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Resumen: La implementación de procesos de enseñanza en modalidad online, en un 
contexto de docencia remota de emergencia, desafió al profesorado a modificar sus 
prácticas docentes, ajustando los procesos de aprendizaje a un nuevo escenario. A nivel 
curricular, estos procesos de cambio fueron guiados por ajustes en el currículum nacional 
a través de una Priorización Curricular de los objetivos de aprendizaje (OA). La 
asignatura de Historia y Ciencias Sociales no solo se vio desafiada por los ajustes a nivel 
curricular, sino que también por el contexto de crisis social expresado en el Estallido 
Social (2019). En este escenario, el estudio buscó analizar las prácticas de 
contextualización curricular desarrolladas al interior de un curso de Historia y Ciencias 
Sociales orientado a la preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior 
(PAES) en contextos de Preuniversitario. Los resultados dan cuenta de la existencia de 
prácticas intencionadas de contextualización curricular que surgen como acuerdo 
consensuado entre el equipo docente. Estos aspectos se relacionan con la incorporación 
curricular de la categoría Problema Social y la transformación de la vida cotidiana en 
recurso curricular. También se identifican prácticas no intencionadas vinculadas con la 
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organización del conocimiento disciplinar, aspectos que impactan en el desarrollo del 
Pensamiento Histórico, Geográfico y Social. 

Palabras clave: contextualización curricular, historia y ciencias sociales, currículum, 
docentes. 

Resumo: A implementação de processos de ensino na modalidade online em contexto 
emergencial de ensino remoto desafiou os professores a modificarem suas práticas 
docentes, adequando os processos de aprendizagem a um novo cenário. No nível 
curricular, esses processos de mudança foram orientados por ajustes no currículo 
nacional por meio de uma Priorização Curricular de objetivos de aprendizagem (OA). A 
disciplina de História e Ciências Sociais não foi apenas desafiada pelos ajustes a nível 
curricular, mas também pelo contexto de crise social expresso no Surto Social (2019). 
Nesse cenário, o estudo buscou analisar as práticas de contextualização curricular 
desenvolvidas dentro de um curso de História e Ciências Sociais voltado à preparação 
para a Prova de Acesso ao Ensino Superior (PAES). Os resultados mostram a existência 
de práticas intencionais de contextualização curricular que emergem como um acordo 
consensual entre a equipe docente. Esses aspectos estão relacionados à incorporação 
curricular da categoria Problema Social e à transformação do cotidiano em recurso 
curricular. Identificam-se também práticas não intencionais ligadas à organização do 
conhecimento disciplinar, aspectos que impactam o desenvolvimento do Pensamento 
Histórico Social. 

Palavras-chave: contextualização curricular, história e ciências sociais, currículo, 
professores. 

Abstract:The implementation of teaching processes in online mode in an emergency 
remote teaching context challenged teachers to modify their teaching practices, adjusting 
learning processes to a new scenario. At the curricular level, these change processes 
were guided by adjustments in the national curriculum through a Curricular Prioritization 
of learning objectives (LO). The subject of History and Social Sciences was not only 
challenged by adjustments at the curricular level, but also by the context of social crisis 
expressed in the Social Outbreak (2019). In this scenario, the study sought to analyze 
the curricular contextualization practices developed within a History and Social Sciences 
course aimed at preparing for the Higher Education Access Test (PAES). The results 
show the existence of intentional curricular contextualization practices that emerge as a 
consensual agreement among the teaching team. These aspects are related to the 
curricular incorporation of the Social Problem category and the transformation of daily life 
into a curricular resource. Unintentional practices linked to the organization of disciplinary 
knowledge are also identified, aspects that impact the development of Social Historical 
Thinking. 

Keywords: curricular contextualization, history and social sciences, curriculum, teachers. 
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INTRODUCCIÓN: CURRÍCULUM NACIONAL EN CHILE: ESTALLIDO SOCIAL Y 
PANDEMIA 

El periodo que comprende entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se caracterizó 
por el desarrollo de procesos que impactaron profundamente en la vida cotidiana. A nivel 
educativo, el Estallido Social y la pandemia Covid 19 desafiaron al profesorado a 
modificar sus prácticas docentes, ajustando los procesos de aprendizaje a nuevas 
realidades (Barria-Herrera et al., 2023; Valencia y Villalón, 2020). A nivel curricular, estos 
procesos de cambio fueron guiados a partir de ajustes en el currículum nacional, 
expresados en una Priorización Curricular de los Objetivos de Aprendizaje (OA), que 
permitió la definición de aprendizajes nucleares e integradores, que pudieran sostener y 
hacer significativo el aprendizaje en el contexto de crisis sanitaria (Mesa Social COVID-
19, 2020; Unidad de Currículum y Evaluación, 2020). 

Estos cambios a nivel de currículum prescrito implicaron repensar y gestionar el 
currículum, alejándose de la mirada disciplinar y fragmentada, diseñando núcleos 
temáticos flexibles que dieran cuenta de la realidad emergente, presente y futura 
(Magendzo, 2020).  

De este modo, como menciona Venegas (2021) y  Del Alba (2020), la contingencia 
pandémica obligó al profesorado a replantearse la arquitectura curricular tradicional 
(p.27), lo que se tradujo en procesos de ajuste de instrumentos curriculares de aula 
(planificaciones de asignatura) y la implementación de nuevas estrategias didácticas 
tendientes a adecuar el proceso formativo al nuevo escenario. Así, el currículum como 
proyecto cultural, político y social debió abrirse a nuevas voces, metodologías y 
perspectivas (Díaz- Barriga y Barrón, 2022). 

La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales no solo se vio desafiada 
por el escenario de pandemia, sino que también por el contexto de crisis social y política 
vivida en el país (Garcés, 2020; Pezo et al., 2021). El Estallido Social de octubre de 2019 
vino a colocar de relevancia la importancia de remirar el proyecto país y cuestionar los 
sustentos económicos, políticos y sociales que habían dado forma a Chile desde fines 
de la dictadura militar (1973-1990) a través de la constitución de 1980. 

Este escenario no solo nos retrotrae a la experiencia histórica de construcción de 
Estado Nación durante el siglo XIX en Chile y los cambios constitucionales venideros, 
sino que también invita al profesorado a reforzar la mirada sobre la finalidad del 
aprendizaje de la Historia, Geografía y las Ciencias Sociales, vinculada con pensar “en 
y sobre la sociedad”, desde una ciudadanía crítica y democrática capaz de construir y 
entender su propio mundo (Pagès, 1994). 

Considerando este escenario convulso, nos cuestionamos sobre las decisiones 
curriculares que han tomado las y los docentes para enseñar Historia y Ciencias 
Sociales, y las transformaciones que han debido realizar para planificar e implementar 
procesos de aprendizaje que tiendan al desarrollo del pensamiento Histórico, Geográfico 
y Social en el escenario descrito. Para ello, nos preguntamos ¿de qué forma el 
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profesorado adaptó el currículum para abordar el proceso de aprendizaje en un contexto 
de educación virtual mediado por una pandemia? 

Estas preguntas nos permitirán colocar el acento sobre el análisis de las prácticas 
de Contextualización Curricular desarrolladas por las y los docentes en tiempos de 
currículum de emergencia y transformaciones sociopolíticas, desde una mirada del 
aprendizaje que coloca su acento en la implementación del currículum en el aula. 

Según plantea Giroux (1990), la acción de enseñar desde la toma de decisiones 
implica posicionarse como un agente educativo reflexivo, un profesional transformativo. 
Lo anterior es un aspecto transversal a la práctica educativa, independiente del nivel y/o 
espacio donde se desarrolla. Como sostienen Castro y Aranda (2016) y Martínez y 
González (2010) el acompañamiento pedagógico para el acceso a la Educación 
Superior, realizado a través de espacios de Preuniversitario, también puede plantearse 
como instancias de formación donde se recrea la acción educativa, se aporta sentido a 
los nuevos conocimientos (p.521), planteando una intencionalidad educativa con 
respecto al currículum nacional (p.54). 

De este modo, es posible la existencia y desarrollo de prácticas de gestión y 
contextualización curricular al interior de espacios de Preuniversitario, en tanto se 
conciben como espacios de desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje sobre los 
cuales el/la docente toma decisiones pedagógicas respecto de su quehacer, 
experimentando los desafíos que se viven en el sistema educativo. 

Lo anterior se expresa en algunas investigaciones que han reportado prácticas de 
gestión curricular al interior de los Preuniversitarios, tales como la realizada por Mercado 
y Romero (2018), donde identifican posicionamientos curriculares que transitan desde 
perspectivas técnicas a críticas que se expresan en la gestión de aula y la definición de 
Proyecto Educativo (p.82). Así mismo Morgado (2016) destaca que la educación que se 
imparte en establecimientos no formales, como preuniversitarios, es planificada, 
gestionada y toma como referente las pruebas estandarizadas construidas en base al 
currículum nacional. 

De esta forma, considerando el espacio de Preuniversitario como contexto para la 
toma de decisiones y posicionamiento respecto a los procesos educativos, la presente 
investigación plantea el análisis de un caso particular referido a un curso de Historia y 
Ciencias Sociales, desarrollado en un Preuniversitario de la zona sur de Santiago, 
implementado de forma virtual sincrónica y orientado a la preparación para la prueba de 
acceso a la educación superior (PAES). 
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CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR 

Uno de los resultados más importantes obtenidos con la implementación de la 
Priorización Curricular, se relaciona con la posibilidad de contar con espacios para la 
toma de decisiones curriculares, entendidas como proceso de definición de alternativas 
con respecto a objetivos educacionales, contenidos culturales, estrategias didácticas, 
etc. Dichas decisiones son complejas puesto que comprometen lo valórico, lo factible, lo 
deseable, que surgen de un análisis sistemático de la realidad (Magendzo, 1977, 2008). 

De esta forma, la existencia de un currículum menos saturado, que surge con la 
reducción de los Objetivos de Aprendizaje por asignatura, posibilita que las y los 
docentes puedan repensar sus escenarios de aprendizaje y que definan alternativas de 
acuerdo con el contexto de aprendizaje que supone la pandemia. 

La literatura ha definido este proceso con el concepto de Contextualización 
Curricular, el cual se refiere a la lectura crítica del currículum prescrito realizada por las 
y los docentes, y que define espacios de toma de decisiones curriculares en los diversos 
espacios de concreción curricular, pero que afectan principalmente en el espacio de aula 
(Espinoza, 2005; Espinoza, Riquelme y Salas, 2017).  

A nivel de producción nacional, la Contextualización Curricular es entendida como 
un proceso de toma de decisiones y de desarrollo de acciones curriculares a partir de la 
propuesta curricular oficial (Programas propios o elaborados por el Mineduc), con la 
finalidad de hacer más pertinente el currículum a transmitir (Meza et al., 2004, p.171). 

Este proceso se caracteriza por ser el resultado de una política curricular que 
favorece la generación de propuestas curriculares a nivel local, a través del diseño de 
programas mandatados por los principios de flexibilidad y autonomía curricular 
(Mondaca, 2022). 

En este marco se destaca la existencia de procesos de adaptación, 
complementación o innovación del currículum nacional en la sala de clases, lo que 
implica nutrir la propuesta curricular con nuevos enfoques y metas de aprendizaje 
(Espinoza, 2006). Sin embargo, también se evidencian prácticas de “no lectura” del relato 
curricular, donde se desconsidera el currículum nacional y la selección/implementación 
curricular se centra solo en las intenciones del docente como experto (Espinoza, 2005; 
Espinoza, O; Riquelme, S; Salas, 2017). 

A nivel internacional, la utilización del concepto de contextualización curricular se 
encuentra relacionada con la idea de que el currículum debe ser apropiado al contexto 
en el cual se desarrolla, en particular a los intereses, expectativas y características del 
estudiantado (Zabalza, 2012). 

 Desde esta perspectiva, se entiende la contextualización curricular como una 
posibilidad de adaptación del currículum nacional a los contextos locales, lo que permite 
la construcción de conocimiento que ajusta la prescripción curricular con la experiencia 
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y necesidades del estudiantado y la cultura local (Charles y Ault, 2008; Kemp, 2006; 
Kitchens, 2009). 

Así, el estudiantado y el lugar se sitúan como referentes a la hora de contextualizar 
el currículum. Estas creencias se basan en el supuesto que el desarrollo curricular debe 
partir desde las necesidades educativas del estudiantado y de las características del 
lugar en el cual se enseña, lo que se valora como un medio para adaptar las prácticas 
pedagógicas y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje (Chung y Chow, 2004; 
Cook, 2006; Doyle, 2009; Hartnell y Vetere, 2008; Shriner et al., 2010). 

Desde nuestra perspectiva, si pensamos en la implementación curricular como 
una experiencia e integramos las dimensiones políticas y sociales para la comprensión 
del objeto educativo (Pinar, 2014), reconocemos la contextualización curricular como un 
diálogo situado que ocurre en un tiempo y espacio, que está mediado por actores y 
artefactos, donde  las visiones docentes se colocan al servicio de la interpretación del 
texto curricular, siendo el escenario y sus estudiantes  referentes a la hora de la toma de 
decisiones curriculares (Lavín et al., 2022). 

Lo anterior, permite relevar la importancia de pensar la pandemia y la modalidad 
de aprendizaje virtual como un espacio propicio para la contextualización curricular, lo 
que evoca las decisiones conscientes e inconscientes que va tomando el profesorado de 
Historia y Ciencias Sociales a la hora de implementar el currículum y que coloca en 
primer plano al docente como constructor de currículum en el aula (Giroux, 1990). 

Esta perspectiva supone conocer en detalle la prescripción curricular, además de 
tener claridad de los sujetos/contextos involucrados en el acto educativo, advirtiendo las 
relaciones de poder que operan en la implementación curricular, siendo consciente del 
proceso que dio origen a la prescripción curricular, así como también de las creencias y 
visiones docentes que guían la implementación en el aula (Espinoza, O; Riquelme, S; 
Salas, 2017). 

 

METODOLOGÍA 

El paradigma que orienta el desarrollo de este estudio es cualitativo, el cual busca 
conocer las interpretaciones de los procesos, considerando una mirada plural, 
participativa y democrática, dando cuenta de la diversidad de visiones en torno a la 
contextualización curricular desarrolladas en el marco de la enseñanza de la Historia y 
las Ciencias Sociales en el contexto de aprendizaje virtual (Fonseca, 2007). 

Se optó por un análisis de caso para examinar las experiencias educativas de 
los/as participantes, permitiendo analizar fenómenos educativos en un contexto 
particular, tomando en cuenta las perspectivas de los actores involucrados en el proceso 
(Marchant y Foster, 2017). El caso en particular refiere a un curso de Historia y Ciencias 
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Sociales desarrollado en 2021, en el contexto de un programa de formación para la 
Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Preuniversitario. 

Es relevante resaltar que el caso seleccionado corresponde al tipo intrínseco 
pues, tal como lo menciona Stake (1998), implica analizar una situación que viene dada, 
una práctica de interés general, la cual nos permitirá comprender las prácticas de lectura 
crítica del currículum en la enseñanza de habilidades de pensamiento Histórico y Social, 
en el contexto de la educación virtual, aportando al debate en torno a la transformaciones 
y desafíos que implicó la docencia virtual en la enseñanza- aprendizaje. 

Para el análisis de las prácticas de Contextualización Curricular se consideraron 
dos fuentes principales. En primer lugar, se realizó un análisis documental de la 
planificación de clases (instrumento micro curricular que orienta la acción de aula), y el 
currículum nacional de Historia y Ciencias Sociales. Posteriormente, se recogió la 
percepción de los docentes y estudiantes de dicho curso. Ambos grupos participantes 
firmaron consentimiento informado y asentimiento a participar en la investigación. 

La decisión de incluir a los estudiantes en este estudio deriva del interés de 
considerar la diversidad de actores involucrados en el acto educativo, lo que da cuenta 
de una visión que considera, no sólo la prescripción curricular, sino también su 
implementación en aula desde la voz de los actores que participan en el proceso (Díaz-
Barriga, 2010, 2012; Gimeno, 2010; Gvirtz, 2011) 

Para abordar las fuentes mencionadas, se realizó una entrevista grupal con tres 
docentes y un grupo focal donde participaron seis estudiantes. Estos instrumentos nos 
posibilitaron identificar con mayor claridad las transformaciones que sufre el currículum 
nacional en su implementación en aula, y advertir los referentes que utilizan las y los 
docentes para contextualizar el currículum. 

Para la identificación de aquellos elementos y procesamiento de los datos se 
utilizó la estrategia de análisis de contenido1, a través de la aplicación de codificación 
abierta (Soler y Enrique, 2012). Este proceso permitió crear categorías relevantes para 
el análisis y descubrir los significados que se esconden tras los datos (Rodríguez y 
Valldeoriola, 2009). Para el análisis de la data y su integración en el presente texto, se 
procedió a limpiar la redacción de las citas para aumentar la comprensión y sentido del 
mismo. A continuación, se presenta el libro de códigos que orientó el trabajo de análisis:  

 

 

 

 
1 Cabe destacar que la investigadora principal fue parte del equipo docente. Siguiendo lo comentado por Soler y 
Enrique (2012) respecto de la rigurosidad de la investigación, ambas investigadoras del estudio realizaron de 
forma paralela, y por separado, el ejercicio de análisis, para luego consensuar y definir las categorías. 
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Tabla 1 
Libro de códigos 

Objetivo de 
investigación 

Analizar las prácticas de Contextualización Curricular desarrolladas por las y los 
docentes en tiempos de currículum de emergencia, docencia virtual en el marco de 
un curso de Historia y Ciencias Sociales en contexto de Preuniversitario. 

Categoría Prácticas de contextualización curricular 

Definición Adaptación, modificación complementación o innovación del currículum nacional en 
la sala de clases. 

Código Práctica de contextualización curricular 
intencionada 

Práctica de contextualización curricular 
no intencionada 

Descripción Práctica o acción de adaptación 
modificación, complementación o 
innovación del currículum nacional 
basada en un acuerdo entre el equipo 
docente. Implica un posicionamiento 
respecto a la prescripción curricular. 
 
Se pueden advertir en cambios a la 
prescripción curricular expresadas en la 
planificación e implementación 
curricular, en el rol que cumple el 
estudiantado y docentes, en la 
integración del escenario de 
aprendizaje, etc. 
 

Prácticas o acción de modificación, 
complementación o innovación del 
currículum nacional que se desarrollan 
de forma naturalizada o no consciente 
en el proceso formativo. Puede 
evidenciarse en la prescripción 
curricular, en el rol que cumple el 
estudiantado y docentes, en la 
integración del escenario de 
aprendizaje, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADOS 

A partir del análisis realizado fue posible advertir prácticas de contextualización 
curricular que operan de forma intencionada y no intencionada. Las primeras son 
reconocidas explícitamente por los docentes entrevistados, mientras las segundas, 
emergieron en el análisis mismo de los datos, desarrolladas de forma naturalizada en la 
implementación del proceso formativo y que impactan a nivel de planificación de aula y 
en el proceso de aprendizaje implementado.  

A continuación, desarrollaremos con más detalle cada una de ellas. 

Prácticas de contextualización curricular intencionadas 

Las prácticas de contextualización intencionadas se caracterizan por evidenciar 
un proceso de interpretación del currículum por parte del equipo docente, y nacen del 
acuerdo conjunto de incorporar la vida cotidiana y la categoría Problema Social como 
elemento curricular, lo que enriquece la propuesta curricular definida en el currículum 
nacional. 
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Problema Social como categoría curricular 

Como una forma de construir aprendizajes desde un enfoque controversial, que 
permita el posicionamiento de las y los estudiantes frente a la realidad social, las y los 
docentes deciden incorporar el concepto Problema Social al currículum prescrito 
(planificación de aula).  

Para ello, organizaron la unidad didáctica alrededor un OA y un Problema Social, 
a partir del cual fuese posible problematizar los contenidos a través del reconocimiento 
de causas, motivaciones y advertir las consecuencias de los procesos históricos/ 
sociales, logrando niveles de complejidad suficientes para reconocer la profundidad y 
multidimensionalidad de los procesos sociales, económicos e históricos que se analizan 
en la clase de historia. 

Algunos ejemplos pueden observarse la siguiente tabla resumen: 

Tabla 2  
Diseño de Problemas Sociales de acuerdo con OA 

Objetivos de Aprendizaje (OA) Problema social 

OA1 (Primero medio)  
Explicar las ideas republicanas y liberales y su 
relación con las transformaciones políticas y 
económicas de América y de Europa durante el 
siglo XIX, considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como modelo de 
representatividad, el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre 
mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre 
otros. 

En nuestro contexto post 18 de octubre ¿de qué 
forma las ideas del liberalismo siguen vigentes? 
 

● Los procesos independentistas en América durante 
el siglo XIX definieron nuevas relaciones políticas y 
económicas que marcaron los procesos de 
construcción de los estados nacionales. ¿Estamos 
frente a un Proceso de formación de estados libres 
o de nueva dependencia? 

OA8 (Primero medio)  
Analizar el período de formación de la República de 
Chile como un proceso que implicó el 
enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo 
de organizar al país, y examinar los factores que 
explican la relativa estabilidad política alcanzada a 
partir de la Constitución de 1833.  

El liberalismo se constituyó en el ideario político 
que ayudó a construir la naciente república. De 
aquellos elementos ¿cuáles siguen vigentes? ¿Son 
pertinentes para las necesidades que presenta 
nuestro país en la actualidad? 

OA 16 (Segundo medio)  
Explicar que durante la dictadura militar se suprimió 
el Estado de derecho y se violaron 
sistemáticamente los derechos humanos, 
reconociendo que hubo instituciones civiles y 
religiosas que procuraron la defensa de las 
víctimas. 

¿De qué forma el golpe de estado y la dictadura 
cívico-militar del 73 representan una herida y un 
trauma en la sociedad chilena hasta nuestros días? 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante advertir que la integración de la categoría Problema social es una 
propuesta que surge del propio equipo docente, que busca nutrir la prescripción curricular 
con un enfoque desafiante, y que sitúe al estudiantado en una perspectiva crítica, 
haciendo del contenido curricular una vía para entender problemáticas del presente y 
pasado, que pueden tributar hacia un ejercicio ciudadano crítico y propositivo 
(Santisteban, 2019).  

Cabe destacar que los problemas planteados fueron diseñados por el equipo 
docente y problematizados a la luz de las inquietudes recogidas de las y los estudiantes. 

Lo anterior no sólo se advierte en la planificación, sino que también se evidencia 
con fuerza en la visión de las y los estudiantes, quienes destacan que los conceptos de 
conflicto y la comprensión del presente son elementos articuladores de la clase de 
Historia y Ciencias Sociales: 

“me acuerdo de una clase en particular que usted mostró un pantallazo, de una 
noticia que era actual y en esa clase pude darme cuenta de otras cosas 
problemáticas y reflexionar al respecto” (Participante 1, grupo focal). 

“[la clase] no era como “encontrar la respuesta correcta” sino formarse su propio 
pensamiento del presente (…) uno llegaba con algún prejuicio desde antes y con 
la discusión uno podía ir cambiando de opinión o convencer a los otros” 
(Participante 2, grupo focal). 

“Era interesante saber cómo era EE. UU durante la guerra y proyectar como pudo 
emerger como la gran potencia mundial que es ahora.” (Participante 3, grupo 
focal). 

Para el estudiantado, el diseño curricular de las sesiones, así como su 
implementación, le permitieron desarrollar habilidades de Pensamiento Histórico y Social 
complejas. Así mismo destacan la relación de procesos históricos de otras épocas con 
problemáticas actuales, tomando posición frente a eventos del presente. De esta forma, 
se advierte que la integración de la categoría curricular Problema Social logra potenciar 
el análisis Histórico y Social, enfatizando la conciencia histórica de las y los estudiantes 
orientada a la Formación Ciudadana. 

El estudiantado como referente para la contextualización curricular 

Desde el análisis de las evidencias de estudiantes y docentes, se reconoce que 
el estudiantado y sus aprendizajes se encuentran en el centro del proceso de 
planificación e implementación curricular. 

A nivel de planificación, las y los profesores seleccionaron estrategias y 
actividades para promover la creación de sentido, de modo de anclar los nuevos 
contenidos en las experiencias de sus estudiantes y en la creación de significados 
compartidos. 
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Un ejemplo de lo anterior es la actividad desarrollada en el marco del OA13 (2do 
medio) que buscaba analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario 
caracterizado por la organización y la movilización de nuevos actores sociales. En esta 
instancia se planteó como actividad de quiebre activo, el análisis de pregunta tipo PAES. 
Para ello se utilizó la plataforma Genially y se seleccionó el juego “Marcianitos”. En la 
actividad, las y los estudiantes respondían las preguntas en parejas, debatían entre ellos 
la respuesta y luego se planteaba y retroalimentaba en plenario. 

El punto de partida de la actividad fue recoger evidencias del avance de los 
aprendizajes para orientar el desarrollo de los mismos y a la vez conectar con sus 
consumos culturales relacionados con las tecnologías y su interés en juegos como lo que 
cotidianamente utilizan. 

Otro ejemplo que da cuenta de aquellos aspectos y que se advierten en el diseño 
de las clases, es la utilización de música contemporánea, la integración de redes sociales 
(actividad de creación de “publicación” en Instagram y el uso de imágenes gráficas 
“memes”). 

Al momento de fundamentar las características del diseño didáctico, las y los 
docentes evidencian la intención de atender a los intereses de las/los estudiantes y a las 
situaciones que vivencian cotidianamente, tal como se grafica en la siguiente cita: 

“Me gusta crear actividades que les hagan sentido, ya sea en preguntas 
implicadas en el desarrollo de la materia como también en las de aplicación del 
contenido. Recuerdo el contexto y los datos que he recogido sobre sus intereses 
para crear actividades llamativas y diversas, que de a poco me permitan conocer 
más sobre su realidad particular.” (Docente 1, entrevista grupal). 

Otra de las ideas que fundamentan la creación de estas actividades radica en la 
importancia de aumentar la participación del estudiantado y con ello, recoger también 
información respecto de su progreso. Así lo comenta esta docente: 

“Desarrollo una clase dialógica, de modo de ir levantando evidencias de todes 
respecto de cómo van avanzando en los aprendizajes, defino actividades para 
complementar aquella información, además de recoger sus perspectivas respecto 
del proceso formativo que vamos desarrollando.” (Docente 2, entrevista grupal). 

También se hace referencia a la incorporación de estrategias de aprendizaje 
activo, las que aparecen con fuerza en el contexto virtual como modalidad para potenciar 
la participación y crear entornos dialógicos. 

Algunas de las estrategias implementadas de manera recurrente fueron el análisis 
de fuentes y posicionamiento historiográfico, análisis de casos, problemas y prensa. 
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Dichas decisiones curriculares y metodológicas son percibidas de manera positiva 
por el estudiantado, quienes destacan que el proceso formativo se torna entretenido e 
impacta positivamente en la motivación en clases:  

“para mis las clases son entretenidas. Es agradable conocer los procesos de otra 
forma y en otro espacio donde se pueda aprender e interactuar online, con un 
profesor con quien se pueda conversar, donde se puedan realizar e integrar otras 
cosas, como actividades o debates” (Estudiante 4, grupo focal). 

De este modo, desde la visión de las y los estudiantes se percibe el proceso de 
aprendizaje como un elemento motivador e innovador, mientras que, desde el punto de 
vista docente, se destaca su foco en la recogida de información para potenciar los 
aprendizajes y construir significados comunes. 

Prácticas de contextualización curricular no intencionadas 

En el diseño e implementación del proceso formativo también podemos encontrar 
prácticas de contextualización curricular que surgen de forma inconsciente en el 
desarrollo de la asignatura y que se evidencian en la planificación e implementación 
curricular de aula. Aquellos elementos se relacionan con la organización curricular del 
conocimiento disciplinar. 

La organización curricular del conocimiento disciplinar 

Las prácticas de Contextualización Curricular no intencionadas se refieren a 
cambios o modificaciones curriculares no previstos ni acordados por el equipo docente. 
En el caso analizado, esto se expresa, en primer lugar, en un desequilibrio entre los 
contenidos curriculares (Ejes de Historia en perspectiva, Formación Ciudadana y 
Economía y Sociedad) y en el abordaje de los criterios de simultaneidad y cronología. 

Según lo definido por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE), organismo encargado de diseñar la Prueba de Acceso a la 
Educación Superior, la ponderación entre el Eje de Historia en perspectiva en relación al 
eje de Formación Ciudadana (FC) y Economía y Sociedad (ES) en del 46% y 34% 
respectivamente, siendo el 24% de ítems vinculados a FC y 10% a ES. 

Para cumplir aquella ponderación, la planificación original del curso analizado 
consideraba una ponderación equilibrada con respecto a la ponderación de los ejes de 
Historia, Formación Ciudadana y Economía. En concreto, 18 clases se destinaban a OA 
relativos a historia y 8 clases para abordar OA relacionados con otras disciplinas. 

Los ajustes desarrollados a la planificación de aula original, a propósito de la 
implementación del curso, supuso una reorganización temática donde se advierte el 
predominio de contenidos conceptuales relacionados con la disciplina histórica, en 
desmedro de los contenidos de otras disciplinas. Se advierte que el 74% del curso está 
orientado a desarrollar conocimientos relacionados con el eje de Historia de Chile, 
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Historia de América y el mundo en perspectiva histórica; mientras que solo el 26% 
restante se destina a formación ciudadana y economía. La Tabla 3 gráfica este punto: 

Tabla 3  
Clases implementadas según eje de contenidos 

Eje Cantidad de clases (N°) 

Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile 20 

Formación ciudadana 5 

Economía y sociedad 2 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar que la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales ha 
introducido paulatinamente un aumento en la cantidad de preguntas asociadas a los ejes 
de Economía y Sociedad y Formación Ciudadana, lo que requiere del dominio de otras 
disciplinas de las Ciencias Sociales como lo son Economía, Sociología, Ciencias 
Políticas, Geografía. Sin embargo, los resultados muestran que, en la práctica, en el caso 
analizado, la formación se centraliza en los contenidos de Historia.  

Otro elemento que se destaca en la organización curricular de los contenidos tiene 
que ver con el abordaje de la simultaneidad. Una apuesta importante que ha tenido el 
currículum de Historia y Ciencias Sociales es dar la posibilidad de abordar el análisis de 
los periodos en una mirada simultánea que permita advertir las relaciones de causalidad 
que se establecen entre los procesos históricos nacionales y globales (Unidad de 
Currículum y Evaluación, 2016, p.178). 

Pese a lo anterior, el caso analizado, presenta una organización curricular de tipo 
cronológica. Esto se expresa a través de una definición curricular donde los contenidos 
vinculados a Historia de Chile se abordan separados de los fenómenos históricos 
globales. 

Frente a esto, es importante reflexionar en los impactos positivos y negativos que 
puede tener sobre el proceso formativo el desarrollo de prácticas de contextualización 
curricular no intencionadas, las cuales obedecen a representaciones y visiones 
naturalizadas respecto de nuestro objeto de estudio las que sin duda cuesta diagnosticar, 
pero que emergen en el quehacer docente cotidiano y que pueden impactar 
significativamente en las habilidades propias del pensamiento Histórico y Social. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Enriquecimiento curricular a nivel de currículum prescrito e implementado 

A nivel de planificación, se evidencia una práctica de contextualización curricular 
que enriquece el currículum nacional, tornándolo desafiante y haciendo una invitación al 
estudiantado a pensar social e históricamente a partir de las problemáticas presentes y 
pasadas.  

Este enriquecimiento se desarrolla a través de prácticas de contextualización 
curricular intencionadas y se expresa en la incorporación de la categoría curricular de 
Problema Social, lo que sitúa al/la docente como un “portero o desarrollador del 
currículum”, donde a través de sus prácticas pedagógicas, intervienen el currículum y 
toman decisiones curriculares y didácticas que impactan en el proceso formativo 
(Valencia et al., 2022). 

Lo anterior, también permite destacar la existencia de un currículum nacional que 
es factible de modificar y ajustar en la medida en que las y los docentes se tornen en 
intelectuales, desarrolladores y profesionales del currículum (Espinoza, 2006). 

Esto asume una relevancia especial en el contexto de aprendizaje en el que se 
desarrolla este estudio, en el que la formación para la PAES se transforma en el propósito 
final del aprendizaje. Ello podría suponer que el equipo docente se viera enfrentado a un 
Estrechamiento Curricular focalizado únicamente en el entrenamiento para la evaluación 
(Insunza, 2023). Sin embargo, pese a la presión por alcanzar resultados enmarcados en 
el logro de los OA definidos en el currículum nacional, se logra identificar y crear espacios 
curriculares para problematizar los contenidos desde la construcción de Problemas 
Sociales, lo que se sitúa como prioridad pedagógica en el contexto de pandemia.  

En ese sentido, las decisiones tomadas por las y los docentes, no solo obedecen 
a la organización del trabajo y cambios a nivel metodológico (Barria-Herrera et al., 2023), 
sino que también se relacionan con definir espacios colaborativos para la lectura crítica 
del currículum, definiendo escenarios de autonomía curricular en el marco de la 
flexibilidad y emergencia que supone la pandemia. La permanencia de estos aspectos 
en contextos de post pandemia sería importante de profundizar en un próximo estudio. 

Los resultados también indican la transformación de la acción de planificar en una 
actividad de diseño curricular, en base a la construcción de problemas sociales, invitando 
a definir una planificación curricular que enfatiza el desarrollo de habilidades de 
Pensamiento Social, Geográfico e Histórico (Abricot et al., 2022; Espinoza, 2005). Lo 
anterior se concreta en actividades basadas en la participación activa de las y los 
estudiantes y la integración de la vida cotidiana. 

No obstante, esa decisión metodológica, que se transforma en una decisión 
curricular al integrarse como elemento en la planificación de clase, se entiende como una 
implementación efectiva de las orientaciones curriculares definidas en el currículum 
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nacional, llevando a la práctica el desarrollo “del Pensamiento Histórico a través de 
situaciones de aprendizaje que inviten a los y las estudiantes a preguntarse sobre el 
pasado y el presente” y que “busca que los y las estudiantes sean capaces de pensar su 
propia historia y que esta se transforme en parte de su universo mental, permitiéndoles 
desenvolverse de mejor manera en la vida práctica (Unidad de Currículum y Evaluación, 
2015, p.177). 

En ese sentido, es muy probable que la decisión por el aprendizaje activo sea una 
acción de reproducción curricular o bien, como menciona Espinoza (2005), una práctica 
de “contextualización curricular adaptativa”, donde existe un apego a la prescripción 
curricular (p.26). Esto es interesante de analizar, en tanto, ¿será que la formación 
docente está dejando atrás el carácter magistral de la clase de Historia y Ciencias 
Sociales?  

Organización curricular: énfasis en la historia y la “no” lograda simultaneidad 

Tradicionalmente, cuando se habla de la enseñanza de la Historia y las Ciencias 
Sociales, se ha concebido a la Historia como la disciplina central para sistematizar el 
conocimiento social que se ha construido. Esto hace sentido cuando pensamos que 
nuestra asignatura se denomina Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en la cual se ha 
atendido a centralizar conocimientos de orden Histórico por sobre otras Ciencias 
Sociales. De esta forma, la Ciencia Política, Sociología, Antropología y Economía han 
quedado secundadas ante la importancia de la formación histórica (Barría, 2022). 

Esta visión tradicional respecto de cómo se entiende la asignatura, queda 
plasmada en el proceso formativo que se analiza, lo que se expresa en la planificación 
curricular y en la implementación de la asignatura, no encontrando hallazgos de 
consenso o posicionamiento sobre aquello en la entrevista en profundidad con docentes.  

Desde la conceptualización previamente analizada, se podría cuestionar la 
existencia de prácticas de contextualización curricular referidas a la organización 
curricular centrada en el aprendizaje histórico, y vincular este fenómeno a una “no lectura 
del relato curricular” (Espinoza, Riquelme y Salas, 2017). Sin embargo, la no lectura 
curricular implica prescindir del currículum nacional, tornando la visión del /la docente en 
la única guía el proceso formativo. Sin embargo, en este caso estamos frente a prácticas 
de modificación curricular que consideran el currículum nacional y que toman como 
referente los Objetivos de Aprendizaje y ejes temáticos establecidos, pero que no se 
abordan como lo describe la prescripción. 

En este marco, sería interesante cuestionarnos acerca del por qué y origen de los 
cambios y las consecuencias de estos cambios en el proceso formativo, ¿las y los 
estudiantes habrán desarrollado habilidades y conocimientos que les permita abordar 
una prueba donde el 34% de los ítems se relacionan con otras Ciencias Sociales?, así 
como también ¿el origen de este fenómeno obedece a la Formación Inicial Docente, que 
sobrevalora la formación histórica? 
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Bajo estos hallazgos, es importante explorar la relación con la Formación Inicial 
Docente y la presencia de las Ciencias Sociales en los planes de estudio de los 
programas de pedagogía, así como también la formación didáctica, curricular y 
evaluativa vinculada a la enseñanza de conocimientos de índole social. 

Otro aspecto relevante del análisis de la planificación de clase y del que no hay 
hallazgos de acuerdo o posicionamiento entre el equipo docente, se relaciona con la 
existencia de una organización curricular basada en un criterio cronológico, la que 
impacta en el criterio de simultaneidad que se establece en el currículum nacional, el que 
indica que: 

“un aporte significativo de esta propuesta curricular consiste en ofrecer una mirada 
que vincula el acontecer de las sociedades de Chile y de América con la historia 
del mundo. Tal enfoque busca promover una comprensión global de los 
fenómenos sociales estudiados y generar relaciones significativas entre distintas 
temporalidades y espacios”, optando por una “visión de la historia nacional como 
una construcción en constante interacción con fenómenos universales, 
planteando un relato dialogante entre ambas” (Unidad de Currículum y 
Evaluación, 2015, p.178). 

Lo anterior se expresa en una secuencia de contenidos y Objetivos de Aprendizaje que, 
por ejemplo, en: 

“1° medio se centra en el estudio del siglo XIX europeo, latinoamericano y chileno. 
En primer lugar, se abordan el Estado nación y la sociedad burguesa como las 
bases sobre las cuales se conforma el orden decimonónico y operan los 
principales cambios políticos, económicos, sociales y culturales. En segundo 
lugar, se estudia la idea de progreso indefinido como un motor de cambio que 
impulsó el desarrollo científico y tecnológico de la industrialización, y cómo esta 
misma idea mostró sus contradicciones con la Primera Guerra Mundial. En tercer 
lugar, se retoma la historia de Chile en el contexto decimonónico mundial. 
Particularmente, se busca estudiar el desafío de consolidar el orden republicano 
y la idea de Nación durante el siglo XIX” (Unidad de Currículum y Evaluación, 
2016, p.40). 

Sin embargo, en la revisión del mismo instrumento curricular, se destaca que,“En este 
enfoque de diálogo transversal... la perspectiva cronológica de la historia asume un rol 
preponderante a partir de la cual se estructuran los contenidos y se analizan las 
sociedades humanas en el tiempo” (Unidad de Currículum y Evaluación, 2015, p.38). 

En ese sentido, la no concreción en aula del criterio de simultaneidad puede 
obedecer a la poca precisión con que el currículum nacional define aquella habilidad, la 
que sigue dependiendo del criterio cronológico. Lo anterior puede constituirse en un 
elemento de mejora para un próximo proceso de ajuste curricular a nivel nacional, 
considerando mayor precisión, coherencia y continuidad en los énfasis curriculares sobre 
los cuales se debe planificar el desarrollo del pensamiento Histórico, Geográfico y Social. 
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CONCLUSIONES 

La implementación de asignaturas en un contexto de Docencia Remota de 
Emergencia implicó procesos de ajustes importantes, desafiando las formas en que se 
desarrollaba el quehacer docente e instándolos en la toma de decisiones a la hora de 
planificar e implementar procesos de enseñanza aprendizaje.  

En el caso analizado, esto se expresó en el desarrollo de diversas prácticas de 
Contextualización Curricular, tanto intencionadas como no intencionadas, las que 
acompañaron el desarrollo del Pensamiento Histórico, Geográfico y Social y que 
buscaron hacer frente al complejo escenario educativo, caracterizado por docencia 
virtual en un escenario de crisis social y sanitaria. 

En términos de prácticas intencionadas, se observa que el equipo docente 
acuerda la definición de Problemas Sociales que permitieron el abordaje de los distintos 
Objetivos de Aprendizaje, además de adoptar una mirada centrada en las/los estudiantes 
como agentes clave del proceso de aprendizaje. De esta forma, se reconoce la 
importancia de conectar los Objetivos de Aprendizaje con la realidad y los contextos 
sociales en los que se desenvuelve el estudiantado, de modo de construir aprendizajes 
con sentido que permitan advertir el conocimiento disciplinar como una herramienta para 
comprender la realidad social. 

Sumado a lo anterior, la mirada centrada en el estudiante también se expresó en 
el diseño de actividades fundamentadas en las necesidades e intereses de las y los 
estudiantes, fomentando con ello la participación, reflexión sobre el entorno y la 
construcción colectiva del conocimiento. Así, es posible advertir de qué forma las 
decisiones curriculares tomadas por el equipo docente impactan de manera importante 
en uno de los grandes desafíos que posee la enseñanza de la Historia y las Ciencias 
Sociales relacionado con la relación entre “pasado- presente”. De esta forma, la 
experiencia presentada insta al estudiantado a la reflexión sobre su propia realidad, 
donde el conocimiento histórico adquiere “utilidad” y sentido en contextos reales y 
cercanos para el estudiantado. 

Esta experiencia también nos señala que, inclusive en este tipo de contextos de 
preparación para una evaluación estandarizada, es posible que el profesorado asuma un 
rol de constructor del currículum, mediante la toma de decisiones curriculares que se 
enfoquen en el desarrollo de habilidades asociadas al pensamiento crítico y a las 
competencias disciplinares de la asignatura, colocando al centro del aprendizaje al 
estudiantado y sus necesidades. 

Sin embargo, también se han identificado prácticas de contextualización curricular 
no intencionadas, ancladas en la cobertura tradicional y lineal del conocimiento 
disciplinar. Estas prácticas pueden limitar la comprensión profunda de los contenidos y 
la conexión con la realidad de las/los estudiantes, complejizando el desarrollo del 
Pensamiento Histórico, Geográfico y Social, el cual debiese superar el aprendizaje de la 
Historia como memorización de hechos y acontecimientos, y establecerse como un 
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conocimiento útil que no busque conocer el “pasado por el pasado”, sino que cuestione 
estructuras y fomente la gestión del presente (Van Drie, 2008). 

A propósito de los resultados, y a modo de continuidad de la investigación, sería 
interesante volver a remirar en un próximo estudio los siguientes aspectos: 1) el estado 
de la lectura crítica del currículum en contextos de educación formal escolar; 2) la 
relación entre prácticas de contextualización curricular y aprendizajes profundos; 3) el 
origen de prácticas de contextualización curricular no intencionadas. Estos aspectos nos 
podrán dar pistas importantes respecto de la forma en que se gestiona el currículum y la 
lectura/utilización en aula del currículum nacional. 
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