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Resumen
Queremos desde este ensayo presentar algunas directrices para los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con 

la pertinencia cultural en el currículo escolar. Es por ello, que a raíz, de la cordial invitación a participar en tan importante 
evento escolar, quiero referirme al tema de “El currículo, vehículo de expresión de la pertinencia cultural”.
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Abstract
We want from this essay present some guidelines for the teaching and learning processes in relation to the cultural rele-

vance in the curriculum. For this reason, taking into account the kind invitation to participate in such important school event, 
I wish to refer to the topic “the curriculum, vehicle of expression of the cultural relevance”.
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Presentación
Aquí, se trata de considerar al currículo es-

colar como la herramienta clave que puede ser-
vir para orientar a docentes y estudiantes en la 
construcción de sentido de identidad cultural en 
los procesos de formación a través de las máxi-
mas expresiones artísticas de nuestro Caribe, no 
con la mirada “positiva”, del hecho en sí, sino 
como un espacio por medio del cual los actores 
educativos puedan comunicar sus apreciaciones, 
con la mejor intención de conocer y orientar los 
procesos del enseñar, el educar, el aprender y el 
formar, desde él, en donde estas categorías con 
singularidades diversas se encuentren en los mu-
chos eventos festivos caribeños.

Esta comunión entre currículo escolar y 
pertinencia cultural, creemos se asegura si los 
proyectos pedagógicos generan espacios de re-
flexión para que tengan vocación comunicativa, 
para que haya puestas en escena de estos hechos 
festivos en la escuela, para que sean percibidos 
por la sociedad, para que haya un lugar para el 
mundo soñado de nuestros estudiantes y de los 
discursos pedagógicos, para que se tenga la mi-
rada desde esa relación: en ella juegan un papel 
fundamental el enseñar del docente, porque vie-
ne a representar los imaginarios que pululan en 
los espacios escolares, donde se debe dar cuenta 
de la pertinencia cultural en el currículo escolar.

Los currículos con pertinencia cultural vie-
nen a configurar un nuevo lenguaje, que es el 
lenguaje de poder promover la identidad cultural 
local, regional, nacional y latinoamericana, con 

lo cual se da un proceso de reconstrucción del 
tejido social desde la escuela, se establece una 
nueva relación de situación y de postura entre el 
currículo y la cultura para ser leída y vista la for-
mación como la máxima expresión de una socie-
dad, porque ella se ve representada y moviliza-
da desde lo educativo, esto es, da a conocer sus 
preocupaciones culturales: para que el currículo 
se constituya en una relación indisoluble con la 
cultura favoreciendo su pertinencia, donde lo co-
tidiano escolar dinamiza las prácticas pedagógi-
cas, promocionando el encuentro con lo formati-
vo, en tanto ayuda a construir cotidianamente los 
imaginarios culturales desde el enseñar.

El currículo como estrategia formativa
Para comprender la importancia de currículos 

pertinentes, se hace necesario responder a la pre-
gunta: ¿Cómo el currículo se convierte en una 
estrategia formativa en la escuela para promo-
ver pertinencia? Esto, por supuesto, nos lleva a 
“mirar” más allá de unos contenidos temáticos o 
de las lógicas del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, sino que conviene recurrir a establecer 
niveles de comprensión de nuestra identidad cul-
tural para que sea la manera de ver, y la manera 
de divulgar nuestros valores. Esta mirada desde 
currículos pertinentes se debe trabajar desde los 
proyectos pedagógicos, como una mirada que 
toque pedagógicamente hablando, la cotidiani-
dad cultural desde la escuela, mediante las in-
formaciones que los actores sociales y barriales 
nos ofrezcan: la leemos y le hacemos una lectura 
densa. Un currículo pertinente debe apoyarse de 
las miradas cotidianas de lo cultural, porque des-
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de ella se construye y se reconstruye la realidad 
dinámica de la realidad caribeña, porque a través 
de ella sacamos a la luz las problemáticas de la 
sociedad y del mundo, estructuramos nuevas ra-
cionalidades para su comprensión y, ofrecemos 
nuevas estrategias pedagógicas y didácticas para 
la comprensión del mundo de la vida a partir de 
la escuela.

Esta ponencia quiere dar cuenta de la relación 
de pertinencia cultural y currículo escolar con 
todo lo que ella expresa, para animar desde esas 
muchas miradas semiológicas la construcción 
de los discursos de los actores y agentes de lo 
educativo-pedagógico, para estrechar relaciones 
con el contexto, conocer las emociones y lengua-
jes de quienes hacen realidad esta relación. Aquí, 
construir proyectos pedagógicos abordando la 
pertinencia cultural desde el currículo, que es y 
debe ser pertinente tiene un efecto hermenéutico: 
interpretar nuestras realidades para dar cuenta de 
lo que se dice y se quiere decir mediante el con-
junto de expresiones que conforman el ser Ca-
ribe. En esta actividad de comentar y construir 
currículos con pertinencia, es un construir em-
pático y simpático, que consiste en dar respuesta 
a los procesos identitarios de lo local, la región 
y Colombia, que nos ofrece una riqueza que nos 
acerca a lo que pueda impactar socialmente el 
quehacer de una institución educativa.

En estos términos se asegura a la sociedad la 
socialización de lo que sucede en la escuela alre-
dedor de la promoción de la pertinencia cultural 
como una significación socio-cultural a través de 

los proyectos pedagógicos. Por definición, ela-
borar este tipo de proyectos es, tratar de decir 
lo que la escuela hace, interpretarla, es hacer un 
análisis del juego dialéctico que se expresa en 
un currículo pertinente, que nos llega desde el 
quehacer cotidiano escolar; por eso es menester 
que lo que se haga desde lo curricular se engarce 
con la realidad cultural, como la forma sistemá-
tica de abordar esa realidad, si se desea hacer un 
análisis de cada una de las facetas humanas del 
ser Caribe, o como objeto de estudio de nuestra 
identidad como docentes a partir de la articula-
ción significante entre la cultura y la escuela con 
la práctica curricular del día a día.

Por eso, en la construcción de currículos con 
pertinencia cultural aprehensión de los eventos 
de la cultura, se identifican nuevos procesos que 
demanda la sociedad: publicidad de lo que ella 
siente y quiere estar bien representada cultural-
mente. Por ello, tiene sentido la pregunta: ¿cuál 
es el objeto de un currículo pertinente? pregunta 
determinante para comprender la relación entre 
la escuela y el contexto.

 
Sin duda alguna la aprehensión de la escue-

la a través del currículo hacia lo que representa 
formativamente la cultura, es parte de su función 
social que contribuye a estrechar más fuerte los 
lazos entre los problemas de la sociedad y los 
eventos culturales: hoy podemos decir que un 
currículo pertinente se constituye en un vehículo 
de lo educativo, teniendo como referente lo cul-
tural. Desde este presupuesto, nos proponemos 
sentar unas bases que permitan la puesta en esce-
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na de un currículo pertinente. Esta herramienta 

para la aprehensión investigativa en la escuela 

abre posibilidades formativas sin precedentes en 

la educación, con el consiguiente beneficio para 

su calidad.

Lo anterior, en cuanto las metas de formación 

de la sociedad exigen la dinámica de los conte-

nidos escolares para el conocimiento de lo que 

pasa y acontece en el mundo cotidiano (festivi-

dades, por ejemplo) para ser socializado a través 

de esos contenidos. Esta pretensión debe tener en 

cuenta el problema principal que gravita sobre 

la enseñanza y el aprendizaje: ¿Cómo construir 

curricularmente conocimiento pertinente desde 

la cotidianidad escolar? ¿Cuál es la contribución 

de un currículo pertinente para el apoyo reno-

vado de las tradiciones culturales? Interrogantes 

como estos permiten comprender un fenómeno 

tan complejo como la relación entre cultura y la 

escuela desde el currículo para dar cuenta de las 

tradiciones culturales locales, regionales y na-

cionales. 

Hay una profunda interrelación entre identi-

dad cultural y la educación, ya que la emergencia 

de las tradiciones culturales renovadas, entendi-

das como un sistema de difusión de ideas de lo 

socio-cultural, requiere que sea enseñable. La 

mediación entre procesos curriculares-formati-

vos y la pertinencia cultural, en su más amplio 

sentido, es y debe ser una de las tareas básicas 

que emprendan los Proyectos Pedagógicos en la 

dinámica de lo curricular.

Para precisar el objeto de los proyectos pe-
dagógicos en la dinámica por la construcción de 
Currículos Pertinentes, el cual, determina la re-
flexión escolar sobre la relación arriba sugerida, 
señalamos: a. Hoy tenemos unos sujetos de la 
educación con un mayor nivel de formación, lo 
que conlleva a una más estrecha relación con lo 
cultural. b. La estructura del sistema educativo se 
ha transformado, lo que demanda que desde las 
instituciones educativas haya más posibilidades 
de conocer y dar cuenta de la cotidianidad que 
expresa la región Caribe. c. La escuela consolida 
espacios para ese conocer. d. La identidad cultu-
ral demanda incluir en el currículo las temáticas 
de cómo investigar lo cultural para dar cuenta 
de un hecho formativo, asignando con ello una 
mejor empatía y simpatía con los sujetos de la 
sociedad.

De aquí, se deduce una serie de aspectos que 
permiten organizar la relación de lo enseñable y 
lo aprensible en el marco de un currículo perti-
nente, son los siguientes: 

1. El tipo de conocimiento que se exprese en los 
Proyectos Pedagógicos. 

2. La articulación con la sociedad es indispensa-
ble para que los Proyectos Pedagógicos ten-
gan el carácter de conocimiento útil, y 

3. La vinculación estrecha con los sujetos que 
dinamizan esa articulación.

Todo lo anterior significa que esta nueva rela-
ción de conocimiento propicia la ampliación para 
otros sujetos socio-culturales, genera nuevos co-
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nocimientos y nuevos productos culturales, sig-

nifica también una nueva posición de ellos como 

sujetos respecto a lo que se escribe o se transmite 

desde los currículos pertinentes. Esta situación 

significa que este dispositivo formativo necesita 

ser explicado y desarrollado a través de diver-

sas líneas metodológicas y disciplinares en el 

acercamiento entre la pedagogía, la historia, la 

sociología y la filosofía, con corrientes contem-

poráneas de la pedagogía. Estas relaciones para 

dar cuenta del hecho cultural-identitario desde el 

currículo deberán ser fluidas en la medida en que 

se potencien sentimientos y emociones que refle-

jen esa pertinencia. 

Se hace, entonces necesario dar a conocer 

la comprensión de los nexos de legitimación de 

comunicación entre cultura, educación y socie-

dad mediante los currículos pertinentes, lo que 

obliga a tejer un conjunto de redes explicativas 

para esta relación, como estrategias pedagógicas 

y didácticas para significar y desentrañar insepa-

rablemente la relación señalada. El hecho más 

evidente de esta acción es la necesidad de cons-

truir propuestas curriculares con pertinencia a 

nuestros contextos a fin de orientar la toma de 

los muchos sentidos de la sociedad desde la edu-

cación.

La idea más sencilla para construir proyectos 

curriculares pertinentes la podemos volver im-

portante si somos capaces de ponerla en un con-

texto; que es la lucha contra toda forma de reduc-

cionismo. Simultáneamente se debe trabajar el 

proceso de centramiento del objeto de formación 

de cada nivel del sistema educativo, entendido 

este objeto como proyectos pedagógicos cultu-

rales, porque nos permite relacionar este objeto 

con el contexto donde se mueve una institución 

educativa. Este centramiento es la construcción 

de la estructura curricular pertinente que per-

mite definir y analizar realidades concretas que 

permitan avanzar en la posibilidad de tener res-

puestas, en tal sentido, el trabajo de construcción 

de un currículo pertinente desde la cotidianidad 

escolar se potencia cuando desencadenamos una 

lluvia de preguntas en torno a la realidad socio-

cultural en la cual estamos inmersos.

El reto de un currículo pertinente es el de 

construir conocimiento sobre lo socio-cultural, 

proponiendo una mirada diferente, aún si el pro-

blema haya sido estudiado muchas veces, con 

ello, se construye la posibilidad de una mirada 

diferente frente a un determinado hecho cultural 

a partir de lo formativo. Cuando vamos a inves-

tigar desde la escuela el hecho identitario, como 

lo pertinente de un currículo, lo primero que te-

nemos que buscar son problemas de la realidad, 

no libros ni bibliotecas; por ejemplo, estudiamos 

los hechos culturales movidos por una pregunta 

que tenga sentido en los procesos y coyunturas 

relacionadas con lo educativo-formativo.

Objetivos de un currículo pertinente:

1. Formalizar desde el currículo la estrecha rela-

ción con lo socio-cultural mediante la investi-

gación educativa.
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2. Sustentar los problemas hallados, constru-
yendo sentido dentro del ámbito curricular.

3. Identificar problemas del contexto desde el 
currículo debidamente contextualizados. 

Lo anterior significa delimitar un objeto para 
encontrarle horizontes a mi existencia como 
docente, como investigador, en mi proyecto de 
vida, que logre articular referentes empíricos y 
teóricos, buscando diferentes opciones para dar 
a conocer la realidad cultural de esta fiesta.

La práctica de la construcción de un curri-
cular pertinente

El problema debe abordarse desde la for-
mación como categoría fundamental y más, si 
el problema de la formación es el objeto fun-
damental de la educación. Debemos oponernos 
radicalmente al tipo de prácticas en las que el 
maestro llega con una actitud exegética, es decir, 
con la idea de que su papel es el de explicarles 
algo a otros que ni se lo preguntan ni lo pueden 
entender. El problema de la práctica curricular 
es de relación entre quienes investigan el hecho 
cultural y los actores educativos que se relacio-
nan a través de preguntas, buscando romper toda 
forma de dependencia y propiciar autonomía. Es 
necesario oponerse a toda forma de racionalidad 
instrumental (entendiendo por tal, aquella forma 
de actuar que omite la pregunta de por qué hago 
determinada cosa, de cómo hago eso y de cuál es 
la consecuencia de hacerlo). El compromiso es 
construir una cultura investigativa de lo curricu-
lar pertinente en la escuela que aborde nuestros 
procesos de identidad cultural.

El currículo pertinente es un problema del 
contexto

Este se esclarece cuando frente a un tema 
lanzo una pregunta que tiene un contexto; la 
pregunta no puede ser formulada en términos 
empíricos; la pregunta tiene que ser formulada 
desde la conciencia y el manejo riguroso de estar 
ubicado contextualmente. En el hacer investiga-
ción de lo cultural hay que ser osados, atrevidos. 
Muchas veces la cultura académica lo que hace 
es comenzar a quitarnos las ganas, a decirnos 
no te atrevas, usted no puede, no se meta, no se 
complique, ese problema no es trascendente. De 
otro lado, no hay que atreverse ingenua, cínica e 
irresponsablemente; hay que atreverse con rigor, 
esfuerzo, seriedad, porque un problema a inves-
tigar es para atrevernos.

Paradigmas para la construcción de currí-
culos pertinentes
1. Todo lo anterior nos señala que la realidad de 

la formación integral no está completamente 
construida y que la opción es que el sujeto 
(el educador) se involucre directamente en la 
realidad, tomando las herramientas propias 
de la investigación educativa, que permita 
penetrar el mundo del contexto, con objeti-
vidad, sin contaminarlo, ni de sus procesos 
personales, ni de su historia de vida. Hoy sa-
bemos que nuestro ojo es crítico cultural, que 
toma partido, y que somos expresión de posi-
cionamientos, lo hacemos para participar en 
debates sobre conocimiento y transformación 
de una determinada realidad, realidad como 
la de nuestras tradiciones culturales, que es 
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una confluencia de tres grandes procesos:
a. De la propia constitución de la realidad 

escolar. 
b. De la perspectiva epistemológica desde 

donde nosotros nos aproximemos a esa 
realidad.

c. Del docente-estudiante que conocen. 
2. En tal sentido, un currículo pertinente supone 

penetrar en el objeto de la formación integral, 
para la presentación de lo cultural. Trabajar 
en un currículo pertinente significa asumir el 
reto hacia la construcción y resignificación 
constante de la cultura desde la educación, 
no como un problema simplemente metodo-
lógico de racionalidad instrumental (de que 
me den los pasos, de que me den unas pautas 
y yo incorpore eso como recetas) sino, como 
un conocimiento del hecho cultural que es in-
corporado al currículo a través de mi práctica 
pedagógica.

3. Cotidianidad y currículos pertinentes: La 
educación es juego dialógico. No es posible 
el autorreconocimiento sino a partir del reco-
nocimiento del otro. Se trata de dialogar, de 
darle la palabra al otro, sin callarme, hay que 
recuperar la palabra para que sea narración de 
los actores en el proceso de la construcción 
de conocimiento sobre lo cultural, es decir, 
los imaginarios de quienes hablan y escuchan 
y desde este diálogo recuperamos la proble-
matización que ambos se hacen frente a su 
existencia: dar a conocer lo planteado por el 
otro, es y debe ser una tarea de un currículo 
pertinente. Cuando vamos a investigar la rea-
lidad cultural a partir de esta herramienta de 

investigación, hay que hacer diferenciacio-
nes de planteamientos epistemológicos. Para 
esto, seleccionamos un problema, lo aborda-
mos epistemológicamente, lo presentamos a 
la comunidad, permitiéndoles el derecho a la 
pregunta, que tiene que ver con sus vivencias 
en relación con la problemática investigada. 
Es por eso, que debemos oponernos a cual-
quier pretensión exegética en este proceso, 
porque la exégesis (este concepto viene de la 
interpretación de los textos sagrados) parte de 
que solo el iniciado puede explicarle al otro el 
significado. 

A partir de los currículos pertinentes debe 
promoverse esa relación dialógica entre educa-
ción y cultura, porque es una propuesta huma-
nizante, ya que a través de ella es posible con 
rigor, con métodos adecuados, con esfuerzo, con 
un trabajo serio, penetrar la esencia de lo cultural 
para construir sentidos mediante este currículo. 
Si queremos hacer investigación cultural en edu-
cación de manera formativa, hay que hacerlo en 
doble vía, una, que implica formarnos y la otra, 
que estamos formando. Lo cierto, es que no so-
mos producto de un modelo formativo investi-
gativo; nosotros somos deudores de un modelo 
exegético, de un modelo de transmisión de co-
nocimiento, de un modelo de enseñanza conven-
cional, de ahí, que sea oportuno que los currícu-
los pertinentes incorporen la investigación para 
el abordaje de los hechos culturales.

Darle la palabra al otro no es construir cono-
cimiento, darle la palabra al otro es una inten-

Revista Educación y Humanismo, No. 16 - pp. 64-74 - Junio, 2009 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-2121
www.unisimonbolivar.edu.co/publicaciones/index.php/educacionyhumanismo 

La diversidad cultural en los procesos de construcción curricular



71

ción democrática de retar a un compromiso con 
el rigor. Por eso Edgar Morin señala que muchas 
veces a nombre de una falsa democracia se le ha 
cedido la palabra al otro sin comprometerlo con 
un esfuerzo en el rigor, en el argumento racional, 
en la problematización sustentada, en la sistema-
tización de su quehacer, donde aparentemente se 
suple la falta de democracia social, simulándose 
una democracia intrascendente.

En la historia de la educación en América La-
tina hay un gran debate en el que se plantea la 
pregunta por el activismo, que podemos también 
referenciarlo al activismo pedagógico, en este 
sentido Freire hizo una fuerte crítica al activis-
mo, haciendo un llamado en su libro Pedagogía 
de la autonomía para mostrar cómo en la prác-
tica pedagógica y de cualquier otra práctica, el 
diálogo debe ser fundado, riguroso, problemati-
zador no solamente de la situación de los sujetos 
sino problematizador del objeto que permite la 
relación anotada. 

Por eso, lo mejor es procurar una apuesta por 
lo interdisciplinario para la relación de lo peda-
gógico con lo cultural, para que el objeto de un 
currículo pertinente sea abordado desde campos 
profesionales o disciplinarios, es decir, con muy 
clara especificidad; para asumir problemas cul-
turales, prestar un servicio, abordar saberes que 
problematicen la realidad de la cultura como 
investigación, para que él se entienda como un 
proceso de formación. Un currículo pertinente 
debe incluir en su propuesta metodológica po-
der contar con estudiantes, profesores, padres de 

familia, en la mira de que unos y otros se consti-
tuyan en informantes clave, y al hacerlo generen 
las condiciones indispensables para construir co-
nocimiento cultural; como el horizonte de senti-
do entre estudiantes y profesores.

Para construir colectivamente un currículo 
pertinente en el ámbito de la relación cultura y 
educación es necesario recordar lo siguiente: 
consideramos que un hecho cultural, como el de 
la fiesta de Santa Ana en Baranoa debe abordarse 
como un problema fundamental de la formación 
en las instituciones educativas, porque cuando 
hablamos de formación nos referimos a tres as-
pectos: 

a. Formación de los sujetos; 
b. Culturas y comunidades; y
c. Utopía, como algo digno de pensarse, de in-

tentarse, sueño realizable, horizontes de rea-
lización.

Entonces, el objeto del currículo pertinen-
te es ocuparse de los procesos formativos en la 
cotidianidad escolar. Este currículo es un cam-
po disciplinar con objeto propio (los procesos 
de hibridación culturales), que es el problema 
de la conformación y de la interpretación de las 
culturas con sentido humano. Con este objeto, el 
currículo pertinente en los procesos formativos, 
intenta la construcción de conocimiento de la 
educación, haciendo confluir tres grandes propó-
sitos: el primero, como un propósito humanizan-
te; el segundo, como potenciación humana de 
liberación de toda forma de atadura; y el tercero, 
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como aprovechamiento social de la inteligencia 
humana en la construcción de conocimiento edu-
cativo desde este tipo de currículo.

Cuando decimos que queremos construir cu-
rrículos pertinentes, debemos preguntarnos qué 
tanta intención humanizante tiene la propuesta 
que queremos movilizar, para ello debemos te-
ner presente estos propósitos: El primero, señala 
que los seres humanos no somos por naturaleza 
aquello que deberíamos ser. El ser humano, es 
el ser que al nacer está más desprovisto, pero al 
estar más desprovisto y más indefenso, a través 
de los procesos formativos adquiere el carácter 
de lo humano. Lo humano es una potencialidad 
del ser que se construye en el trabajo social, en 
la cultura; no es algo inherente. El segundo es un 
propósito cultural. El currículo pertinente debe 
hacer suyos estos propósitos, entre ellos, el de 
relacionar al hombre con la cultura a través de la 
educación, por lo tanto, la cultura hay que despo-
jarla de un sesgo esteticista, de un sesgo adjeti-
vado, que se adjetiva en el arte y en la literatura. 
Lo cultural desde el campo curricular viene a ser 
el aprovechamiento social de la inteligencia hu-
mana en todas las posibilidades de expresión. El 
tercer propósito es una intención socio-crítica. 
El ser y la cultura se dan en procesos sociales 
concretos, por sencillos que sean, de allí tengo 
que tratar de explorar qué es lo humanizante o 
antihumanizante, qué es lo potenciador de la cul-
tura y qué es lo potenciador de una convivencia 
humana que posibilite realizaciones: estos son 
los puntos para enmarcar el radio de acción de 
un currículo pertinente como hoy he querido es-
bozarle a la comunidad educativa.
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