrictos. cambiando JU actividad permanente sin permitir 

ninguna continuidad, dirigiendo .sus juegos. señalando tar11as 

especificas en cada momento. restringi1ndo .sus movimientos y haciendo 

caso omiso de sus iniciativas. Este sistema de socialización. inclustve, 
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en escuelas aparentemente progresistas, produce resultados en corto 

tiempo ya que una v,z se han logrado las r,spuestas m,cánicas a las 

normas, los niños dan la apariencia d, s,r un grupo fticil d, man,yar. 

Estos ruultados s, explican sin dificultad si consideramos que todo lo 

que ha ocu"ido en un proceso acelerado de sumisión al maestro sin 

CU'JD presencia p,rmanente no hay ningún orden ni productividad 

grupal. 

1.2. LA. ESCUELtt ESPACIO RECREA1WO DE LO SOCIAL 

El proceso de socialimción s, da a través de tres agentes: Familia, 

Escu,la y Medios de Comunicación. 

El individuo a la vez que conforma S1J p2rsonalidad, sP. integra en unos 

detuminados grupos social,s, los cuales a su vez participan de una 

cu/:Jura up,cflica. 

Cuando el individuo logra int,rioriuir los esquema,; y normas de 

comportami,nto y los consid1ra como suyos, se convertirá a su vez 
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inconscientemente en agente sociali'zador contri/Ju.yendo así al 

mantenimiento de la cultura y de la estnichira social dominante. Este 

proceso de reproducción social desempeña un importante papel en la 

continuidad d, los div1rsos mod,los de soci,dad y no conci,rne 

solamente a los individllos. si no que principalmente es reali'zado por 

instituciones sociales de muy diversos signos, desde el Estado hasta la 

escuela, desde los partidos políticos hasta los medios de comunicación. 

Sin embargo, está sujeto a profandos procesos d, cambios y

discontinuidad, de lo contrario. las sociedades y las culturas 

p,rm.an,cerían inmutabl, al paso del ti,mpo. 

Desd, 11 conjl.icto social inherente a toda soci1dad 1stratijicada 

socialmtllfte hasta el impacto de la técnica, pasando por el influjo de las 

id1as, msten una "t-ari,dad de jJctores qt4e contribuyen a los proc,sos 

de cambio social y mod,rnimción. 

Otro aspecto .fundamental fil el desarrollo del niño y del adolescente 

que se r,ftere a la participación .ftitura tlf la vida social le toca a la 
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La segunda se da cuando un gn¡po humano qu.e comparte una actividad 

nombra a uno de sus miembros por algún medio consensual o electoral 

con eljin de coordinar la acción del grupo. 

La t1rc1ra, emana de las calidades personal,s de un miembro del 

grupo. En el caso de la educación se debe ten,r claro el papel que 

jlJ.ega la afectividad del maestro en su relo.ción con sus niños. 

En primer lugar, se debe t,n,r en cuenta la edad de los niños, ya que es 

un jlctor determinante. Pero en términos general,s, una p1dagogía 

basada en el 1ftcto no s, opon, a la uistencia de una autoridad 

definida y mgent,. 

En otras palabras, no puede concebirse la afectividad como un método 

pedagógico para someter al niño, sino como una acttridad humana en 

C1J.alquiu individuo que dedique su vida a la p1dagogía. 
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Una de las principales fanciones dt la escuela es ji:rvorecer la 

integración social del individuo, creando las condiciones para que este 

proceso se cumpla adecuadament, desde el ingreso del niño al sistema 

escolar. 

Laforma más simple y másfl'ecu,nte de integrar un gnipo de niños o de 

adolescentes, consist1 en homogenizarlos bajo sistemas normativos 

rígidos y detallados, eliminando toda posibilidad de modificación del 

medio por parte del gropo. Este sistema educativo parte del supuesto de 

qu, el niño debe s,r disciplinado dfsde faera a fin di imprimir en 11 

modelo d, ord,n, lo cual s, logra con'trolando su tiempo por. medio de

horarios estrictos, cambiando su actividad permanente sin permitir 

ninguna continuidad, di.rigi1ndo sus. ju1gos, señalando tareas 

específicas ,n cada momento, restringiendo sus movimi1ntos y haciendo 

caso omiso de sus iniciativas. Est, sistew,a d, socialización, inclusiv,, 

en escuelas aparentemente progr,sistas, · produc, resultados ,n corto 

tiempo ya que una vez se han logrado l4s respuestas mecánicas a las 

normas, los niños dan la apariencia de srr un gnipo jiícil d, manejar. 
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Estos resultados se explican sin dificultad si consideramos que todo lo 

que ha ocurrido en un proctlso acelerado d, sumisión al maestro sin 

cuya presencia permanente no hay ningún orden ni productividad 

gnipal. 

Es necesario distinguir entre el rol y la ptlrsona. tal vez el aclararlo le 

haga posible precisar donde se puede dar el cambio d, actitudes en los 

niños. Cuando alguien recibe autoridad para llevar adelante una labor 

educativa debe ser consciente de que el wto o el fracaso de .su función 

depende ,n gran part, de su capacidad·dll hacer que todas las p1rsonas 

,ntiendan y compartan los objetivos que el persigue. y sobre todo hacer 

ver que ellos obedecen a la necesidad d1 crecimiento y no a caprichos 

personales que ellos parezcan. 

En la ,ducación se debe tener claro el papel que juega la afectividad del 

maestro en su re!ación con los niños, ya qu, es un factor det,rminante 

del tipo de relación que se establezca .. 
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En términos generales, una pedagogía basada en el afecto no se opone 

a la uistencia de una autoridad definida y uigente. El afecto no puede 

ser utilizado como instromento de chantaje y de culpabilización del 

niño, por el contrario, un afecto real debe definir el rol del niño y del 

adulto sobre la base de un gran respeto y una gran confianza. 

No se puede concebir la afectividad como un «método pedagógico» y en 

este sentido como un método artificioso i,ara someter al niño, son como 

una actitud humana imprescindible en cualquier individuo que dedique 

se vida a la pedagogía. 

Si este aspecto no se manifiesta ,m forma madura en el maistro, el niño 

siempre ,ncontrará una distancia insalvable entre él y la autoridad 

perdiendo así toda capacidad de critica sana y objetiva. Este 

distanciamiento que Sil produce entre el maestro y el alumno genera 

simpre actitudes insanas como la idealización, conviertiéndolo en un 

ídolo; o el rechazo absoluto, produciendo incapacidad de diferenciar 

,ntre valo;-es positivos o negativos. 
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El maestro en lo afectivo le permite un conocimiento profundo a los 

alumnos, lo cual .bcilita el dar a cada quien un trato adecuado; esto 

pum.ite que el alumno mánijieste con total apertura ms s,ntimientos y 

una autíntica relación humana. 

Como elementvfundamental en laformación social del niño, tenemos la 

siguient, característica: 

l. Todo grupo humano para funcionar: como tal, debe tener unos

objetivos generales muy claros que sean compartidos por todos.

2. Para el logro de dichos objetivos debe existir un sistema de normas

qu.1 permitan el trabajo conjunto del grupo.

3. Las normas, como medios que son, pueden ser modificadas por el

grupo para ajustarlas al fin que se persiguen.

4. Las normas deben surgir de una necesidad y no de un acto arbitrario

d, la autoridad, a fin d, que el grupo J los individuos t,ngan si,mpre

un marco definido en el que pueden moverse y con respecto al cual

puedan auto.firmarse.
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La vida social escolar s, r,aliM. m,diant, la interacción de los diversos 

individuos qu, componen la institllción. 

Al desa"ollars, la acción social. éstos además d, actuar 

individualment,. se unen en grupos de muy diversos signos. unos de 

carácter formal. otros de carácter informal. 

Un grupo social pu1de dtftnirs, como la agrupación de un cierto 

número de individuos unidos por una r1d de relacion,s sociales. qu, 

comportan una situación d, int,gración mutua (variable s,gún ,I grado 

de integración del grupo) y que mantiene amas expectativas más o menos 

duraderas. Se trata de un concepto teórico. 

Lo que distingue un grupo social ,s el h1cho de que sus componentes 

tienen conci,ncia. De p,rt,n,c,r al mismo, d, qu, entr, ,Ilos wst, una 

cierta identidad o sa11janza di intu,ses qu, le p1nnit1 di.ferenciars, de 

quienes no pertenecen al grupo. 
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El número de componentes del gnipo social pu.ede variar 

mraordinariamente, desde un gropo primario hasta un gropo extenso. 

Hay que distinguir un gropo social de una mera agropación numérica 

de individuos qu, pos,en ciertas características comunes: Personas 

aficionadas a la lectura de novelas policiacas, individuos situados 

den'lro de unos determinados niveles de renta. Desde o'lra perspect, ;a, 

estas agropacion,s también pued,n const;.tuir un objeto de estudio para 

las ciencias sociales. 

Es un proceso único y limitado, conti11140 y ascendente, en busca de 

mejoramiento d1 la calidad de vida. Esta relacionado con la wolución 

que va teniendo el hombre acorde con los cambios que la sociedad 

necesita. 

Es educable y ti1ne la capacidad de dirigirse por sí mismo o con a'Y7J.da 

ti, los d11más su proc,so cr11ativo hacia metas que señala así mismo y 

señale su propio ser. 
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El hombre dificilm,nt, pu,d, vivir completamente aislado. A diferencia 

df las restantes especies animales, ,z hombr, no pos,, las pautas. 

t,ndtncias , instinto natural,s h1r1dadas qu., l, p,rmitan sobrwivir ,n 

un m,dio hostil como ,s la naturaliza. 

Su comportami,nto ,s resultado ,n gran m,dida d,l apr,ndiwje y la 

a:peri,ncia. incluido ,t lengu.aj,. caract,ristica p1culiar y básica del su 

humano. 

El hombre viv, ,n socitdad dtsd, el grupo tribal formado por un 

reducido número de individuos. hasta las modernas y complejas 

sociedades d, masa. Pero además de vivir en sociedad, el hombr, 

presenta otras características complementarias o derivadas de este 

hecho: 

En su conducta observa pautas regulares más o menoJ· ,.rtandarizadas 

d, comportamiento. no existe una variedad infinita de actitudes. lo cual 

no signiJica que los hombres actúen de forma completame,:te idéntica, 
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pero su que en su conducta existen una seri, de elementos comunes que 

conforman unas pautas de comportamiento recun-entes y 

genualiw.l>les. 

Tenümdo en cuenta que la vida de todo individuo se desan-olla mediante 

la interacción con o'fros individuos, la sociología a fin de analizar y 

aplicar las pautas de la conducta. 

Todo acontecimiento social tiene como protagonista un grupo humano, 

por lo tanto es necesario aproximar al niño a la constrocción de 

categorkzs de pensamientos que le pern,.itan identificar los elementos 

constitutivos e interpretativos de las relaciones que constituyen un 

sistema de las «Ciencias Sociales». 

El niño d,sdt .su nacimiinto está inmerso ,n diversos «subsistemas» en 

los cuales participa a p,sar de que no tenga conciencia de ellas. ,n este 

s,ntido es importante lratf.!r de identificar cuáles son esas up,riencias 
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básicas y hasta que punto U1ci11"an cat,gorías susceptibl,s de ser 

mrapoladas a sistemas más amplios. 

Aspectos qu, s, pu1d11n r,conoc,r ,n 111 niño d11sd1 la conc,pción social: 

lajámilia. 

La Fllllli/i,a, en el co,vu.nto ctn'D.do d, ms r,laciones inmediatas con la 

comunidad. que el niño percibe a través d• los rol,s social,s de sus 

padr,s ('trabajo, vida social, vínculos ajtlctivos, div11rsion1s, conflictos, 

participación política). 

La Escuela, como núcleo en el cual se int,ractú.a con iguales den'lro de 

un m,dio institucional. 

El M"luMIJ,1 a través de la imag,n �' recib1 por los medios de 

com1lnicación. 
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En estos cuatro «medios sociales» el niño va construyendo · .su

int,gración p1rsonal. su imagen ·d, si mismo, ms valores vitales. sus 

sistemas de relación y los paradigmas que l, permitan ammir sus roles 

dentro d, la organiuición social (V,r gráfico .lvo.l). 

Normalmente esta experiencia t.. .Jtidiana no está mjeta a una 

comprensión sistemática. que le p1nnit1 ser crítico con respecto a las 

distintas situaciones que van marcando sus patrones d, 

comportamiento. 

Aquí es donde se debe comenza.r la aproximación a las «Ciencias 

Sociales», entendidas como tales (Ver gróJico No.2). Esto significa que 

la �realidad» inmediata debe hacerse el primer objeto de conocimiento 

racional. antes que otras «realidad,s» de dificil aprehensión sistemática 

,n las etapas iniciales del desa"ollo (p. ej,mplo, acont€cimientos 

históricos) las que no por eso car,cen de interés en el de�arrollo de 

otros procesos cognoscitivos. como se verá más adelante. 
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1.3. LA C01VVIVE1VCIA SOCIAL ESCOLAR 1· EL DESARROLLO 

HUMANO 

Los determinantes del desarrollo son las influencias de la naturaleza, o 

sea la estroctura genética de cada individuo, la crianza y el entorno. 

Los cambios qu, se pres,ntan en el desarrollo se dan a través del 

tiempo y dep,mde de la natural,za y la crianza. 

El desarrollo es el producto de la interacción y cual(Jll.ier explicación 

re(Jll.iere de una interpretación integrada y se dan en varios jáctores. 

Los detenninahtes empiezan a trabajar en el momento de la concepción 

y contii1úan hasta la muen,, estos detuminantes son poderosos en 

algunas áreas del desalll•llo, y operan a través de los genes. Es 

importante saber la influencia de los ge�s en ,I comportamiento <Jll.fl 

1jerce a través de la interac�ión con ,I entorno, no solo es un ,facto 
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genético si no la similitud en la personalidad, comportamiento o 

inteligencia entre hermanos geWJ.elos. 

Los det,rminant,s ambientales pueden ser físicos o sociales. El Entorno 

Finco, es el espacio donde el niño se desa"olla, ya sea el barrio, ciudad 

o granja. Los tllllbientes Sociales, son las personas e instituciones

sociales. 

Los detuminantes ambi1ntales también, pu1d1n aaminarse de otro 

modo en la forma como afecta al individuo o al gnipo. 

Los determinantes ambi1ntales son parte del entorno que solo nos 

perlenece a nosotros, las exp,riencias idiosincrásicas qur¿ no son parte 

del curso esperado de la vida. 

Estos d,t,rminantes ambi1ntales hacen distintos a los individuos, ya que 

esta injhJ.encia o sea la cultura afecta al desa"ollo, ofreciendo o 
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restando oportunidades para aprendll.r y practicar diversas destrezas y 

comportamientos, ya que es tan inmenso a nuestra propia cultura. 

Una sociedad puede alentar a los niños a que tengan una mayor o 

menor educación, sean más o menos agresivos o competitivos. Esta 

diferencia son promovidas por la cultura de los adultos; lo.; adultos 

espiran qu, los niños sean pacientts, persistentes y acomodaticios. 

Hay padnu que desean que sus hijos indaguen y tengan conjianui de sí 

mismo, unos investigadores creen que las influencias biológicas qui 

hac,n que la madres respondan a las diferencias gtnéticas d, los 

t,mperamentos de los bebés; ,stas di/erencias son dijicil,s de distinguir, 

ya que existen muchos factores ambientales, incluyendo las 

cons,cuencias fisiológicas y psicológicas durante el embarazo. 

A través de la educación axiológica que s11 forma al hombre y se 

d,sa"olla su personalidad La educación se logra por medio de la 

internalización, desa"ollo y transmisión de los valores. Es aquí donde 
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se propende por la formación de la conducta, del buen actuar ajustado 

al m,dio o al entorno en que vive. 

Es un enfoque filosófico de la educación qu, estudia la moral, las reglas 

y obligaciones del hombre. 

Se jilndam,nta ,n los valores o principios rectores para la acción, para 

wabJ.ar los fines que se proponen y las consecu,ncias que producen en 

la realidad Se busca el buen actuar social, el cumplimiento de las 

obligaciones comunitarias e individualss para la realiwción humana. 

La. educación en valor,s busca la formación del hombre para la 

colfVivencia social, la vida lkmocrátlca, pacifica, la autodeterminación, 

la libutad, las actuacion11s respetuosas y responsables. 

Concibe al hombre como un proyecto en permanente construcción, por 

lo tanto necesita del conocimiento para·vivir. · Considera que el hombre 
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es libre o no, ser consciente, pero no es libre de evitar los problemas que 

aca"ea la inconsciencia. 

En toda cultura hay un sistema de valores que la júndamenta. Los 

valores denominados objetivos tienen un alto grado de universalida.d 

por estar referidos a la na'luraleza misma del hombre, es decir son 

válidos para toda la especie humana. como la salud, el respeto a la 

vida, lajusticia, la libertad, entr, otros. 

Estos valores objetivos tienen validez individual por que dependen de la 

pre.f,rencia el sujeto. 

Para todo colombiano ,sto ,s un hecño que no admite discusión, que el 

país está atravesando por un mom�nto social d, crisis. Crisis en la 

familia, ,n las instituciones democráticas. en el gobi,rno y en el sistema 

,ducativo. 
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Existe un clamor gen,ral qu, reclama un sistema de justicia más 

adecuado que no permita la conjúsión entr, los verdaderos principios 

de libertad y la pennisividad; la justicia para que s,a válida debe ser 

ítica, basada en una escala d, valores morales que permita el 

desarrollo de una sociedad más justa. En consecuencia todos los 

agentes educativc.,·, todos los transmisores de valores deben t,ner una 

adecuada educación. 

Etico A/oral y las capacidades para inducir a los cambios de acti'Jud, los 

hábitos, el cumplimiento de los compromisos y los actos deben 

encaminar los conceptos de los valores que rigen en esa sociedad y 

aplicarlos a su cotidianidad 

Existen cinco enfoques para la apropiación de valores: 

• La Inculcación

• El desarrollo Moral

• Análisis de Clasificación de Valores

• Aprendizaje para la_ Acción
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• La Constitución Nacional en su articulo 6JÍ indica que la Educación

tiene la fanción social de brindarle a la persona el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los valores humanos. 

Su objetivo es formar al hombre colombiano con el respeto a los 

derechos humanos, a la paz, a la democracia, tl mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y de la prottcción del medio ambiente para la 

cual el ME.N planteó el Proyecto Pedagógico de Educación para la 

formación de hábitos ciudadanos y l<J convivencia social. 

Decíamos que la educación debe brindar experiencias y oportunidades 

para fortalecer la autonomía en cada educando ya que ésta es la bast 

para el comportamiento democrático la cual exige la participación de 

todos. 

1 
CONS'l'rrtJ'CION POUl'ICADE COLOMBIA Artículo f{J. 
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Las personas que no han logrado desa"ollar su autonomía difícilmente 

logran participar activamente en los procesos sociales y asumir 

posiciones sociales claras en los momentos de crisis y conflictos. 

Se han diseñado aprendizajes básicos para la educación, para la 

convivencia; este propósito significa crear en los docentes y en los 

estudiantes formas de pensar, sentir y de actuar para la democracia y la 

colll'ivencia social, la construcción y desa"ollo de nuevas formas d, 

convivencia social que garanticen el respeto a la vida y a los derechos 

humanos. 

Estas formas dt «Convivencia Social» no se dan culturalm,nte, si no 

por el contrario son construidas por ,l hombre, por lo cual debe ser 

aprendida y enseñada, sit1ndo ésta l� misión de la educación. 

La 1ducación para la convivtncia social ,stablece aprendizajes básicos 

que son: 

• El aprender a no agredir a !os seres humanos
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• Aprender a comunicarse, con base en la autofonnación personal y

grupal.

• Aprender a interaciuar, base d, los modelos de relación social.

• Apr,nder a cuidarse, base de los modelos de salud y seguridad social.

• Aprender a decidir en grupo, base de la política y de la economía.

• Aprender a cuidar el entorno, fundamento de la supervivencia.

• Aprender a valorar el saber social, base de la evolución social y

culhlral.

La escuela juega un papel importante, ya que es la primera institución 

de la sociedad en la cual se desempeña el niño autónomamente como 

ser individual y social. Durante la vida escolar tll niño va formando .sus 

primeras ideas acerca de la sociedad a la que pertenece. 

La escu,la es un espacio para la formación, para la vida de las nuevas 

gen1racion1s, un espacio de formación d1 sentidos, los que allí van, 

están en disposición de aprender. Los sentidos para la vida de los niños 
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y los jóvenes que adquieren durante su formación, son el producto de 

todo el conjunto de su vida escolar. 

La uperi<mcia de aprendizaje. la rotina de la escuela. el tipo de 

relaciones interpersonales que se dan entr, compañeros, con los 

docentes, con las directivas; las oportunidades reales de desa"ollo y el 

fortalecimiento de su ser individual y social. 

Desde la escu,la, se pued, ejercer Ulfa influencia real sobre las familias 

de los alumnos y sobre la comunidad. ya que seria una tarea más dificil 

�i no se involucran los demás adultas que se relacionan con los. niños y 

los jóvenes. 

1.4. EL LENGUAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El len.guaje es una manera de «decir» esa realidad, una lógica que 

permita d11scomponerla y recomponerla, _un modo particular de

�dnmi:cuirse» en el ámbito propio d1 la realidad, de tal manera que 
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nuestro mecanismo cognoscitivo sea �rpermeable:» al descubrimiento de 

inte"elaciones que conduzcan a la ,xplicación total del sistema. Todo 

esto significa que el camino hacia la realidad no ES otro que desa"ollar 

estrocturas mentales que pennitan que la realidad se haga visible y 

comprensible. Esto no suele ser muy claro en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, donde .;e trata de transmitir un discurso id,ológico, 

con wentuales referencias a la realidad, vista de forma tal que permita 

confirmar a manera de ejemplo, que el discurso es cierto. Es lo que ha 

hecho que las ciencias sociales hayan seguido un camino completamente 

diferente en el sistema educativo. 

Cuando un ma,stro asume un curso de sociales ti<mi qui pensar en un 

lenguaje específico a través del cual se puede establecer una relación 

entre la realidad y ,1 alumno, ajht de transmitir, intercambiar y generar 

conocimiento; el maestro no suel, '1,.acer un esjúerzo de r�,xión qu11 le 

pumita establ,c,r un procrJso iógico d, constrocción conc,ptual, de 

acuerdo con la edad de los niños, con la posibilidad de percepción de 
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los fenómenos y un proceso gradual de aproximación al objeto del 

conocimiento. 

El lenguaje. ent,ndido en este contexto como la hen-amienta del 

pensamiento que p,rmite organizar ,n forma simbólica la información 

de tal man,ra qui sea posible hacer descrip ... ionfl.s, relaciones, 

comparaciones, aplicaciones, etc., o cualquier otro tipo d1 procesos 

mentales pertinent,s en el camino de aproximación a los problemas 

social,s. Esto significa que no es suficiente «la lengua» sino que se 

requiere ir un poco más lejos tratando de averiguar las significaciones 

especificas que pr,t,ndemos d,stacar de la misma manera que la 

matemática o la quúnica generan su propio lenguaje. 

Lo primero que d, b,mos indagar es1 cuál �s ,l lenguaje peculiar que se 

codifica en los hechos social,s. OJ.alquier hecho social tiene tres 

llem,ntos júndamentales: tiempo. espacio y grupos '111:n¡anos. Las 

anteriores son categorías básicas para abarcar cualquier 

aconteci1r..i1nto. por eso es indisp•nsable asegurarse de que el niño 



52 

tenga estos conceptos lo suficientemente desarrollados, como para 

poder trabajar con ellos. 

El Tiempo: Todo acontecimiento social es temporal, y en cuanto tal es 

histórico. Es temporal, por sus explictlciones que deben ser buscadas en 

el tiempo y por esta razón es inútil trqtar de comprender la historia sin 

haber desan-ollado la capacidad de m;overse con facilidad en categorías 

temporales cuyo nivel de complejidad puede ser muy grande. Además el 

«tiempo histórico» presenta dificultal/es especiales tanto para el niño 

como para el adulto qu, no tienen las mismas características del tilmpo 

físico qu11 es el que estamos habitu,,dos a manejar en nuestra vida 

cotidiana. 

El tiempo df la historia marca el ritmo del acontecer humano inscrito 

,n las medidas d1l tiempo fisico. Podemos decir qu, ,n la historia 

existen años mucho más «largos» qu.e otros en el sentido de que su. 

importancia relativa ,s mucho mayor. Con respecto a los años 

pr,c1dente y a los que 1, siguen, th igual man,ra se pu,de ajirmar que 
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el tia1.po histórico no es único, ni estrictamente lineal, puesto que en 

catil cultura, cada sociedad tiene su propio tiempo, croz.ándose y

superponiéndose al de o'lro en determinados momentos. 

Cuando hablamos del tiempo histórico, no hablamos de cuantas cosas 

pasaron en un año, en un siglo, en qué orden y qué pasó antes y 

después. Nos refuimos a una multitud de variables que determinaron 

un ritmo peculiar y cualitativamente único al tiempo fisico en el cual se 

ha dado el devenir de la humanidad 

El Espado: Así como el tiempo ti1n, connotQ�iones especíJ!_cas en el 

contexto del acontecer histórico, tam4ién el espacio reviste sus propias 

caractuísticas. 

En prim,r lugar encon'lramos un niv1l básico de concreción del espacio 

humano en lo qu, podíamos d,nomina.r 11 paisaje. En efecto, este el 

espacio «mínimo» en ,J cu.al se daa"olla la vida de los grupos 

humanos. El nivel descriptivo básico p,rmit, confrontar al nif:o con la 
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capacidad de adaptación del hombre al medio y con su capacidad de 

transfonnación de ,se medio de acuerdo con una serie de necesidades y 

valor,s sociales. 

podemos definir un espacio humano ,diferente d,l espacio .físico, que 
1 

desc.ribe la geografía .física. El espacio histórico es un espacio que se 

conforma gradualm,nte ,n la medilfa que un gnipo social le da 

significación a diferencia del espacio geográfico qu, existe 

independiente del acontecer humano. 

Gnq,os HuntllllOs: La tercera catego�k1 y la júndam,ntal en ,1 estudio 

de la historia es el hombre actuando sqcialmente como protagonista del 

desa"ollo humano. Aquí es donde 
1
encontramos el mayor nivel de 

complejidad en la elaboración e once ptual, ya que por definición la 

historia se ocupa del acontecer de las ¡oci,mdes y no de los individuos. 

lo que supone el dominio de una gran cantidad de conceptos referidos a 

los distintos as¡nctos de la actividad s�cial y sin los cuales no es posible 
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ni siquiera aproximarse a la comprensión de _es1ructuras y sistemas 

sociales y por lo tanto a las leyes que explican sujúncionamiento. 

Es n,c,sario tratar de definir los posibl,s niveles de aproximación a lo 

social. Cuando se ubica un gn¡po humano, en un tiempo y en un 

espacio humano, nos acercü.,nos a la definición de «pueblo>> y de 

«cultura». Pu1blo. ,n el sentido de un conglomerado que desa"olla su 

activido.d regido por un conjunto de normas explícitas, que son 

aplicadas a todo miembro del gropo a través de un sistema de 

organización definido. Se trata de organización social de un gmpo 

humano cuyas características y niyeles de complejidad son muy 

variabl,s en el tiempo y el espacio. 

En una primera instancia ,s posible acercarse en forma descriptiva a 

divsrsos sist,mas jurídico-políticos, pero ,s más dificil int,ntar la 

aplicación dt su origen y dtsa"oilo Sin recu"ir al concepto d, cultura. 



2. PARADIGMA

2.1. CONCEPTV 

Un paradi.gma es una concepción del: objeto de estudio de una ciencia, 

de los problemas a estudiar, de la n,tural110. de sus métodos y d, la 

forma de explicar, interpretar o ,ompr.end,r según el caso los 

r1sul.tados de la investigación reali10.da. En conjunto. el paradigma 

constituye la ciencia '«l,gitima» para el conocimiento dc la rcalidad a la 

cual s, refiere. 

1.2. P.ARA.DIGMA POSITIVISTA 

El positivismo es la ucu,la jilosójlca ,s,gún la cual todo conocimiinto 

,s gem1.ino y se basa ,n las ap1ri11'cias s1nsi bits. El progreso dfl 

conocimi,nto u posibl, con la obs,rvación y el ap,riminto. 
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Algunos filosóficos buscan el conocimiento por medio de especulaciones 

científicas. 

Frtmckco Bacón (1561-1626), sostiene qu, el hombre no d1b1 buscar 

más allá «de los límites de la naturaleza» hay hechos que deben ser 

abordados sin ninguna concepción previa y algunas de esas luchas son 

positivas. 

Las Ciencias Sociales se deben basar en . los hechos observados y 

analiMdos. 

Á1ll1l.ffO Comte (1798-1857), sostiene que los hechos deben s,r 

obs,rvados por las ci,ncias, de ning,¡.na manera buscar las causas de 

sus ocu"1ncias; el positivismo busca: aplicar el campo de la actividad 

humana al Método Científico, d, la 'Jflan,ra qu, s, pu,de generar los 

conocimientos sobre el hombre y la sociedad 
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Con la solidez de lo obtenido en las Ciencias Sociales en este intento 

insiste en la primicia del concepto de proceso, se preocupa por ofrecer 

una explicación cientifica sobre los procesos históricos. 

El núcleo del positivismo, las Ciencias Sociales, está constituido por un 

empirismo total apoyado en los recursos de la lógica moderna en una 

alta valoración de las Ci(lncias com°' un rechazo a la m(ltajisica y al 

propósito de unificar el lenguaje de las diferentes ciencias. El objeto de 

las enseñanzas de las Ciencias Social1s es lograr que las personas sean 

capaces de hacer una reflexión ordenada y comprensiva acerca de su 

acontecer individual inmenso y condicionado por un entorno social cuya 

realidad actual es el resultado de un proceso histórico a lo largo del 

cual los grupos humanos han construido formas de organización social, 

formas de relación con espacio físico, formas de producción, 

intercambio y distribución de las riquezas, formas particulares de 

interpretar la realidad. Este proceso de reflexión a su vez tiene sentido 

en cuanto permita al individuo por 111 vía del entendimiento racional, 

intervenir como persona y como colec;tividad con las modificaciones de 
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las condiciones de vida heredadas culturalmente con el fin de ser 

protagonista activa y responsable en la constnicción de nuevos modelos 

de sociedad y de cultura. 

La crítica principal al positivismo df los paradigmas de las Ciencias 

SociaiJs, se refiere principalmente a las siguientes infonnacion,s 

dogmáticas d, esa co"iente. 

• En la$ Ciencias Sociales, así como 1n Zas ciencias de Za naturaleza,

hay que separar los juicios de hechos de los juicios de valor de las

ideologías. Las ciencias deben ser n,utral, imparcial y objetiva.

• La socit!dad debe ser tratada para los efectos di su conocimiento. en

forma similar que la naturaleza.

• Esa sociedad está rtgida por las leyes naturales, invariables,

independientRs de Za voluntad y de la acción humana.
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En la sociología propiamente tal, Durkheim representa de no eminente 

11 positivismo mod,rno «la primera regla y la más fandamental es 

considerar los h,chos sociales como cosas». 

Ningún paradigma actual sostiene que la Ciencia Social debe 

constroirse c&nforme a los po"stulad()s escritos del positivismo. Todos 

1/los s, alejan de ;1, a lo menos al señalar como una d, su.s fanciones 

importantes la de buscar explicaciones o interpretaciones de los 

fenómenos estudiados. 

1.J. EL PARADIGMA EMPIRICO-Ai.VALfilCO

Este paradigma en las Ciencias Sociales se trabaja con una información 

cuantitativa o cuantificable y las principales orientaciones teóricas y 

metodológicas se derr.·an de Durkhei,n. 

El cmtro del paradigma empírico-analítico se ,ncu,ntra en la 

,s1111ctura social con sus gn.¡pos e instituciones como objeto general del 
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estudio. Su investigación se hace a niveles macro y medio lo que 

justifica en parte que hay un enfoqu, de totalidad, más bien se trabaja 

con mayor o menor profundidad m distintos niveles de análisis que se 

relacionan en varios enfoques teóricos y metodológicos. para diferenciar 

la sociología de la filosofía, Durkheim realiza un estudio de los hechos 

sociales. los valores y las normas socialeJ. 

El. interés principal de Durkheim sobre esos hechos se cintrab.a de 

manera principal en la influencia que ellos ejercían sobrt los 

pensamientos y acciones de las p,rsonas. tn cuanto tienen el carácter de 

co,rcitivos. 

El análisis sociológico distintivo conpste en tratar los hechos sociales 

como cosas, como entes empíricos. la sociología debe orientarse hacia 

la inv1stigación empírica. 
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La investigación cuantitativa se realiza en la Sociología y Psicología 

social actual y las Ciencias Sociales s, basan en el paradigma empírico

analitico en el uso de las variables. 

Cuando se habla de «enseñanza de las ciencias sociales» es necesario 

dar un alcance al término dentro de la tradición escolar. El área de 

Ciencias Sociales comprende básicantente una instro.cción rodimentaria 

en geografía y en historia, entendido más como acumulación de datos 

inconexos para tener «alguna cultura general» que un proceso 

sistemático de comprensión de procesos sociales complejos que se dan 

forzosamente en el tiempo y el espacio. 

Por lo general esta «enseñanza» no incluye la aproximación sistemática 

a conceptos básicos de economía y de sociología, ni filosojia ni de 

ci1ncias polilicas, ni de antropologJa, característico de las ciencias 

empírico-analítico qu� llwa a un conocimiento objetivo de los 

problemas sociales a un conociiniento especial comprobado y 
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controlado, hace énfasis en la recolección y presentación di datos, 

formulación d« hipótesis, control de variables. 

2.4. PARADIGMA INTERPRETATIVO 

Tiene como base jilosójica al Pragm,¡tismo y al Individualismo, una de 

lasfonnas que toma es el Idealismo. 

Utiliw. los fenómenos que se dan en grupos pequeños a niveles 

microsociales. 

Max Weber en su sociología comprensiva se ubica también entre los 

paradi.gmas interpretativo. 

Los principales conceptos de este paradigma son el interaccionismo 

simbólico y la «tnometodologia. 
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El Interaccionmno Simbólko, algunos conceptos de interaccionismo 

'I 

simbólico flieron apuestos por primera vez por Gcorge H Mead' 

a.sumió el término de interaccionismo simbólico, algunos seguidoreJ· 

(Backer, Glaser, Strauss y otros) seleccionaron los principios básicos de 

la teoría. 

l. En la base del interaccionismo simbólico está el concepto del «yo».

El YO es una especie de lente negro en la cual se refleja el mundo

social. A .su vez el YO da en ese mundo una forma ,specíjica de

int,racción social, es el proc,so de socialización.

2. Existen tres tipos de obj,tos en el colegio: obj,to jisico, ej. una mesa,

un árbol; objeto social, un amigo, la madre, la profesora; objetos .

abstractos, como las ideas y los principios morales.

3. La.s personas aprenden el signlJlcado de los objetos en el proceso de

interacción, por cada una de ,IIas pu,d, dar diferentes definiciones

de los objetos a los cuales se refiere.

2 MEAD, George H Mind, sel! md Society Espíritu. penona y sociedad. Buenos Aire!. : Paidos, 
1.972 
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Los objetos pueden tener diversos significados para las personas; 

pero para que exista una actividad conjunta es necesario que las 

p,rsonas irrvo!ucradas en una relación social le asign1n los mismos 

significados a los obj1tos y situacior,,s a las cual,s se dirigen. 

4. En la interacción las personas ta,nbién aprenden sónbolos que se

utilizan para representar de manera consensual. El lenguaje es un

gran sistema de súnbolos.

Las palabras hacen posible todos los demás sónbolos; además los 

actos. los objetos y las mismas palabras tienen significado solo porque 

pueden ser descritas por las palabras. 

5. En el proceso de ilftuacción las personas comunican súnbolos y

significados de aquellos con los. cuales interactúan. Estos los

interpretan y orientan su conducta tnjúnción de la interpretación que

I, dan a la situación.

6. Las personas están en constante: definición y redeJinición de las
'

situación en la cual actúan.
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La internali'Zllción de sónbolos y significados como tambiín las 

aprisiones del pensamiento a través del lenguaje aumenta el poder de 

r�aibilidad que le permita a la persona mirarse como un objeto, darse 

orientaciones así mismo y actuar hacia los otros. 

7. Durante la «Etapa de los juegos» el niño se ve asi mismo como la

perspectiva de los otros. (Pues en tal situación cada uno espera

alguna acción del otro). Para actuar en ciertas situaciones debe

tomar el papel, el rol de los otros J a medida que sigue su desa"ollo

personal, no solo se ve desde esa perspecti\la, sino en tínninos,

normas, valores y leyes aceptados J)or la sociedad. Mead llamó a éste

«Yo» qut tomó en cuenta la persp,cti\la d1 los otros "el Yo

generali'Ztldo" que representa la relación entre el individuo y la

sociedad.

La investigación de est1 paradigma según las ci1ncias social1s debe 

estar anclada en la realidad 1mpírica que se entiende la vida soc�al de 

la persona tal como ellos vi\len y la �sa"ollan día. a día.. 
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Como consecuencia de esto no se requiere partir de un diseño de 

investigación completamente d�nido; tanto la especificación de los 

probl,mas de estudio, como las hipót1sis y las categorías de análisis de 

los datos que se r,alizan durant, la marcha d1l proceso de 

investigación. 

El investigador debe ser atento a descubrir qué hay detrás de las 

primeras y segundas apariencias o modo de presentarse de las personas. 

Dlbe 'tratar de obtener información sobre significados que no aparecen 

en las primeras conversaciones o entrfVistas. 

El tema central dentro de esta investigación que se realiza dentro de 

este paradi.gma es la captación de la t'':ultura de gnipo, de los 

significados y sónbolos que se dan dentro de ella. La comprensión d, 

estos el,mentos obliga a mantener una cuenta «lejana» de los actores 

para obttm,r el punto de los otros y no el del investigador. 
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LAETNOME1VDOLOGIA 

Aparece sistematizada por primera vez en la obra de Harold Garjinkel 

titulada «Studies in etnomethodoloy» de 1.967. Se define como el 

estudio de los conocimientos del sentido común y de los mitodos y 

proc,dimilmtos qu, las pusonas co"i,ntes utilizan para darle sentido a 

las situaciones a las cuales se encu,ntran y hallan en camino a seguir 

en ellas y actúan en consecuencia. 

La investigación etnometodológica le a especial importancia a las 

explicaciones que dan las personas a «las prácticaJ· explicativas» como 

se dice en esta teoría que incluyen procesos como la descripción, la 

critica y la idealización de situaciones espec!ftcas. 

La etnometodología adopta una acti"1Jd de «indiferencia» en el sentido 

que no juzgan la naturaleza de las explicaciones, sino qu, las analiw en 

jimción de uso en la vida cotidiana. 
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Es interesante señalar que para los adherentes a esta teoría, el trabajo 

de las Ciencias Sociales está constttuida por explicaciones, en cuanto a 

una buena part, d1l mismo co"1spo11d1 a int,rpretaciones del sentido 

común como ya dijimos, la etnometodologia, trabaja niveles micro, en 

ambiente no institucionales, como el hogar, o institucionales como la 

escuela, la sala de espera de un hospital. 

Se basa en la ubicación y orientación: de las prácticas en sociales en un 

contexto. 

Se fomenta en el alumno desd• temprana edad ·la expresión del propio 

modo de ser, el propiciar el intento de comprender, apreciar, valorar ,l 

punto de vista y sentimiento de los demás, desa"olla el aprecio por la 

propia cultura y las demás culturas. 
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JNTERES EMANCIPAIVRIO 

Este interés se refleja en el paradigma interpretatNo hermenéutico o 

cualitativo. 

Su int,rés es el lenguaje y se origina ,n las ciencias abióticas, 

antrópicas, llwa a la transformación de la sociedad haciendo posible al 

hombre la realización auténtica de la libertad 

Se analiza la problemática social con actitud crítica obs,rvando las 

relaciones entr, los diversos grupos que forman la realidad y las 

situaciones a nivel del mundo. 

Refleja el paradigma crític<>-social. Su interés, la interacción se origina 

en las ciencias sociales. Las ciencias sociales son una forma de mirar al 

mundo que se traduc,n en un conjunto de conocimientos con 

potenciaciones de universalidad y ofrece posibilidades de explicar, 

comprender, pre-decir, y sobre todo de relacionar los hechos sociales y 

de asumir responsablemente tareas históricas de transformación social. 



Renglones del 
rmmdo 

PARADIGM4 CRITICO SOCIAL 

Relaciones 
Actor mundo, 

tipos de acción. 

Representación _,,. .Mu.ndo Cognitivo 
Instrumental 

Acción 
Teológica simbólica del Objetivo 

YTW.ndo de la 
vida. 

Mu.ndo SociaL ..'vloral Práctico Acción 

Mundo 
Sllbfeti.vo 

Escéptico 
expresivo 

Normativa 

Acción 
Dramatu.rgica 

.ACCIÓN COMUNICATIVA 
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Presentaciones 
de Validez 

Verdad 

Legitimidad 
relativa 

Sinceridad 
Autenticidad 

Propone una nueva oportunidad a la .filosofía renovadora a través del 

cambio de paradigma en términos de lajilosofia del lenguaje. Acentúa 

11 pap1l qui juega la práctica. 
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1.S. PARADIGM4 DE LA COMPLEJIDAD

LA INTELIGENCIA 

A mitad del siglo XX. ; la mayoría de las ciencias tenían por modo de 

conocimiento la especialización y la abstracción, podemos decir que es 

la reducción del conocimiento de un todo al conocimiento de las partes 

que lo componen. 

El determinismo, es decir, la ocultación del azar, de la novedad y la 

aplicación de la lógica mecánica de la máquina artificial a los 

problemas de lo vivo y de lo social. 

El conocimiento debe utilizar la abstracción pero debe buscar 

constroirse con referencia a un contexto y debe mover lo que consciente 

sabe del mundo. 
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La comprensión de estos datos peculiares sólo es pertinente aquel que 

mantiene y cultiva la inteligencia general y que es capaz de movilizar 

sus conocimientos de los problemas d1l mundo. 

El conocimiento del mundo trae consigo una necesidad intelectual y 

vital al mismo tiempo. Es un problema que se plantea a todos los 

ciudadanos cómo adquirir el acceso a las informaciones sobre el mundo 

y adquirir la posibilidad de articularla y de organizarla. 

Pero para organizarla se necesita una reforma del pensamiento. 

Complexus significa lo que está tejido en conjunto. El pensamiento 

complejo es un pensamiento que busca al mismo tiempo distinguir, pero 

sin desunir y religar. 

Podemos afirmar que el propósito d, la complejidad es una parte 

religar (contutualizar y globalizar), y por otra parte, recoger el guante 

que nos ª"ºlª la incerlidumbre basado en tres teorías: 
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• La de la Información.

• La Cibernética

• La de los Sistemas.

La teoría de la Informadón, es una he"amienta que permite tratar una 

in"erlidumbre, la sorpresa, lo inesperado. 

La Cibernética, es una teoría de las máquinas autónomas. 

La vivincia d, un protagonista conlleva una reacción aún más viol1nta. 

Tales retroacción, irtff.acionistas o estabilizadores, son innumerables 

en los fenómenos económicos, sociales, políticos o psicológicos. 

Teoría de los Siffemas, sienta las bases de un pensamiento. de la 

organización, su base es que el todo es más que la suma de las parles, 

,sto quiere d,cir que existen cualidades emergentes, esto indica que 

nac€n de la organización de un todo y que pueden retroac'Juar sobre las 

partes. 
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Ejemplo, el agua tiene cualidades em,rgentes con relación al hidrógeno 

y al oxígeno que la constituyen. 

El pensamiento de la complejidad se pr,senta como un edificio de varios 

pisos, y la hase está formada por tres t,oria.s (Información, Cibernética 

y Sistema) y contiene las her, amientas necesarias para una teoría. de la 

información. 

Enseguida vienll un segundo piso y que ,n flste edi.jicio se aportan 

elementos suplementarios. Particularmente intervienen tres principios 

que son: el Diálogo, el de Recursión y el Hologramáiico. 

El primero parte de reunir nociones antagónicas para pensar los 

procesos organiUidores y creadores en el mundo compl�o de la vida y 

dt la historia humana. 
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El segundo principio es un bucle generador en los cual los productos y 

los efectos son ellos mismos. productores y causadores de lo que 

produc,n. 

Los individuos humanos producen la sociedad en y por .sus 

interacciones. pero la sociedad, en tanto que todo emer�ente produce la 

humanidad de estos individuos aportan el lenguaje y la cultura. 

Edgar Morin habla de América Latina y sostiene que para nuestro 

continente. no hay una sola solución y agrega que quizás la llaga 

estuviera en el saber. no han sido cawces de prodJJ.cir un tipo .superior 

de inteligibilidad 

Consist1.nte en una circularidad constnJ.ctora de la explicación del todo 

por las partes y de las partes por el todo. 
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Hay también otro aspecto interesant, de destacar y es aquel que nos 

dice que cada una de las partes por separado contiene la información 

de la totalidad 

Es el principio hologramático que menciona Morin1 en su propuesta 

compleja, nos damos cuenta jiícilment, entre los 

países latinoamericanos conti1nen la información del conjunto que es 

América Latina. 

En efecto, hemos tomado conci<mcia que . habitamos un minúsculo 

planeta perdido en la inmensidad de los espacios interesteral1s, que el 

universo está en expansión, que vamos a la deriva; al menos tal como la 

concebimos es una casualidad, etc. 

Por otra parte, como humanidad nos encontramos am,nazados tanto 

por el r,surgimiento de los viejos demonios que han asolado nuestra . 

historia, (/.os fandamentalismos, los . nacionalismos y los jbnatismos). 

s MORlN, Xdgsr. Sociologie. París : Editorial Fayani, 1.994. pp. 87 
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Como también por nuevos peligros y nuevas esclavitudes, p. ejemplo la 

tec11ociencia y .sus potenciabilidades asombrosas dfl liberación, pero 

también portadora de nuevas y mejores servidumbres, por lo menos 

somos conscientes que este planeta es. por el momento y por mucho 

tiempo más el único que tenemos, que.es el único lugar donde podemos 

habitar. Y lo estamos destruyendo. ya ni siquiera gradualmente sino de 

manera acelerada, como si impulsos .suicidas venidos de no sabemos 

donde nos empujaran a apre.surar nuestra propia destrucción. 

Frente a esta realidad, es que la integración y la ciudadanía 

latinoamericana a la que todos aspiramos, solo puede ser un paso a un 

proyecto más grande, más ambicioso, según Edgar Aíorín
4 reS11me la 

fle"a-patria de esta forma. 

¿Un planeta por patria? Si tal es nuistro <mraizamienio en el cosmos, 

sabemos de ahora en adelante que el.peque110 planeta perdido es algo 

más q,.12 un Lugar común a todos los seres humanos. 

4 MC·F.Il{ Edgar y KERlN, .Anne B. Terre-Patrie. París : Edit Du Séwl. Pp. 212-213. 
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En nuestra casa, home, heimat, es nuestra patria y más aún nuestra 

tie"a patria. 

Hemos aprendido que nos convertiríamos en humo en los soles y 

quedaríamos congelados en los espacios. Cierto, podríamos partir, 

viajar, . olonizar otros mundos, pero éstos demasiados torcidos o 

helados, son sin 'vidas. Es aquí que están nuestras plantas, nuestros 

animales, nuestros 1111iertos, nuestras vidas, nuestros hijos; tenemos que 

conservar, tenemos que salvar la iie"a patria. 

1.6. LA ElJERGENCIA DE UN NUEVO PARADIGMA DEL 

CONOC/hfIE1VID COMPLEJO 

Los .,&ndamintos del pensamiento cientifico moderno está incluida la 

objetividad, la distancia sujeto-objeto, la casualidad lineal, la 

nmtralidad, la formulación de leyes generales, etc. s, nota bastante 

cuestionado por la crisis (IIJ.€ experimenta la modernidad 
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El cuestionamiento del pensamiento positá·o determinista dio lugar a 

una desasolubti'zación d, las catagorías epistemológicas que lo 

sustentaba y permitió la reaparición de la subjetividad, el 

indet,rminismo, la imprwisibilidad y la incertidumbre. 

Hoy enfr,ntamos el desafio de limu'ar el alcance del pensamiento y 

unificar o reunificar los conocimiento que sll encontraban desligados y 

tratar d, integrarlos, una concepción más compleja. 

¿Qué significa pensar complejamente según Morín? 

El pensamiento compl1jo ti,ne su origen. en la palabra latina 

«compleuxJ> que significa lo qu, está rejido en cot{izmto Es un 

pensamiento que reúne los conocimientos separados. ¿Por qué reunir? 

Por el conocimiento solo es pertinente en el caso de que podamos 

situarlos en .su contexto y en .su globalidad si no (lS abmrdo y 

desprovisto de s,ntido. Reunir, conIJri"i1alizar, globalizar ,s una 

n,cesidad natural d1l conocimiento. 
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Nos encontramos en la necesidad de un paradigma de la complejidad en 

el cual integra los avances de las divarsas ramas de las ciencias : como 

la teoría de la Relatividad, los principios de la Termodinámica, la 

Cibernética, la Biología, también la integran la teoría de los sistemas y 

el avance fandamental de la Ecología. 

Aquí podemos como la cibernética r,troalim,nta la comunicación e 

información, clave para el nuevo mod1lo dtl pensamiento. 

Este paradigma antisimplijicador es capaz de concebir ejemplo la 

organización, la d,sorganización y la autoorganización, estas integran 

las realidades físicas, biológicas, cultural, social y psíquica que 

constituyen al hombre. 

Mientras que el paradigma simplijitador ponía ambos términos en 

·anfagonismo, el nuevo paradigma se plantea así como:
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a) Como un principio de complejidad física que concibe las relaciones

diabólicas d, ord,n, desorden y organización.

b) Un principio d1 complejidad organizado para comprender qué es la

emergencia, qué es la retracción, qué ,s la reclusión.

c) Un principio de complejidad lógica que concibe el vinculo entre

autonomía y dependencia.

El paradigma de la compl1jidad percibe la unidad de lo múltiple, trata 

de captar de modo sistemático la realidad con base en sus difen1ntes 

1lementos. Lo anterior apunta a la relación orden, desorden y 

organización. 

Esta responde a la discusión sobre el conocimiento cientifico iniciada 

por el racionalista de Descartes, quien entendió el conocimiento con el 

de la búsqueda de la certeza caracterizada por la plena claridad y 

evidlncia. 
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A diferencia de un Descartes que partía de un principio simple de 

verdad, 11s d'lcir, qu11 id11ntifica ba la w,rdad con las ideas claras y netas. 

S11gún Morían duitro de ese mismo paradigma se encuentra pr11sente. el 

positivismo lógico (con su. principio de demarcación y su. principio de 

verificación) y el racionalismo crítico de Popper. 

En realidad, la necesidad de una visión de complejidad es antigua. 

apar11ció ya en la misma jilosojia orie11tal y en la jilosojia griega. (micro 

y macrocosmo), en 111 conjunto de sistema. 

2. 7. APREJVDER A APRENDER COMPLEJAMENTE

La insuficiencia de las explicaciones basadas en la casualidad lineal 

precisa abrir la pedagogía a un p1nsamümto multidim,nsional, 

holográfico, que tome en cuenta las interacciones en todo sistema, 

considerando qu.e las propiedades de las partes solo pueden ser 
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,ntendidas en la dinámica del conjUnto, de redes inseparables ,n sus 

r,l,aciones. 

Entonces se r,conoce que los conceptos di teoría y d1scubrimi1nto son 

limitados y aproximados ,n ,z que los sujetos d,l proceso ,ducativo , 

investigativos rejl.uiJnan tomando en cuenta la potencialidad de ambos 

hemisferios c1r1bral1s, ,n di.fermcia con ,z pensamiento analítico, lineal 

del hemisferio cerebral izquierdo. 

Esta visión implica una nu,va manera de considerar los conocimientos 

,n vista d1 una reconslnicción 11.fectiva, en las qu, son inseparables las 

capacidad,s cognoscit�'Ds, técnicas las actitudes y valores frente a la 

vitiz y la sociedad así como la competencia d, usos del lenguaje como 

activa inserción de las comunidades discursivas de argumentación 

implicadas ,n 111 saber de la acción y en la emoción, lo que requerirá 

11na postura critico hermdtica. 
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La sociedad colombiana se está integrando a una realidad compleja y 

con tendencia creciente a la glohalización. 

La visión de la ciencia, .sus principios y .sus re.sultados requieren 

a.sumirse como incompletos, provisionales. transitorios, temporales y 

contextuales, en una dinámica de globalización del conocimiento que 

exige a los proc,sos educativos institUcionales la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizajes que le permiten al individuo seguir 

desa"ollando .sus capacidades de aprender para desenvolverse 

complejamente en el mundo de hoy. Siendo posible recorrer caminos 

que nos permitan interactuar en m,dio de procesos emergentes o 

integradores. 

Los caminos pueden considerarse como . la globalización del 

conocimiento el cual implica una diversión universal planetaria del 

conocimiento humano no como doctrinas redondas, ce"adas. 

totalizadoras, como teoría que se constituyen en hipótesis para 

responder a preguntas actualizadas y pertinentes siempre. 
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LA. GLOBALIZACI01.V DEL CONOCIMIEh7V 

La tendencia globalizante implica una dimensión universal, planetaria 

del conocimiento humano, no como doctrinas redondas, ce"adas, 

totalitaria y totalizadora, como teoría que se constituye en hipótesis 

para responder a preguntas achializadas y pertinentes. Siempre 

conociendo en contra de un cof!.ocimiento anterior, es decir, de 

· constniy<lndo conocimientos y articulando la racionalidad que informa

el pensamiento singular o local, con la racionalidad· globalizante, es 

decir, se trata de complementar la gran racionalidad universal con la 

racionalidad local. }a es característica de la época la emergencia de 

una cultura que se podría denominar, al decir de Jorge Osorio Vargas, 

como glohalizador (global, local a la vez) que no es aún teorizada por 

los saberes pedagógicos. 

LA TRA.lVSDISCIPLINARIEDAD 

En educación también se han manifestado diversos enfoques por 

comprender y desarrollar los procesos educativos en su complejidad 
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En los planes de estudio se han hecho esfuerzos por actuar de manera 

multidisciplinaria o interdisciplinariamente. 

Desde las multidisciplinariedad, se estudian especialmente los 

contenidos de aprendizaje, desde el punto de vista de una o varias 

disciplinas, aunque este intento es enriquecedor, cada disciplina se sigue 

manteniendo dentro de su enfoque, con el único compromiso de aponer 

su punto de vista o aporte sobre un tema. 

Desde la interdisciplinariedad, el proceso educativo s, ha ocupado de 

transferir los métodos, categorías o conceptos de una disciplina a otra. 

es decir, se buscan factores de unidad entre saberes diversos, pudiendo 

desembocar en la creación de nuevas disciplinas pero quedando inscrito 

en el aspecto definido por las disciplinas. 

Desde la transdisciplinariedad, el proceso educativo se encontrará 

siempre entre las diferentes disciplinas que es una especie de espacio de 

nadie, y ocupando el espacio que está más allá de toda disciplina. por 
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eso atraviesa todas las disciplinas, al mismo tiempo que implica la 

transformación de lo que atraviesa creándose su propio 1spacio el cual 

sobrepasa todas las disciplinas, empero que se caracteriza por ser de 

apertura, de libertad, de diálogo, de encuentro, de comprensión. 

Entendida así la transdiciplinariedad se nutre de la especialización, 

integrándola a partir de la confluencia de las estrocturas, habilidades 

del pensamiento de los investigadores ocupados en probl,mas 

determinados, problemas que en desa"ollo de sus posibilidades 

rebosan el respeto de los límites disciplinarios constituyéndose en factor 

de integrado de los saberes, pudiendo dar origen a otros y nu,vas 

disciplinas. 

LA PLlTRALIDAD 

El p,msamiento disyuntivo a enseñado a pensar en términos : lo uno y lo 

otro, privilegiando la exclusión, la redacción, la separación. Siendo el 

hombre por esencia un ser plural que su na'luraleza social lo hace 

convivir con personas que siempre son diferentes, existirán siempre 
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diversas opciones, de conocer, e interpretar las cosas así como de 

re'troachiar y constnJ.ir. En los procesos ,du.cativos se hace n,cesario 

traflr de manera permanente una apertura mental qu, permita captar la 

dinámica de la diversidad del entorno para tolerar las discr,pancias y 

admitir las múltiples redes, asimilar las apreciaciones diversas, 

procesos antagonismos, que no se eliminan las tendencias negativas 

sino que reivindica una nueva perspectiva de la conducta ajirmativa. 

LA. FLEXIBILIDAD 

Entendida como lo abi1rto, es decir, lo que permite el despliegue y el 

crecimiento en con'tra de la rigidllz que petrifica. La jluibilidad es 

dinámica adoptándose y asimilándose en favor de un desa"ollo 

educativo sostenible. La .flexibilidad representa una actitud abierta 

asumiendo una interacción con el Bntorno, con las necesidades 

cognitivas, educativas y culturales. La flexibilidad es co"elativa con la 

noción di teoría que siempre esta en lucha consigo misma 

convirtiéndosfl en una guía para la acción, dando caráctllr provisional e 

incompleto del conocimi,nto. 
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LA C01VI'EXTUALIZACION 

Para entander lo qufl se hace y se produce en un momento d,t,rminado, 

debe ser visto f1n su contexto ya que nada tiene significado fa1ra d, éste, 

la sign{licación de los procesos educativos deben ser interpretados y 

desa"ollados en su conuv.to cultural para también ver qu« le hacen 

ellos a ese contato. El conocimiento así se contu:tualiza en las 

interacciones con el ,mtorno. En el contexto las propiedades de las 

partes solo pueden ser entendidos a partir de las dinámicas del 

conjunto. En este sentido, las partes son un modelo en una red 

inseparable de relaciones en las que nuestras discrepancias forman 

parte tam bi€n de una red inf(1rconectada. 

La contextualización tiene entonces un sentido complejo, pues se ha 

pasado de una tendencia por constroir conocimientos desde la 

perspectiva de las estnJcturas contextuales; en las que los sujetos eran 

definidos a partir de su ubicación en el esquema de las relaciones 

sociales, a otra forma de constro.cción d1 conocimiento donde se valora 

y se atiende con prioridad a los sujetos que conocen y actúan. 
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LA CREATIVIDAD 

La complejidad del enmarañamitnto de las int,raccton,s y 

retroacciones sociales y humanas siendo necesario el despli1gu1 de la 

potencialidad de la capacidad humana. Hoy en día los eshidios sobre 

los hemisferios de la corteza cerebral, en razón a los énfasis 

cognoscitivos descritos que ocu"en en dichos hemisferios. 

Pues mientras el hemisferio izquierdo es la sede de los procesos lógicos, 

racionales, secuenciales y lineales, con los que nos hemos orientado en 

educación, el hemisferio derecho .sume esencialmente los procesos 

analógic_os iniuitivos, holísticos y sinérgicos. 

El hemisferio izquierdo opera en blanco y ntgro, anotamos resultados 

en una .sup"rficie plana y bidimensional se despliegue a parlir de 

palabras y números. El hemisferio derecho funciona con base en 

colores que se proliferan en un ámbito m.ultidimllnsional, desplegándose 

en función de imágenes. Mientras el hemisferio izquierdo se mueve d, 

acuerdo con lo conocido, de manera sicogística, es decir, ª"anca de 
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premisas para llegar a conclusiones; el hemisferio derecho opera en lo 

desconocido, de manera globalizante, es decir, mientras el izquierdo 

razona, precisa y requiere de correlaciones, el derecho enciende la luz 

de la intuición, del descubrimiento e inventa los senderos inéditos. 

Para el desarrollo de la creatividad desde luego que no se puede operar 

subestimando los atributos d€l ll<lmisfario izquierdo, por el contrario de 

lo que se trata €S qull se imponga un aclopamiento de uno y otro que 

permita potenciar la capacidad humana, asegurando un mayor 

aprovechamiento de la totalidad del cerebro permitiendo desde la 

educación el despliegue d€l h1misferio der€cho que permite a los sujetos 

educativos desplazarse en una multiplicidad de planos del ¡nnsamiento. 



3. LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA PEDAGOGL4

CONSTRUCTIVISTA 

3.1. FWlD.4.lJEJ.JTOS, CARACTERIS11CAS 

Una de las preguntas básicas que diariamente r1quiere todo doc,nte es 

¿Cómo se aprende? O ¿Cómo se adquiere el conocimiento?. En la 

medida que la psicología cognitiva educativa ha avanzado en sus 

investigaciones se le ha dado respuesta a este inte"ogante. 

Junto con Ernest Von Glasersfeld, conocido como 11 constructivista 

radical, hay que m,ncionar a H1inz Von Foerst,r, Lynn Segal, Paul 

Watzlawick y Pet,r .Krieg entr, otros d1stacados p,nsadores. 

El primero considera que la mayoría de las personas hablan del 

conocimiento como algo existente ante el acto mismo de conoc,r, 
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reduciendo este al mero descubrimiento. Para Von Glasersfeld tal 

actitud raya el idealismo ingenuo, en especial la gerencia de que se 

pueden conocer las cosas tal como son en sí, como la actividad d1l 

conocer no tuviera ningz.na i;!fluencia sobrl! la esiructura de lo 

conocido. 

Las personas que han entrado en contacto directo con la investigación 

pedagógica y didáciica actual en el área de las Ciencias 

Experimentales, saben que los distintos especialistas toman como 

.fil.ndamento y punto de partida lo que ha sido denominado 

constroctivismo. 

El profesor JD. Novack ( 1.988), señala esta corriente como un marco 

conceptual y metodológico emergente, que está despertando consenso 

entre quienes han venido buscando salida al encie"o creado por el 

conductismo operante y sus diseños instruccionales. JD. Novack opone 

el empiropositivismo al constructivismo, por cuanto los postulados de 

este último concuerdan mejor con el desarrollo y progreso de las 
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ciencias uperimentales y las tecnologías, y niega la creencia del 

primero en un conocimiento verdadero y universal que permanece en 

co"espondencia uno a uno con el modo como el mundo natural y social 

realmente fancionan, de tal forma que la meta de los empiropositivistas 

en todo proceso de conocimiento. 

Los constroctivistas sostienen que el s,r humano en comunidad 

constroye ms saberes o, de manera especifica, estnicturas conceptuales 

y metodológicas, en relación con su cultura, como elementos básicos 

para regular sus relaciones consigo mismo, con la sociedad y con la 

naturaleza. Y es éste el postulado básico general. Estas ,structuras 

poseen un nicho de suposiciones o creencias que .sugieren modelo so�re 

las estrocturas y fancionamientos de los individuos, de la naturaleza y 

de la sociedad y, de otra parte, al ser tales estnicturas la lxise del 

ordenamiento de las actuaciones metodológicas que posibilitan la 

intervención en la realidad extrambjeti'ia, tienen una organización que, 

mutatis mutandis, puede ser signada como h1potético-deductiva, en la 

medida en que son utilizadas para la predicción, el control y 11 dominio 
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insfl7imental, por lo menos den'tro del espacio de actuación que 

delimitan. 

El consfl7ictuvismo como énfasis reciente que poco ha ido 

caracterizando una buena parte de las investigaciones en la psicología 

cognitiva y que tiene implicaciones bien importantes en la psicología 

educativa y los planteamientos recientes de la didáctica. 

El punto de mayor interés para la psicología educativa es que centro del 

modelo constroctivista el conocimiento no se adquiere simplemente, ni 

se recibe, ni es una copia dt realidad, sino que es una constnicción de 

sujeto. 

El conocimiento se constroye a partir de la acción. No se trata 

simplemente de la acción como recurso didáctico, tal como se coinciden 

en la pedagogía activa «mantener al niño activo para que no se 

distraiga». Es algo más que la acción que le permite al sujeto constroir, 

esta hlecer los nexos entre sí mismos y esos objetos que al interioriz.arse, 
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al re.,Rexionarse y abstraersi, configura el conocimiento del sujeto. No 

siempre se trata de una acción real. 

Esta pued<l materialiwrse f.sicamente (condición indispensable, 

especialment2 con los niños más pequeños) o representarse o sea 

reconstruir. 

Medianttl la pala hra, el signo o la imagen o bien stlr una reconstrucción 

mental abstracta de las interacciones entre elementos más formales. 

Pero siempre la reconslnicción de las interacciones en"tre las cosas y los 

su.jetos es lo que permite construir el �ndo que llamamos «objetivos». 

Interactuar con él y pensar sobre él; es lo que permite conslniir el 

conocimiento. 

El Conocimiento adquirido constituye el repertorio con el cual el su.jeto 

interpreta el mundo, es lo que el sujeto sabe hacer. Los elementos de 

este repertorio pueden en un momento dado ser ·recuperado, reactivado 

en situaciones nuevas; es el problema de la "transferencia o 
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reconst€Xtualización del conocimiento es lo que llamamos en.foque 

constroctivista. 

Los orígenes del Constroctivismo desbordan el terreno de la psicología 

cognitiva5
; está emparentado con la teoría de los sistemas y de los 

modelos, nos referimos siempre no a la realidad misma, si no a los 

modelos que constro.imos. 

En algunas investigaciones neuro.fisiológicas lo sentido constituye, 110

refleja una imagen del objeto, en ciertas corrientes del pensamiento 

psicológico. 

P(lrsonal Constroct Psychology de Kelly. Este autor dice que en el 

fondo el constrocti.vismo más que radical, supone una epistemología 

determinada que postula que no pod(lmos ·referirnos a la realidad en si 

mima, si no a la constrocción que a partir de nuestra interacción con el 

mundo, se han rllalizado de ella la «Realidad Inventada». Nadie duda, 

s KRUSSEL, Hermsn. Konstrurttivistische Unterricbtsfor:.chung. (In;,estigación Educativa 
Constructivi.sta Frankfurt, Peter Lmg, 1. 993. 
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sin embargo que los antecedentes más explícitos del consfnictivismo, en 

el campo de la psicología se encuentra en la teoría piag,tana, no tanto 

en el aspecto más suplejlúo de la definición y p,riodisación de una fase 

del d,sarrollo m,ntal, si no su visión más profimda. 

De las estn,cturas m,ntal,s que se van integrando paulatinamente en 

esfnicturas más complejas, gracias a la actividad. cognitiva del sujeto. 

Durante los últimos años se ha desa1Tollado en diferentes países una 

amplia gama de investigación ,uiucattras inspirada por el 

consfnicttvismo. 

Los principales t,mas de investigación que vi,ne trabajando el 

consfnictivismo desde la segunda mitad de la década de los 80 al no 

consfniir el constnictivismo una escuela de pensami,nto estrecham,nte 

d(ljinida. 

El Constnictivismo ,s un movimiento intelectual sobre el problema del 

conocimiento, que a venido configurándose desde los presocráticos 
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incluyendo de alguna manera a ciertos pensadores que no pueden 

catalogarse como constrocttvista. han hecho afirmaciones sueltas cuyo 

análisis dera!lado fle1·a a concluir que poseían una cierta inclinación 

por estos postulados. Es todo un reco"ido histórico en el cual han 

dominado, por razones culturales, sociales y políticas, otras ideas 

diferentes. 

Se piensa que en la actualidad, con los planteamientos de la apertura 

económica y la globalización del m€rc�ado, €1 constructivismo será el 

paradigma que le gane la partida al €mpiroposittvismo_ Si se toma 

como punto de orig<ln entre dogmáticos y escépticos. 

3.2. EPISTE�1rfOLOGL4 CONSTRUCTIVISTA 1' EL APREftlDIZAJE 

DE LOSOCL4L 

El mayor peligro que tiene hoy el sector educativo es tomar a la ligera 

la propuesta constro.ctivista y causar un gran daño al llamar como tal 

cualquier cosa _que suene a elaboración propia. 
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Con la tecnología edJJ.catt.·a de corte conductal pasó lo mismo, antes de 

haber sido asimilada, jiifl o aceptada articularmente o rechazada 

emotivamente sólo quedó el resultado de un híbrido no defendible ni por 

unos ni por otros. 

Para empezar a superar la «trivialidad» hay que entender que el 

constroctivismo tiene sus rafees en la reflexión kllntiana sobre la 

imposibilidad de la ciencia d(l conoc,r la «'l'(lrdad» y su visión 

interarcionista en la constrocción del conocimiento de los fenómenos. 

El Constroctivismo no es una propuesta ontológica tampoco 

gnos(lológica, es simplemente una propuesta de la reflexión sobre los 

alcances y limitaciones del conocimiento cientifico hecha por los mismos 

cientificos al superar el concepto de producción cientifica propios de los 

siglos Xl,711, XIX y los comienzos del siglo XX. El Constru.ctivismo 

cientifico bastante compatible con las rllflu.iones de los cambios en el 

arte. 
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La epistemología conslnictivista hay que entenderla desde un análisis 

minucioso del desa"ollo de las diversas ciencias, recupera el sentido la 

relatoría de Thomas S. Kuhn con su planteamienro sobre los cambios en 

los paradigmas cientificos, Jean Piaget� con su epistemología genética y 

constructivista ganó fuerza como fundamento de las investigaciones 

pedagógicas y didáctico en las ciencias experimentales. 

El marginamiento se debió quizás al dominio del conductismo, como 

también a los programas de ,mseñanw centrado en la existencia del 

único «A1étodo Cientifico» en el aprendizaje por el descubrimiento y en 

el de la solución de probl,mas. 

La epistemología constroctivista se sitúa en una región en la cual a.firma 

la realidad del conocimiento esto es, el ser humano puede conocer pero 

él es el que decide automáticamente. 

Dentro de las achiales búsquedas de alternativas pedagógica de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, jUegan un papel primordial el 

aporte del epistemólogo y psicólogo Jean Piaget, aunque su 
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preocupación inicial no júe pedagógica, los resultados de sus 

investigaciones muy pronto júeron empleados con fines educativos. 

Como un aporte a la comprensión de la contribución de la pedagogía 

con.rlnlctiva a la enseñanza de las ciencias sociales,. esbozaremos 

brevemente algunos conceptos claves de la epistemología y psicología 

genéticas. 

La pregunta que atraviesa las investigaciones epistemológico

psicológicas de Piaget es « ¿Cómo se pasa de un estadio de menor 

conocimiento a un estadio de mayor conocimiento?». A diferencia dtl 

conductismo, a Piaget no sólo 11 int1r1san los r1sultados del 

conocimiento, sino también los procesos y eslnlcturas mentales que los 

hacen posibles. 

El sujeto cognoscente mafltiene una permanente relación dialéctica con 

el medio. El sujeto actúa sobre el medio para transformarlo, pero a su 

vez, se transforma. 
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Así mismo por su parte, el medio proporciona estimulaciones y

resistencias al sujeto. Para Piaget. el objeto de conocimientos existe. 

pero sólo podtJmos conocer a través de la actividad del sujeto. Asl ,l 

conocimiento es una construcción mutua entre el sujeto y sus ,strocturas 

de conocimiento con el objeto de conocimiento. 

La noción dll construcción, vital en la teoría piagetiana hace referencia 

al caráctllr en un momento dado se conserva. pero al mismo tiempo se 

modifica lo ruficiente para ser integrado a un nivel superior, más 

complejo, que lo supera y abre nuevas posibilidades. Este proceso se 

desarrolla indefinidamente llegando a ciertos estados de equilibrio. en 

la medida que el sujeto tenga la posibilidad de interactuar con el medio 

y con otros sujetos. 

En fin, las estructuras cognoscitivas del sujeto están definidas por 

estados suc,sivos de equilibrio y su desarrollo es el resultado de un 

proceso de construcción y de interacción permanente entre el sujeto y el 

medio. 
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Tanto las escuelas activas como las tendencias basadas en la psicología 

genética coinciden en que el aprendizaje de nociones y valores en la 

edad escolar está estrechamente relacionada con la posibilidad que 

tengan los niños de intlrachiar con ll medio inm,diato. 

Para ll caso de la comprensión dil pasado y de las relaciones 

especiales, el escolar debe tener contacto directo con las fuentes 

históricas locales y con el medio geográfico al que pertenece. Dado que 

el material de esta asignahira constihiye la hase teórica y metodológica 

de la práctica. 

La comprensión del pasado y de las Nlaciones sociales presentes no 

sólo debe servir para que los alumnos adquieran nuwos conceptos e 

instrumentos m,todológicos para explicarse el mundo social; también 

debe contribuir a generar y afianzar identificaciones simbólicas con las 

agropaciones sociales, étnicas y culhirales a las que pertenece. Es 

decir, a firmar su sentido de perten,ncia a su localidad, a su región, a 

su clase social, a su país, etc. 
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con el despertar de nuwos actores en el escenario político de Colombia 

y América Latina durante las últimas décadas (mujeres, indígenas, 

cristianos, pobladores, jóvenes, etc) también se ha venido cuestionando 

el 'tradicional papel de las Ciencias Sociales con respecto a su 

compromiso con las luchas socialfls presentes. 

Para el caso de la hisioria, algunos invesiigadores y organizaciones 

populares, han adelantado recuperaci<?nes críticas de su pasado 

histórico y producido materiales de divulgación y capacitación al 

respecto. De este modo, hoy se habla de historias de comunidades, 

historias locales, historias de experiencias organizativas, de 

recuperación de memoria oral, etc. 

Esie nuevo enfoque de ver y hacer historia, puede también ser Ilwado a 

la escuela, en la medida que los niños y el educador asuman que 

reconstruir la historia de su localidad es compet,ncia de toda la 

población_ y g,neren las estrategias metodológicas necesarias para 

garantizar la participación comunitaria. 
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3.3. DIDAC17CA Y PEDAGOGIA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

Las Ciencias Sociales han venido fundamentando .su metodología en la 

concepción de la ciencia como búsqueda de explicaciones, es decir, 

como constrocción de teoría, en este sentido es más una actividad que 

un resultado. Esta afirmación po�e implicaci0111s. en cuanto al 

carácter de las ciencias sociales y al carácter de la actividad. 

Debe concebirse las ciencias sociales como una creación humana, como 

una creación que pertenece a las múltiples creaciones humanas que se 

trrrta de un elemento cultural y no de algo qu, está por encima de la 

cultura humana. 

La actividad cientiftca se caracterim por ciertos valores distintivos : la 

libertad de pensamiento y la tolerancia, la posibilidad de diseñar y la 

creatividad Han sido precisam,nte estos valores en la actividad 
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cientifica los que han pmnitido .su thsa"ollo y la han llevado a hacu 

importante en la cultura. 

Todo esto apunta a recalcar en quien hace ciencia, en qui,n s, embarca 

,n la búsqueda de explicaciones, la existencia de dos tensiones : 

La Tensión Individual de qui,n se compromeie ,n la búsqueda de 

soluciones, cuya problemática le p,rtenece y que se d1riva d, una 

apropiación del probl,ma que investiga. Y una Tensión Colectiva qu, 

pued, ser implícita y que se deriva de los problemas sociales y 

cientificos. 

Tenemos que formar un espíritu cientifico más que la posesión de una 

aditud ci1ntifica : es más la posllsión ,!e preguntas y problemas qull la 

repetición de soluciones. 

La Actividad Ci,ntifica es la intencionaliiild de la mirada. Qui,n vive 

indifertmt, en un universo de 1lllmentos que no comprende, no puede 

poseer una educación en las Ciencias Sociales, tampoco la puede poseer 
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quiu, no amma una posición activa de búsqueda ante los inte"ogantes, 

con el convencimiento y la conjianm de poder comprender el mundo que 

lo rodea. 

Es necesario poseer una formación . de base que le permita una 

disciplina cientifica en la invención de explicaciones implica dos 

características : una parte. la coherencia lógica del discurso y otra la 

habilidad para apelar cuando sea necesario a la contrastación 

empírica. Estos dos elementos deben oriente a la enseñanza de ciencia. 

El cu"iculo de Ciencias Sociales debe concebirse en dos aspectos : las 

metas y la forma de trabajo. Un aspecto debe decidirse ante todo en lo 

que se busca en la educación cientifica. En la Educación Básica 

Primaria, debemos insistir en la conveniencia de darle a esta formación 

un caráct1r cultural qu.1 proftsional. 
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Es por esta razón que se requier, un 1spiritu. cient!fico que permita al 

ciudadano vivir cohu,ntemente con las características de la soci,dad 

t1cnológica di nuestra ipoca. 

El niño no puede matenerse en un estado de privación inte.lectual que lo 

lleve a conc,birla como magia ni a re11Unciar a la comprensión d, los 

.fenómenos natural,s o de los artefactos tecnológicos, ni renunciar a 

ten,r punto de vista sobre la sociedad ,n qu, vive que le permita 

participar en las decisiones de interés colectiVo; la formación cient!fica 

dlbe el caminar al ámbito de la ciencia y convertirse en un actitud ante 

la vida. 

Retomando la idea que afirma «Bronqws'ky», "el mundo di hoy está 

potenciado por la ci,ncia, renunciar a 11na educación cientj/ica equivale 

a caminar con los ojos abiertos hacia la esclavitud". 

La formación acadímica de los maestros en las facultades de 1ducación 

tiene sus propias Jl:lllas y .sus propias· trampas. Aquí se u,cuentra el 
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maestro con la psicología empaquetada en una serie de asignaturas 

académicas, las cuales son componentes importantes para el 

conocimiento científico del niño. 

Este enfoque disciplinario nos permite plantear preguntas como el 

«para qué» de la ciencia que se enseña y la profesión en foncii 11 de la 

cual se 11stá enseñando. 

La estrategia de formación basado en un conjunto de disciplinas, 

presenta los modelos cientiftcos suministrados por la psicología 

(modelos de los niños, modelos de desa"ollo infantil). 

En la formación académica del maestro como un fin y no como un 

medio, en consecuencia ,s muy jícil hacer de las herramientas un molde 

de encasillamiento para seleccionar, o clasificar, predecir o controlar, 

premiar o condenar, r1partiendo íxitos o fracasos. 
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Es d, gran r,lwancia para ,l mautro cuya práctica social y 

p,dagógica n,n, un lugar con los niños concretos y diversos, no con un 

niño abstracto que como tal ,s posible 'transformar. 

La formación académica del maestro_ ctm'trada en un conjunto de 

di.sciplinas y no un conjunto de problemas. 

El cambio de paradigma de transmisión-asimilación de conocimientos 

derivado de las posturas positivas de la ciencia y tecnología y de la 

didáctica conductista, está siendo reemplazo.do por el paradigma del 

aprendizaje júndamentado en la Jsicologia. cognitiva y en la 

epistemología constnlctivista en ,I que priman los procesos de 

apr,ndizaj, sobre las formas de ,nseñallza. 

Todas las ár,as dtl conocimiento s, han c,nuado en la tarea de waluar 

los procesos instihlcional,s , iniciar un trabajo ,n búsqueda de nuevas_ 

alternativas y estrategias didácticas que le permitan al educando 

construir el conocimiento mientras se dcsan-ollan como persona 
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int1l1ctivos, s()cioafactivos y psicomotric1s en las ciencias sociales desde 

hac, unas décadas compostura estructuralista y constructivista, se han 

iniciado una forma a los tradicionales métodos y m1dios de la 

,ns,ñanza basándose en los planteamientos 11pistemológicos de 

principios de siglo al igual que los .fantlamentos psicológicos cognitivos 

de J1an Piaget y de los más recientes investigadores de la cogniticidad 

como Driver, Susbti, Vigotsky, Novack, Osborne y Witrock, quienes 

sup,raron los planteamientos de la escuela activa de la l1y, Dewey, 

Clacparade y Kerchenstein1r en relación con el aprendizaje y la forma 

de 1ns1ñanza. 

Estas nuevas posturas epistemológicas y psicológicas cognitivas 

contlXlualizadas ,n los entornos socio-culturales y en los avances de la 

ciencia y t,cnología posmodfrna, han hecho reflexionar a la pedagogía, 

no d, enseñanza sino d, aprendizaje. nueva forma que constituye hoy 

las nuevas posturas y tareas d1 la didáctica general basadas en el 

principio de "Aprender Aprender" y de las didáctica específicas propia 
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dt cada una de las ciencias, como tambiín de las artes, los oficios y la 

tecnología.. 

Dinamizado las propuestas pedagógicas qu, permitan una pertin,ncia 

cultural en la elaboración del cu"iClilo y basado e,1 el desa"ollo 

científico y tecnológico. 

Buscando considerar entre la ley de la educación y la ley 30 en la que 

encontramos la necesidad de impulsar el desa"ollo cientiftco 

tecnológico del país. 

Despuís de la segunda gue"a mundial los cu"iculos educativos en 

Amírica Latina se intensionaron hacia el desa"ollo cientiftco

tecnológico. 

Los adelantos de la tecnología permitieron ttstablecllr que los órganos 

dt la vista y el oído representan ,n personas sanas casi el 87% del total 

d, la capacidad de aprendi.zajfl del ser humano y es entonces cuando 
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aparee, los métodos Audio Visuales como medio facilitadores del 

aprendizaje escolar. 

Surgieron los entonc,s medios de la Tecnología Educativa tales como la 

franelógrafo, el retroproyector, el vídeo, los programas 

computacionales para el auto aprendiUJje. 6

3.4 Cl!RRICULO INTEGRAL EN CIENCIA ESCOLAR 

Una de las tareas má.s importante de la docencia que es la de facilitar o 

propiciar en el al1,mno o el apr,ndizaje y la adquisición de 

conocimiento. 

Para la psicología tradicional, influenciada por 11 conductismo, la 

mente /rumana era una especie de mecanismo o caja negra que ante 

tht,rminados ,stímulos, produce determinada respuesta. 

• Magíster en Administración y Supervisión Educativa �ector Investigador del Centro de
!m@stigscióo y Desarrollo (C:!D) Je la Corporación Universitaria de la Costa "CUC".
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Por consiguümte la investigación empírica de la psicología educativa. se 

dedi.có durante ti,mpo a obs,rvar y sistematizar qui tipo de estímulos 

generan o mejoran un tipo específico de respuestas, qu, ,s lo qu, Sl.(jeto 

en un momento dado apr,nda. De ahí nacieron una serie d1 "pautas" 

para docencia den'fro de lo qu., se conoce como el aug, de la 

Tecnología Educattva: determinado tipo de imágenes. determinadas 

asociaciones audiovisuales, el �ercicio y la repetición, la representación 

organizada de las ideas claves en tablero, la organización de los temas, 

etc .• jJ.cilitan y mejoran los procesos de1aprendizaje, pero ¿qui sucede al 

interior del educando? Cómo produce il sus conocimientos. es la 

pregunta que hace la psicología d1l conocimiento en lo que se llama la 

r,volución cognitiva. que tuvo lugar en los años s,senta. Esta 

r,volución ha trascendido a la didáctica d,sprendiendo los siguientes 

interrogantes 

¿Cómo hacer para orientar o estimular el ritmo d, apr1ndizaj1 en el 

educando? 
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Al dar respuestas a estos inte"ogantes se cuestiona el papel del maestro 

y d, la escuela como faente productora de materia prima y cómo es la 

formación que se le impart, al niño. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre que tipo de formación reciben estos 

alumnos. 

¿En qué co"ient, de pensami,nto se encuentran identificados? 

Simplemente son «esponjas» que reciben una serie de información 

llamada conocimiento. 

Estos cuestionamientos nos han llevado a pensar en una propuesta de 

C7'Tl'ícu.lo, que recoja las nuevas premisas de quehacer pedagógico 

'basado M la revolución cognitiva. 

La t,ndmcia p1dagógica humanista ,s una co"iente intelectual que se 

defln, como un marco conceptual metodológico emergente como 
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propu,sta o revolución cognitiva. Fr,nt1 al condllctismo operante y el 

instnictivismo. 

El. ser humano pos,, un cerebro que 1€ permite categorizar, organizar, 

jerarquizar, clasificar, codificar, simbolizar, representar y elaborar 

nociones sobre e: mundo. 

La constnicción esiá determinada por estructuras significativas 

compartidas en el lenguaje humano y tielle sentido 11n la operatividad y 

.funcionalidad cultural. 

El maestro juega un papel importante ,n esta constrocción, por lo tanto 

las estrategias pedagógicas d11 este paradigma nos permiten construir 111 

cu"iculo, que nos llevará a la formación de un profesional del mañana, 

un niño gestor de su propio conocimiento capaz de transformar .su 

,ntorno y tomar decision,s. 
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Todo esto se puede construir en el marco de la calidad edJJ.cattva porque 

nos permite investigar y superarnos cada día más. Pero la calidad se 

consigu1 mejorándose uno mismo y ,sto se consigue o se logra 

investigando, comparando y construyendo permanente conocimiento, 

comprometiéndonos en la reconstrucción de valores y asumiendo una 

posición de liderazgo. 

Es necesario para este cambio identificar nuestras experiencias y

conocimientos para poder comunicarlos lo que más tarde se constituirá 

en nuestra razón de ser. 

Para hacer realidad todo esto, es necesario dejar de lado toda esa 

,nseñal'lZf1 esquemática y apropiarnos de una nueva concepción 

tpistemológica para que de esta forma nuestro desempeiío profesional 

s,a óptimo basado ,n la inv,stigación y en el ejercicio práctico de la 

misión de enseñar. 
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El hombre aprende todos los días d1sde la cuna hasta la tumba, en todo 

instante podemos constniir, diseñar, cu,sttonar y superarnos. 

La tendencia pedagógica humanista está sust,ntado. en el p,nsamiento 

de Piaget, Cuba, Novack, entre otros, que plan�ean que las personas 

como los grupos de personas constroy,n id,as d, como fanciona el 

mundo. 

Se admiten que las personas varían ampliamente en el mundo en el que 

se desenvu.elven, por lo tanto, las concepciones individuales y colectivas 

sobre ,l mundo cambian con el tiempo. 

Los educadores podemos decir que e11 Colombia, la educación está 

ocupando un lugar importante en la vida nacional y estos una buena 

razón para al,grarnos de tomar conciencia de la responsabilidad que 

,sto representa para quienes hQll asumido ,I compromiso prof,sional de 

formar generaciones de niños y adolesc,ntes que tendrán en sus manos 

la continuación del proc,so de dcsa"ollo del país. 
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En 1.991 Colombia adoptó una nueva constitución en la cual el derecho 

a la Educación aparece fortalecido con un precepto júndamental. Los 

d11r11chos de los niños prwal11c11n sobr11 los demás. 

Estos d11rechos que muchas veces júeron conculados ahora son exigidos 

mediante otras figura consti'tucionaLes. 

La acción de Tutela por m11dio de este mecanismo vemos día a día a 

padres de familias y alumnos, reclamando sus derechos a permanecer 

en las escuelas, a no ser discriminados y a ser respetados con ms 

caract,rísticas personales, sus cr,encias y sus necesidadtu. 

La acción de tutela también ha conducido a que organismos 

tradicionalmente ajenos a lo que ocurría con la educación se ocupen de 

est, t11ma. Esto es lo que ha ocurrido con los juzgados, el Consejo de 

Estado y la Corte Constitucional, qu, ahora d1ben ocuparse de los que 

ocurre entre alumnos y educadores. 
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Estos órganos del poder judicial han hecho invaluables aportes al 

destm'ollo conceptual de nuestro sistema educativo. En 1.994 se 

expidió la Ley 115 llamada Ley Gtneral de Educación, la cual introduc, 

importantísimos cambios en la organiwción del sist,ma. 

Esta Ley complementada por la. Ley 60 de 199 3 d1dicada a la 

descentralización de los servicios en el nivel municipal y departamental, 

conduce a entregar mayor responsabilidad a los alcaldes y maestros 

para que conjuntamente con todos los miembros de la comunidad local 

puedan organiz.o.r la prestación del servicio educativo e11 la mejor forma 

posible, de acuerdo a las necesidades sentidas de los beneficiarios. 

Todo lo anterior qui,re d,cir que si se logra la forma adecuada de 

organización de la comunidad, habrá una participación ciudadana real 

logrando una transformación. 

Una mufStra más de i12t1r;s por la transformación del proceso 

educativo lo constituye la iniciativa d11 la presidencia de la República de 

convocar la misión de la ciencia, educación y desan-ollo. 
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Esto uifocó la educación en una forma mucho más amplia ya que no 

solo se estudian temas escolares sino también el mundo del trabajo, de 

la t,cnologia de las organizaciones y 1lfuturo cientflico del país. 

Pu1d1 decirse que después d, tanto tiempo ha 11,gado ,I mom,nto de 

los educadores los avances legislati\lo y las nuevas orientaciones 

dirigida.s al mejoramiento de la calidad de vida. 

A lo largo y ancho del país han iniciado experiencias y desa"ollado 

innovaciones confrontando ideas y produciendo investigaciones que 

poco a poco se fueron abriendo camino, hasta demostrar que ante la 

escu,la autoritaria, tradicional, rep,titiva, ce"ada al mundo exist,n 

alternativas más 1jicac1s para trabajar con los niños y los Jóvenes por 

todo el país encontramos maestros buscando nuevas maneras de 

1ns1ñar, de organizarse. de exponer los resultados de su trabajo con 

micro centros, congresos, foros y talleres de capacitación. 

E.factivamente hay mucho por hacer en el progreso del país, desde sus 

aulas y sus escuelas han logrado que sus esfuerzos sean reconocidos e 
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incorporados en la legislación y las ori,ntaciones del Estado. Se 

nquiere ordenar las experiencias. sistematizarlas y dijúndi.rlas a todos 

aquellos que des,,n iniciar un camino ,n otros lugares. 

Dtsde los cambios edJicativos qu• comi1112LJ a gestarse en Colombia a 

partir de las orientaciones de la nuwa constitución se hará 1'n énjásis 

esJ>fcial ,n la organización local de la educación que entrega al 

municipio. a la institución ,scolar y la comunidad local, la 

responsabilidad IR promover la calidad IR la educación. Este punto 1s 

trascendental porque le devuelve a los maestros y a las comunidades 

educativas la autonomía para dis,ñar sus planes y programas de 

acuerdo a sus necesidades sentidas. 

Un cambio de esta magnitud exig, formas y mecanismos prácticos que 

aún no son claros. 

La ,ns,ñanUJ d, las Ci,ncias constitUy. un lugar de mJiltiples tensionu. 

replanteamiento sobre sus fines y sus métodos, un espacio de gran 

importancia para los propósitos del movimiento pedagógico. es un reto 
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para los ma,stros d, la ,specialidad y para todos aqu,Ilos docent,s que 

se interesa repensar y orientar creadoramente la enseñanza en la 

escu,la. 

La enseñanza de la ci,ncia ha h,cho crisis en nu,stro medio «Los viejos 

manuales con sus tres r,inos de la Na'lural,za» y sus vi1jas 

clasificaciones ye. no logran satisfacer a nadie. La vida moderna y sus 

inc,santes cambios ci,nt!ficos y t,cnológico formulan nuevas preguntas 

e inqui1hldes y nuevas exigencias a la educación. 

Preguntas que se hacen alumnos y maestros en una realidad cada vez 

más atravesada por máquinas e instrumentos, muchos de ellos muy 

cercano a nuestros hogar€s y a nuestra vida cotidiana. 

Las imágene.s de la televisión y las noticias sobr, nuevo descubrimiento 

y nuwas aplicaciones t1cnológicas estimulan permanentemente el 

intuis y suscitar inte"ogantes tanto de alumno como de padre de 

jlmilia, quienes esperan que la.familia pueda responderlos. 
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Los actuales contenidos de la ciencia que se ens,ña ,n la escuela se 

rew1lan como inútiles en un mundo del robot aparece como un 

supuhombre y el computador como un miembro indispensable de la 

familia. 

La ciencia constituye el espacio de mayor universalidad y consenso 

sobre sus resultados y puntos de vista, la ens,ñanza de la ci,ncia es 

paradójicam,nt, un lugar dond, ar posibl11 encontrar la mayor 

diversidad d11 r,cursos, de interes,s, de formas de interacción ,n 

ma,stros y alumnos, de ori,ntaciones y fandamentacion,s y, en 

ocasiones, de contenidos. 

Es fruto también d, la voluntad de muchos maestros de cambiar las 

n1tinas ,n los métodos y programas para darle mayor sentido a lo que 

enseñan. Los maestros qu, s, proponen y desa"ollan nuevas 

estrategias ,n la ens,ñanza d, las ci1ncias s, 1njr1ntan a múltiples 

obstáculos, a las dificultades de formación en las distintas áreas del 
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saber y de explorar nuevos métodos, de renovar los contenidos y 

reconocer las limitaciones de las viejas teorías. 

En instituciones escolares donde cambiar los contenidos del cu"iculo es 

considerado como una falta grave del maestro con su responsabilidad 

El cu"ículo se levanta con el mayor obstáculo a los esfuerzos po. ·

mejorar la enseñanza de las ciencias convertido en «Sagrada EscrituraJ� 

sobre cuya interpretación y validez solo pueden juzgar los encargados 

de la supervisión escolar. 

La enseñanza de las ciencias en las escuelas, las experiencias realizadas 

por maestros intbvidual o colectivamente, los resultados de sus gropos 

de reflexión, las historias cotidianas de las clases escolares, han 

permitido construir punto de consenso y proyectos comunes. 

Pese a todo, día a día crece el número de maestros que convierten no 

solo su labor de enseñanza sino también las necesidades del entorno 

social en materia de trabajo, enfaente de preocupación y de acción. 



130 

El texto es antes que todo, material de trabajo y el medio para 

participar en el debate a través del cual el magisterio irá constniyendo 

su identidad y faena social y cultural. 

Los contenidos del cu"iculo hace referencia al fraccionamiento del 

conocimiento el cual tiene dos aspectos, uno de tipo metodológico que 

responde a una manía analítica superficial, y otro de tipo temporal, qu, 

responde al ritmo de la enseñanza thl maestro y no al ritmo de 

aprendizaje del alumno. 

Con resp,cto al fraccionami,nto anaUtico d,l conocimiento, es 

necesario pnicisar que es indispensable para comprender el mundo real 

,n sus diversos aspectos, prJro no puede olvidarse que la actividad 

analítica co"esponde a un proceso m•ntal de abstracción orientado a 

descubrir los 1lem2ntos y las inte"elacion,u qug explican la realidad 

como un todo. 
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El niño enfrenta al mundo de manera global y gradualmente es capaz 

df d,sa"ollar 11 análisis de las partes y de las 1stnJ.cturas. para lo cual 

el maestro debe cooperar sin p1rder d, vista que cualquier conocimi,nto 

particular debe hacer siempre referencia a la totalidad que s, pretende 

explicar. 

Todo ,sto s, relaciona íntimamente con la cr,atividad, como proceso de 

análisis (comprensión y sistemati1.11ción d, particularidades) y síntesis 

(globaliwción y establecimiento de interacciones). aplicado el término a 

cualquier campo de la actividad humana. 

El niño se acerca a la escuela con un gran conocimiento intuitivo y 

experencial del mundo, t1rmina con una visión incompleta y superficial 

df múltiples «mundos» desconectados entre sí incompatible y 

completamente desvinculado de .su experiencia vital. 

Es importante proponer una alternativa de diseño cu"icular centrado 

en el objetivo primordial de la labor 1t!Jicativa que es formar un 
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individlio madliro psicologicamente y capaz de actuar productivamente 

como parte de un coryunto social, de acuerdo con sus capacidades 

personales y de manera creativa y autónoma. Esta alternativa de tipo 

muy gen,ral. consiste en orientar el cont,nido de cada área del 

conocimiento de tal manera que no pierda nunca de vista el objetivo 

social del conocimiento, para lo cual es necesi..rio mantener siempre 

presente la historia como telón de fondo de todo el crecimiento 

int1lectual de la humanidad. No signiftca esto que solo dtbe enseñarse 

historia en la escuela, lo cual seria absurdo, sobretodo si se considera 

que el niño no está preparado para este aprendizaje. 

Se trata más bien de hac,r una historia del conocimiento, de tal manera 

que el niño comprenda que lo está aprendiendo no s, supo desde 

siempre, sino que responde a un proceso en el cual han participado 

cientos de miles de personas. 
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Esta forma d, programar 11 cu"iculo p1rmit1 qui 11 alumno adqui1ra 

Sllguridad y conjianw fln sus propias posibilidades, al v1rijicar su 

propia capacidad de d1scubrimi1ntc. 

s, trata de cooperar en la estimulación del niño en los primeros niveles 

de tal ma1,.era que logre 11 máximo desa"ollo d, sus júnciones 

cognoscitivos con lo cual el aprendiwj, post,rior se simplificará 

1norm1m1nte. 



4.. PROPUESTA PARA. ORIENTAR EL CURRJCULO HACIA LA 

EDUCACION INTEGRAL EN EL APRENDIZA.JE DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS GENERALES 

Dinamáar la propuesta pedagógica que permita una pertinencia 

cultural en el cu"iculo de las instituciones educativas para constniir y 

valorar su identidad institucional con el fin d, propender hacia el 

m1jortJ11ti1nto cualitativo de la 1ducaci6n. 

Una ,ducación ,s de calidad si posee características que permitan, al 

compararla con las demás, es cuando dlcimos que una educación es de 

calidad 

El vocablo excllencia . esta indicando el más alto grado de calidad 

sup,rior th un sistema. Una política • mejoramiento de calidad de la 

1dJ¡cación. 
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En este s,ntido, una política de mejoramiento de calidad de la 

educación se orienta a profundizar la concepción que se tiene de ella y 

proporciona máxima exc1lencia en los m1dios (docent,s-discentes) para 

obtener resultados qu.1 s1 apr1ciaran como máxima calidad En este 

marco se necesita un mayor énji:zsis en el perfeccionamiento de los 

doc,ntes. innovaciones en el cu"iculo, un sistem(l de supervisión de la 

enseñanza c,ntrado hacia la ori1ntación. 

Durante las cuatro últimas décadas ,n Colombia s, ha llevado a la 

necesidad d, incrementar el número de profesionales de manera 

acelerada. para lograrlo se emplearon diversos mecanismos como 

• Creación de programas univ1rsitarios de pedagogía (Licencia'Jura).

• Entrenamiento acelerado de bachilleres en áreas técnicas.

• Div1rsas modalidades de capacitación para el mejoramiento del nivel

académico de los profesionales en tytrcicio.

• Estudios de postgrados.
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Todo.s estas acciones resultan insuficientes ante la necesidad de 

educación profesional que se plantea a niVel nacional. El enfoque de 

los recursos humanos en la educación considera fandamentalmente el 

hecho d1 la demando tanto potencial como efectiva, define acciones 

necesarias a realizar en cuanto a formación profesional en un 

determinado momento y su p1 :Jyección en el tiempo y el espacio. 

La forma de ver la educación y cons.icuentemf!.nte la formación 

profesional responde a los problemas básicos que es necesario 

considerar, dado que está contestando a una serie de preguntas como : 

¿A quién va a educar? 

¿Qué se va a enseñar? 

¿Con qui método se conducirá al proceso de aprendimje? 

¿Cómo se va a evaluar? 

El proceso histórico que se ha dado en la educación superior se ha 

manifestado a través de políticas de reestructuración y 

auto.financiamiento cualitativos. Las realidades externas e internas en 
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el país, modifican de alguna manera el mapa social, económico y 

cultural, urbanización y marginalidad, la violencia y los conflictos 

sociales, la dep,ndencia de la economía nacional,_ la masificación de la 

educación y la crisis de la calidad, son entre otros nuevos fenómenos 

qu.e evidencian el período histórico. 

A través de un análisis de las caract,rísticas del desan-ollo desigual del 

país ha llegado a considerar que hay necesidades de identificar dos 

formas económicas centrales 

A niv1l urbano donde se produce el fenómeno de la industrialimción y el 

nivel roral centrado en las economías campesinas. 

Estos proc,sos de formación gen,ran necesidades diversas de educación 

debido a que sus formas de producción económicas crean deierminadas 

diferencias de conocimientos y actitudes. 
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Lo que requiere la enseñanza modernizada es algo concreto y aplicables 

a la forma de producir conocimiento y comportamientos sociales que 

apuntu, hacia el siglo XXI. 

La propuesta plantea la necesidad de que el cu"iculo est, orientado en 

tres ejes temáticos : 

l. El CUlliculo orientado a la solución de problemas.

2. El cu"iculo orientado en el desa"ollo humano.

3. El cu"iculo orientado al man,jo de la investigación para el

aprendizaj, de las ciencias sociales. 

4.1. JUS11HCACION 

Los problemas son considerados como un procedi.miento metodológico 

que permite no solamente plantear pr'1guntas sino buscar las vías de 

solución. 
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En este caso, la tarea fundamental del proceso pedagógico en las 

escuelas es el de organiz,ar la búsqueda intelectual de los estudiantes 

para resolver los problemas dtl conocimillntos. Dll estos probl,mas 

pueden surgir distintos caminos para la húsqu,da de su solución. El 

estudiante debe llegar a la conclusión de que los conocimientos que 

posee le son insuficientes para dar respuesta al p¡ :>blema que se le ha 

formado y que s, hace nec,sario incursionar en la búsqueda de 

conocimimtos que le p1rmttan hacerlo. 

A partir de la constnJ.cción de la situación problemática, de la definición 

del problema cognoscitivo·se inicia un proceso de inventario de recursos 

intelectuales y metodológicos, un estado del arte que establece el nivel 

dll partida en la solución de problemas, las necesidades t1óricas y 

metodológicas para poder abordarlos y se define el proceso cognitivo a 

seguir. 

La búsqueda de conocimientos para resolver problemas está 

condicionado por las posibilidades cognoscitivas de los estudiantes, su 



140 

nivel de desa"ollo intelectual y por el desa"ollo cognoscitivo y 

metodológico del docente y su creatividad e ingenio para conducir el 

proceso. 

En la situación problemática y en la solución del problema central se 

pone en m,:vimiento elementos constitutivos del saber cientifico que 

permite ir abriendo espacios para la reflexión sistemática que ha de 

conducir a la solución de los inte"oga111es a través de los cuales se ha 

de tener acceso al conocimiento 'buscado. 

En al camino para resolver prÓbl,mas concretos van surgiendo nuevos 

problemas conexos que enriquecen la búsqueda y amplían las 

posibilidades de conocimientos. 

Al abordar problemas comunes al problema que se investiga debe 

perderse la oporlunidad de beneficiarse de la acción educativa qu.e 

genera la búsqueda investigativa. 
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En la dfjinición d, los probl,mas que se abordarán como áreas 

t,máticas de apr,ndizaje, co"espond•rá a los problemas que surjan en 

,I dcsa"ollo ci,ntifico-t,cnológico y qu, puedan ser abordados desde la 

misma práctica pedagógica. 

¿Por qué emplear el proceso de investigación cümtifica? 

Es júndamental desa"ollar en cada estudiante y en la comunidad la 

capacidad de obs,rvación, conc,ptualización, comprensión, análisis, 

síntesis, generalización, aplicación, valoración y creatividad 

El manejo teórico-práctico del proceso investigativo es vital para la 

producción del conocimiento ciimtifico. 

La. investigación es ,lemento fandam,ntal en la formación del 

profesional en la práctica pedagógica y en la capacitación permanente. 
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Este modelo educativo estudia los valores y cómo éstos se forman en la 

educación. Considera que es a 'través de la educación axiológica que se 

forma el hombre y se desa"olla .su personalidad. 

La educación se logra por medio de la internacionalización, desa"ollo 

y transmisión de los valores. En estos enfoques se propende por la 

formación de la conducta, del buen actuar ajustado al medio o al 

entorno ,n que se vive. 

La educación en valores busca la formación del hombre para la 

convivencia social, la vida democrática, pacifica, la autoestima, la 

autodeterminación, la libertad, las actuaciones, respetuosas y 

responsables. 

Concibe al hombre como un proyecto en permanente construcción y 

r,construcción, por lo tanto necesita del conocimiento para vivir iiene 

abi1rta las alternativas de escoger los objetivos y valores apropiados o 
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no. Considera que el hombre es libr, o no s,r consciente, pero no es 

libr, d, evitar los problemas que aca",a la inconsciencia. 

En toda cultura hay un sistema de valores que lo fandamenta. Los 

valores denominados objetivos tiene un alto grado de universalidad por 

estar referido a la natural .. za misma del hombre, ,u decir son válidos 

para toda la especie humana, como salud, el respeto a la vida, la 

justicia. la Ji birlad entre otros. 

Para todo colombiano es un hecho qu.1 no admite di.scusión que el país 

,sta atravesando por un momento social de crisis, crisis en la.familia. en 

las instituciones democráticas, fln el gobierno y en el sistema educativo. 

En consecuencia todos los agentes educativos, todos los transmisores de 

valores deben tener una adecuada educación ético-moral y las 

capacidades para inducir a los cambios de actitud, los hábitos. el 

cumplimiento de los compromisos y los actos. D€ben dominar los 
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conceptos de valores que rigen en esa sociedad y aplicarlos en su 

cotidi.anidad 

El trabajo en común acuerdo docente-alumno, requiere en estos 

momentos de una actitud y un espíritu de búsqueda de constnJ.cción que 

conllev,n la adquisición de respuestas satisfactorias a las ·múltiples 

inquietudes planieadas en la ley 30 de 1. 99 2 y normas reglamentarias. 

Por eso es necesario buscar nuevas alternaiivas ante las serias 

limitaciones que ha generado el modelo tradi.cional centrado en el 

binomio enseiianza-aprendi.zaje cuya es,ncia radi.ca en la transmisión de 

conocimientos desde el profesor hacia el estudiante y apoyado en el 

di.scño instro.ccional por objetivos. 

Est, paradigma 'tradi.cional es hoy a nuestro juicio, el principal 

obstáculo mental para emprender las innovaciones que requiere ,I 

nuevo 'trabajo en el aula. 
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!.as alternativas pedagógicas que pres,nta la propuesta se apo-ya en la 

investigación cuya esencia es la pregunta, el asombro, la duda, la 

búsqueda, elem,ntos propios del ser humano. 

Este proceso de investigación adqui1re un significado espec!fico que va 

de lo simple a lo complejo, así como se manifiesta en el saber cotidiano, 

,n la búsqueda del conocimi,nto individual o ,n la producción d, 

nuevos conocimientos a través del sab,r universaL 

Teniendo ,n cuenta lo ant,rior 11 cu"iculo orientado al manejo de la 

investigación para la producción del saber cient!fico y t,cnológico parte 

de nuestras conversaciones cotidianas al preguntarnos frecuentemente 

por lo que suced, a otras p,rsonas, lo qu., acontece en nuestra jámilia y 

lo qu, pasa m nuestra comunidad Asumiendo también una actitud 

investigati\Ja cuando consultamos un tato para resolver nuestras dudas 

acuca d, un tima particular, r,jl,jando esta actitud, ,n la creación de 

una nu,va teorkz. 
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FUENTES DEL CURRICULO 

Está conformado por la información que contiene el marco teórico o 

conc,ptual del diseño. También incluye laformulación d, los principios 

orientadores del cu"iculo. la identificación de la situación problemática 

a nivel del entorno comunitario. 

Tei,ndo en cuenta esta información como marco de referencia de la 

presente estructura cu"icular plantea ,un cu"iculo abierto, flexible en 

permanente construcción y reconstrocción. asumido como guía o patrón 

por una comunidad determinada. que pu1da transformarlo en la medida 

que la misma comunidad vaya superando metas y proyectando otras a 

la lnísqu,da de una m,jor calidad de vida, un mejor desa"ollo humano, 

un dfsa"ollo cultural y ético. 

ELNUCLEO DEL CURRICULO 

Úl propuesta plantea no trabajar por tar,as y operaciones sino con la 

compl1jidad a través de la comprensión d, los productos o servicios y de 
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los procesos tícnicos con 11stándar1s d• calidad uni11ndo el saber con el 

hacer. 

El enfoque trasciende sensiblem,nte el diseño instroccional centrado en 

contenidos. El fraccionamiento de las unidades instroccionales, es una 

secuenci� ord,nada y clara, lineal y rigurosamente presentada en pasos 

para que 111 alumno alcance ,l objetivo propuesto. 

Dicho aprendizaje estará fundamentado solo en marcos lineales y

secuenciales, por lo tanto la propuesta cu"icular plantea ver el mundo, 

la sociedad, ,L hombre y el papel de la educación dentro de un 

paradigma nuwo, c,ntrado en la teoría crítica que asuma como 

criterios la subjetividad, la comunicación y la simbología qu, permite 

repensar los probl,mas sociales de la tducación, de la concepción, del 

conocimi,nto J' del int,ris ,mancipatorio de la soci11dad, ,sto implica 

una nuwa opción, una acción participattva d1 la comunidad educativa. 
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DISEÑO CURRICULAR 

Como primer 1lemento de la propu.esta aparece la filosofía en ella se 

definen los valores y principios viv1nciado por los distintos individuos 

que se identifican como miembros de una comunidad cultural. 

Tam/Jiín implica losfin1s que persiguen la institución, su misión y visión 

df juhiro, los conocimientos que le dan sentido y pertinencia basados en 

los saberes que implican unos fundamentos epistemológicos. sociales. 

sicológicos. antropológicos y pedagógicos que los orientan. 

El segundo el,mento ,s la formación de problemas basado en el 

principio pedagógico de la problamatización determinando una 

signiftcatividad y la comprensión como ntvel más alto de la simple 

aplicación de los hechos. 

Como cuestiones su.gerentes o id,as orientadoras que posibilitan y

aumentan la posibilidad de comprensión y producción de conocimiento 

, inician la acttvidad de docentes como de estudiantes entre los 
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componentes de pensamientos (teórico-conceptual). Estas preguntas 

centrales orientadoras y prohlematiwdores se encamina la exploración 

y la búsqueda activa, invitando a conc,ntrar la atención sobre ciertos 

acontecimientos experiencias d, aprendizajes, proc,sos y objetos. 

En el marco de relaciones teorío.-práctica, la problematiz.ació'- de los 

contenidos cu"iculares inte"elacionan los contmos de reflexión, para 

la solución de problemas JUrgidos en el contuio p,dagógico se ti,n, la 

necesidad de aplicar determinados procedimi,ntos, que implican 

estrategias de aprendizajes que deben ser JUgeridas en el proceso 

educativo ,n la interacción profesor-alumnos, alumno-comunidad, esta 

actividad determina un contuio de socialización. 

Otro 1Iemento que aborda el diseño cu"icular de esta propuesta es el 

referente al manejo de la investigación científica para la producción de 

conocimientos ci1nt{licos tecnológicos. Como se trata de construir y 

reconstruir conocimientos dentro de una perspectiva de constrocción 

social. 
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El enfoque de la evaluación que se emplea en el diseño cu"icular 

propuesto es cualitativo centrado en logros individuales y colectivos. 

Reemplaz.a la evaluación cuantitativa y sumaüva por un sistema 

evaluativo centrado en la persona. es facilitarle el proceso de 

construcción del conocimiento. Un proceso integral donde se articula 

lo cognoscitiVo, lo socioafi -:tivo, lo volitivo y lo sicomotor. 

4.2. MEIVDOLOGL4 

Consist, ,n que cada unidad temática abordada �nforma di situaciones 

problemáticas donde se integran tanto la introducción del concepto, la 

d�scusión sobre las implicaciones sociales de la ciencia como la 

resolución de problemas abiertos y el trabajo e..r:perilnental. 

La necesidad de abordar cuerpos de conocimientu de coherencia global 

exige que el profesor selecciones un conjunto de actividades con una 

lógica interna que evite aprendizajes incone..ros y estrategias basadas 

exclusivamente en el ensayo ya qu, en el dominio afectivo de los 
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problemas que se planteen no solo deben ser percibidos como 

problemas reales que existen o han existido con el propio profesor. 

Teniendo en cuenta los propósitos del desa"ollo de este programa se 

realizan: 

• Jornadas pedagógicas

• Trabajos grupales

• Trabajos de campos

• Utilización de manera apropiada los recursos de su entorno para la

solución de situaciones problemas.

Establecer una relación con las demás áreas del conocimiento. 

4.3. CRITERIO DE EVALUACION 

Es la ubicación del docente para la elaboración de una tarea compleja 

que requiere de tareas con experiencias, a tiempos suficientes y los 

conocimientos. 
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Se propone tener en cuenta las ideas prgvias y preconceptos de quienes 

aprenden. 

Permite plantear y resolver situaciones problemáticas que el educando 

desa"olle la autonomía y libertad de opción. 

Tener en cuenta las características de desa"ollo del niño, del gro.po, · 

del maestro y de la escuela. 



CONCLUSIONES 

La ,mseñanui de las . Ciencias Sociales es lograr que la persona sea 

capaz de hacer una rejlwón ordenadri y comprensiva acerca de su 

acontecer l!!!J!vidual inmerso y condicio'!lado por un entorno social cuya 

realidad actual es el resultado de un proceso histórico, a lo largo del 

cual los grupos humanos han construidos formas de organización 

social, fo-rmas de relación con el espacio fisico, formas características de 

expresión, etc. 

Pumitll al individuo, por la vía del ent,ndimiento racional, interw1nir 

como persona y como colectNidad en la modificación de las condíciones 

de vida h,redadas culturalmente, con el fin de ser protagonista actívo y 

responsable en la construcción de nu,vos modelos de sociedad y de 

cultura. 
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ANEXOS 



1 

DE LA EXPERIENCIA DEL NIÑO HACIA LA CIENCIA SOCIAL 

PREGUNTA INICIAL 

¿ Quién soy yo ? 
¿ Quienes son los otros? 

¿ Qué es un grupo? 

¿ Cómo vive la gente? 

¿ Qué hace la gente? 

¿ Cómo se o,ganiza la gente? 

¿ Qué pienia la gente? 
¿En qué c,ee la gente? 

1 

AMBITO DE LA RESPUESTA 

PiicologÍa 

Etología 

Biología 

PsicolagÍa social 
Ciencia Política 

Teoría de Grupos 
Comunicación Social 

SociologÍa 

Antropología social 
Ecologia 

Atquifectu,a 

Economía 
Antmpología 

Economía 
Sociologia 

Administración 
Deteeho 

Fikm1tía 
Ulenaluta 

Me 
Religián 

Ciencia Política 



SISTEMAS DE INI'ERROGANI'ES QUE CONDUCEN A LAS 

CIENCIAS SOCIALES 
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Ü ¿Quién, soy;¡ID ;:•• son los ouos? 

¿Oué piensa la genre? � 
¿En qu6 aee la gente? ¿Qué es un grupo? 

¿Cómo se organiza la genle' 
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¿Cómo vrve ta gente" 'U • .. 
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• i

¿Qué hace la gente? 
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PERCEPCION INMEDIATA DE DESARROLLO HlTMANO 
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