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Estimado docente: 

Pretendemos c l a r i f i c a r  algunos aspectos organizativos respecto de l a  

implementación del proyecto que ha previsto diversas formas de apoyo: 

a )  materiales impresos y audiocassettes 

b)  v i s i t a s  de espec ia l i s tas  a l a s  inst i tuciones educativas 

c )  consultas telefónicas o presenciales 

Le explicaremos en qué consiste cada una de e l l a s .  

a )  i ia ter ia les  impresos y audiocassettes 

Usted ya ha recibido e l  Curriculum para l a  formación de maestros de 

Educación Básica y l a s  reflexiones acerca de algunos aspectos de l a  Pol í t i -  

ca Educativa y principios didácticos en los  que s e  apoya e l  nuevo Diseño 

Curricular.  

Este material constituye e l  primer documento de trabajo correspondien- 

t e  a s u  área y en é l  l e  ofrecemos: 

- l a  fundamentación del área 

- l o s  módulos de aprendizaje y 

- e l  desarrollo del MODULO 1 

Oportunamente, recibirá  otros documentos impresos y también los  audio- 

casse t tes  elaborados por e ~ . ~ > e c i a l i s t a s  d e l  área que lo  orientarán en s u  t r a -  

bajo. 



b)  Visi tas  de espec ia l i s tas  a l a s  inst i tuciones educativas. 

E l  contacto directo en t re  los  especial is tas  q u e  han intervenido en l a  

organización de l a s  áreas y los  docentes que forman parte de l a s  institwi- 

educativas seleccionadas brindará e l  marco adecuado para l a  identificación 

de consensos y disensos que permitirán los  ajustes  necesarios. 

En es tos  encuentros -verdaderas jornadas de trabajo- usted podrá re- 

querir  l a  explicitación de todos aquellos aspectos que estime convenientes. 

Su participación y l a  nuestra, posibi l i taránel  cambio en l a  formación docen- 

t e  que todos anhelamos. 
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.... >A ,S C )  Consultas telefónicas o presenciales. 
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Hemos previsto e s t a s  consultas para ofrecerle l a  posibilidad de in-- 

tercambio con l o s  espec ia l i s tas  en cualquier momento del desarrollo del pro- 

yecto. 

Usted no necesitará esperar l a s  v i s i t a s  programadas, sino que podrá 

comunicarse con nosotros en los siguientes horarios: 

:"$;&<JS 
:*+U,<*,. 
+;s+~I 3zc,p Area de Ciencias Naturales : Jueves de 14 a 17 horas 
.*pi,-4 Ix:.>:<*$x 
? Area de Ciencias de l a  
.S*#$ 
Ax+&..,,.v g:::rz ,,.. p ,.. Matemática 
$$&& 

: Miércoles de 9 a 12 horas. 
:>.+y *& * w$&: Area de Ciencias del Lenguaje: Viernes de 14 a 17 horas. 
":l&" 

@Jg$ Area de Ciencias Sociales 
<+<~,*$;<>: 

: Miércoles de 14 a 17 horas. 
S;$;;*%<* ?~,.~,+r@ 
..$t$z~;~ Area de Ciencias de l a  
:>>:$:<$:> 
!;,.,::. . , , ,,., Educación y Talleres 

. . ,. . <, , : Martes de 9 a 12 horas. 
:, ,* 

Teléforos N?: Directo 41-2149 Comt. 4&-&%/4'245550 a 9 Int. 437 



P m e n t e  en to- 
do e l  paoceno 
/o/uriutiuo 

RR3DAIíENTACION DEL AREA .. . , .  . \ :  ,. . 'i 

Lo que caracteriza a esta área -tal como ha sido delineada 

en el Curriculum-, es el ser el espacio específico en que se rea- 

liza la reflexión sobre la práctica social en que consiste la 

profesión docente: es el ambiente natural de definición del rol 

docente en su más complejo sentido. También debe ser el lugar de 

análisis del Curriculum mismo como propuesta teórica y su verte- 

bracibn con su implementación. 

Así, el área de Ciencias de la Educación aparece en esLe Cu- 

rriculum como área clave o eje por varias razones: 

. Porque atraviesa todo el proceso formativo, para cons- 
tituirse en su etapa final en ámbito de la preparación 

profesional, a través del sistema de residencias. 

. Porque produce articulaciones de distinto tipo: 

-Se articula a si misma. El campo de las Ciencias de 

la Educación es muy amplio y complejo, precisamente 

porque lo es su objeto y reclama diferentes aportes 

disriplinares para producir análisis profundos y sig- 

nificativos en torno a él. 

-Articula las demás áreas. Esta es una exigencia deri- 

vada de su papel organizador: las relaciones horizon- 

tales deben garantizar la continuidad de un proyecto 

forma~ivo que contenga armónicamen~e lds diversidades 

poovenientes de los distintos campos del saber. 



-Articula l a  inst i tución con l a  realidad a que perte- 

nece. Este es  quizás e l  desafío mayor porque busca 

r eve r t i r  un  aislamiento profundamente nocivo para l a  

concreción de un  proyecto democrático y par t ic ipat ivo.  

Ww 
yico a 

ro&om: un Pero e s t a s  reflexiones no son suf ic ientes  si queremos dar 
3 de i m h j o  coherencia y unidad a l  proceso formativo para conferir  a l  maestro 

de Educación Básica una identidad que sat isfaga l o s  requerimien- Papel 

t o s  actuales del ro l .  Esta es  una tarea que reclama, además, de 
AP 

parte de los  profesores de Ciencias de l a  Educación que constituyan un 1 
sólido equipo de trabajo: u n  equipo capaz de l legar  a acuerdos 

básicos sobre los  aspectos esenciales. de compartirlos con l a s  

o t r a s  áreas ,  con l a s  autoridades y l o s  alumnos y de elaborar en 

conjunto es t ra teg ias  para dar forma a l  e s t i l o  ins t i tuc iona l  de- 

seado. 

Creemos que l a  primera tarea a que debe abocarse ese equipo 

es  e l  aná l i s i s  detenido de l  documento "CURRICULLTM PARA MAESTROS 

DE EDUCACION BASICA". A l l í  encontrará l a s  ideas -fuerza que nu- 

t ren l a  propuesta y los  lineamientos generales para l l eva r l a  a 

cabo. De l a  lec tura  y discusión surgirán seguramente l o s  acuerdos 

básicos que, en contacto con l a  problemática especifica de cada 

lugar,  darán origen a l a s  es t ra teg ias  de acción. Deniás e s t á  de- 

c i r  que es  una tarea lenta y d i f í c i l ,  empezando por e l  hecho m i s -  

mo del funcionamiento del equípo de trabajo como t a l ,  pero e s  e l  

Único camino legitimo para producir l o s  cambios reales  que todos 

esperamos. 

Consideramos también que e l  área de Ciencias de l a  Educación 
O 

-vertebradora y orientadora de e s t a  propuesta curr icular-  exige 

hácer algunas precisiones epistemológicas que fundanienten y ubi- 

quen s u  identidad d isc ip l inar .  Veamos entonces l a s  precisiones 

que constituyen e l  enfoque epistemológico del  área.  1 



&foque ep¿ntenu>ld- Las Ciencias de la Educación son la resultante de una opera- 
gico de l  

ción epistemológica consistente en constituir un objeto propio y 

l una metodología adecuada para hacerse cargo teóricamente de los 

I fenómenos educativos. 

Por su naturaleza. los fenónenos educativos son parte del 

amplio campo de las acciones humanas, campo que constituye el do- 

minio complejo y diferenciado de las llamadas ciencias humanas. El 

recortar en este dominio todo lo que tenga que ver con la educa- 

ción es tarea que toma a su cargo la reflexión pedagógica. Sólo la 

perspectiva pedagógica puede constituir a la educación como objeto 

teórico, y sólo lo puede hacer seleccionando. integrando y evaluan- 

do aportes teóricos de las ciencias humanas que iluminan aspectosql 

inciden en el complejo fenómeno educativo. Educar. ser educado, 

enseñar, aprender, sociedad educadora, individuos y grupos educa- 

bles, son problemas que exigen una perspectiva pedagógica. Esta 

perspectiva integra aportes de diversas disciplinas que se ocupan 

de las acciones humanas. dando luz sobre lo implicado en ésta 

específica que es la educación. 

La constitución epistemológica de un objeto propio. desde la 

perspectiva pedagÓgica.sobre la acción humana, implica: 

1- hacerse cargo teóricamente de ciertos elementos y propie- 

dades de este objeto,que le dan una complejidad estructu- 

ral a su constitución y, 

2- construir la metodología adecuada a ese objeto. 

Analicemos cada una de estas impli.caciones ... 



1 - C o n s t i t u c i ó n  d e l  o b j e t o  

DA E l  o b j e t o  educac ión  está i n t e g r a d o  a l  menos por t res t i p o s  d e  
u t i u o n  

e lementos  c u y a s  r e l a c i o n e s  conforman una e s t r u c t u r a  c o n s t i t u t i v a  

compleja  ( 1 ) .  

a. e n  pr imer  l u g a r ,  e l ementos  f á c t i c o s ,  que  t i e n e n  que v e r  con 

e l  o r d e n  d e l  s e r ,  es d e c i r ,  d e  l o  e x i s t e n t e ,  d e  l o  real ,  

d e  l o  y a  s i d o .  

En e s t o s  e l e m e n t o s  se fundamenta e l  c a r á c t e r  d e s c r i p t i v o  

d e  l o s  s a b e r e s  s o b r e  l a  educac ión :  

b. pe ro  hay también e lementos  u t ó p i c o s  que  t i e n e n  que v e r  con 

e l  o rden  d e l  poder s e r ,  es d e c i r ,  de  l o  aún no e x i s t e n t e ,  

d e  l o  i d e a l ,  d e l  f u t u r o .  

En e s t o s  e lementos  se fundamenta e l  c a r á c t e r  r e a l i z a t i v o  o  

p e r f o r m a t i v o  que  t i e n e n  también l o s  s a b e r e s  s o b r e  l a  educa- 

c i ó n  ; 

c .  y hay ,  f i n a l m e n t e ,  e lementos  normat ivos .  qtie t i e n e n  que  

v e r  con e l  o r d e n  d e l  d e b e r  ser. es d e c i r ,  d e  l o  v a l i o s o  y 
C 

l o  d e s e a b l e .  
' a  

E s t o s  e lementos  normat ivos  se c o n s t i t u y e n  e n  l a  p e c u l i a r  ma- 

n e r a  d e  r e l a c i o n a r s e  l o s  o t r o s  dos:  l o s  f á c t i c o s  y l o s  u t8-  

p i c o s .  

En e l l o s  se fundamenta e l  c a r á c t e r  p r e s c r i p t i v o  d e  l o s  sa- 

l 
0 

b e r e s  s o b r e  l a  e d u c a c i ó n ,  p r e s c r i p c i o n e s  o r i e n t a d a s  a l a  

reproducc ión  de  l o  que  y a  es o s u  t r a n s f o r m a c i ó n  d e s d e  

l o  que  puede ser. 

! 

icldes Ldgi- E s t a  e s t r u c t u r a  compleja  d e  e lementos  f á c t i c o s ,  u t ó p i c o s  y 
L oBj& 

normat ivos ,  genera  una t e n s i ó n  de  p r o p i e d a d e s  l ó g i c a s  en e s t e  o b j e -  1 
t o .  que e x i g i r á n  e l  concurso  d e  d i f e r e n t e s  modos de  e x p l i c a c i ó n ,  



comprensión y predicciÓn(2). 

En efecto, el objeto ~ducación contiene propiedades'universa 

lizables que.se prestan a un tratamiento disciplinar nomotético, 

es decir, capaz de formular leyes (Psicología. Sociología, Econo- 

mía, Política). Pero contiene también propiedades irreductibles e 

su singularidad, que exigen más el recurso de disciplinas ideog& 

ficas y demétodos etnográficos (Historia, Antropología Cultural), 

es decir, que se hacen cargo de la singularidad de los protagonis 

tas, las situaciones y los contextos;y contienen finalmente, pro- 

piedades de integración globalizadora, de fundamentacióii metaempí 

rica y de conflictividad de valores, que requieren el concurso de 

disciplinas filosóficas (Epistemología, Antropología Filosófica y 

Etica) . 

A partir de estas complejidades del objeto (peculiar integra 

ción de elementos constitutivos y de propiedades lógicas) es impo 

tante atender a las consecuencias metodológicas implicadas en est 

definición del objeto de las Ciencias de la Educación a través de 

análisis de diversas relaciones especiales: 

Relación especial entre teoría y práctica 

Relación especial entre lo ya sabido (saber normalizado) 

y lo aún por saber (investigación) 

Relación especial entre perspectivas histórica y social 

Relación especial entre disciplinas 



se  constituye en laintoracción de elementos f ác t i cos ,  utópicos y 

normativos. 

Las Ciencias de l a  Educación Lratan de dar cuenta racional- 

mente de acciones educativas (con todas s u s  implicaciones es t ruc-  

t u ra l e s ,  h i s tór icas  y r e f lex ivas) ,  l o  cual exige un modo peculiar 

de relacionar l a  t eor ía  con l a  práctica.  No basta,  en e fec to ,  en- 

tender e s t a  relación en términos de "aplicación" o  de "ver i f ica-  

ción". Se t r a t a  más bien de eriterider que e l  objeto propio (le es t a  

área es  siempre una práctica educativ~a, y que toda teorización e s  

una manera de "reflexionarse" es ta  práctica y de "informarla" des- 

de l o s  logros teóricos.  Formar un  docente de l a  escuela primaria 

supone no solamente i n i c i a r l o  en lo s  fundamentos teór icos  de l a  

docencia básica, sino también i n i c i a r l o  en l a  peculiar manera que 

tienen l a s  Ciencias de l a  Educación de relacionarse con l a  prác- 

t i c a .  ( 3 )  

E l  t rabajo en Ciencias de l a  Educación e s  teór ico ,  y en cuan- 

to,ciencia debe terminar también en l o  teórico.  Pero e s  una teor ía  

sobre una práct ica  social :  educar y se r  educado, l o  que plantea 

algunos problemas metodológicos, de l o s  cuales e l  fundamental pue- 

de enunciarse a s í :  E l  objeto no termina de cons t i t u i r s e  s ino "es" 

en l a  práctica m i s m a .  No se  t r a t a  de confundir l a  t eor ía  con l a  

acción, sino comprender que en l a s  Ciencias de l a  Educación l a  te-  

o r í a  e s  sobre una acción par t icu la r ,  cuyo sentido h is tór ico  y so- 

c i a l ,  por definición no e s  adecuadamente reproducible en e l  ámbito 

puramente teórico.  S i  l o  fuera,  anularíamos l a  d i a l éc t i ca  en t r e  

l o  f ác t i co ,  l o  utópico y l o  normativo, que e s  l a  es t ructura  misma 

del  objeto de e s t a s  ciencias.  May, como en l a s  demás ciencias  hu- 

manas, un problema de validación por l a  práctica.  Pero hay, más 

especificamente, un problema de respeto a  l a  apertura in t r ínseca  
V I  de s u  objeto,  que no se  agota en l o  que es", s ino que e s t á  ten- 

sionado por l o  que "pude  ser" y l o  "que debe ser".  E s  justamente 



b- 
Saber normalizado 
e investigación 

es ta  relación con l a  práctica l a  que determina que l a  reCLrxiLn 

pedagógica sea descr ipt iva,  creativa y normativa. 

Debemos plantear una segunda exigencia nietodol:~g~ra. 1 LC: 

xión pedagógica exige uno doble act i tud t e ó r ~ ~ a :  

- por u n  lado, e l  saber pedagógico es tá  suficientemente ,i.o:r 

malizado para que pueda se r  ensefiado, compreriiii.<lo, ciri:-l!i 

cado. E s  en es te  sentido un t ipo  de saber rioriiial, con .,tic 

propios paradigmas teór icos ,  pero 

- por otro lado,enlareflexión pedagógica se  t r a t a  de una ve 

dadera ciencia en formación que exige una ac t i tud  c r í t i c a  

e invest igat iva.  

Cr i t i ca ,  porque en Ciencias de l a  Educación siempre hay m: 

de u n  paradigma teórico y no siempre lo  coherencia e s  a l  

canzable. 

Investigativa, porque l o s  saberes de es ta  área siempre de 

jan r e s i d m n o  incorporablesa l o s  paradigmas vigentes, prl 

cisamente por l a  naturaleza ab ier ta  de su objeto ( y  no s ó  

l o  por l a  ignorancia acumulada de nuestro progreso cieucí 

f i co  siempre en camino). 

Formar maestros implica in i c i a r lo s  en e s t a  permanente tensi< 

pedagógica entre  lo  que ya-sabemos y l o  aún-por-saberse. Creemu: 

que e s  fundamental, en e s t e  sentido, l a  comprensibn teórico-prAc 

t i c a  de c i e r t o s  c r i t e r i o s  epistemológicos básicos para cuestionú 

l a s  teor ías  vigentes, y c i e r to s  c r i t e r i o s  básicos para iiivescig<i 

e s  dec i r ,  i r  t r a s  l a s  huellas de l o  educativo en l a  práctica r e r  



Las exigencias nietodológicas de un saber teórico-práctico. 

normalizado y en formación, plantean una tercera cuestión del mé- 

todo en las ciencias de la educación: abordar siempre el fenóme- 

no educativo con perspectiva histórica y atendiendo a su dimensión 

social. En este sentido, cobran un especial papel la historia de 

la educación y las ciencias sociales de la educación. 

La perspectiva histórica exige, metodológicamente, la capaci- 

dad de reconstrucción narrativa del objeto que se estudia, lo cual 

exige una formación de la imaginación científico-pedagógica. La 

dimensión social exige. metodológicamente, mantener siempre abier- 

ta la tensión entre los elementos ideológicos (reproductivos y 

legitimadores) y los elementos utópicos (innovadores y críticos) 

que contaminan siempre los saberes de lo social. 

Finalmente, toda esta problemática metodológica se concentra 

en la dificil tarea de la integración de disciplinas (que es asi 

también integración de teoria y práctica, ciencia normal y cien- 

cia en formación, perspectiva histórica y dimensión social). A 

partir de esta especificidad y complejidad del objeto y del méto- 

do, podemos entender por qué hablamos de Ciencias de la Educación. 

Se trata de una dificil construcción donde la perspectiva pedagó- 

gica es la seleccionadora, integradora y evaluadora de soberes 

provenientes de diversas ciencias humanas -antropología, sociolo- 

gía, politica, economía, psicología, historia- y disciplinas filo- 

sóficas -epistemología, antropología filosófica, ética-. 

Sólo teniendo clara la perspectiva pedagógica es posible 

construir un objeto y un método específico, que tenga consisten- 

cia y coherencia epistemológica. 

El área curricular de las Ciencias de la Educación cs. jus- 

tamente, la encargada de construir el objeto pedagógico y de cx- 

plicitar las pautas metodoltógicas para abordarlo. 



Formar u n  maestro implica . inic iar10 gradualmente en e l  dom 

nio de l a s  Ciencias de l a  Educación que fundamentará l a  racion, 

l idad de s u s  futuras  acciones educativas. 

Esta inic iación no debe cons i s t i r  en una yuxtaposición y a 

mulación a l ea to r i a  de saberes provenientes de teor ías  formulada 

en diferentes  contextos d i sc ip l inares  (un poco de psicología, u 

poco de sociología,  o t ro  de f i l o s o f í a ,  o t ro  de h i s to r i a .  o t ro  d 

antropología, e t c . ) ,  sino que ha de cons is t i r  en una construcci 

in te l igen te  de u n  objeto integrado por l a  perspectiva pedagógic, 

Esto exige una act i tud metodológica que, respetando l a  com 

jidad de propiedades y l a  diversidad de niveles lógicos que mar 

ese objeto ,  deje inLeractuar diversas perspectivas d i sc ip l inarc  

evitando l o s  reduccionismos, l o s  compactados. l a s  incoherencias 

l a s  dispersiones. Sólo l a  perspectiva pedagógica convierte a  e s  

interacción de d i sc ip l inas  en verdaderas Ciencias de l a  Educaci 

e s  dec i r ,  saberes que generan conceptos para nombrar l o  educati 

t e o r í a s  para explicar y predecir s u s  comportamientos, paradigma 

o  matrices d i sc ip l inares  que puedan generar revisión y evaluaci 

c r í t i c a  y transformadora de l o s  conceptos y de l a s  t eo r í a s .  

Este trabajo de integración pedagógica es  l o  más d i f í c i l  d 

e s t a  área.  Respetar l a  especificidad de lo s  aprtes de cada d isc  

plina in te rv in ien te  y de s u  modo de operar y construir  también 

enfoque integrado, cuyo Único operador e s  l a  pedagogía. 

1 ¿Cuál e s  nuestra propuesta? 1 

Coiisideramos ~ , r o l ~ i o  de es ta  á rea ,  rellexioiitir críticaniente 

sobre l o s  pr incipios  didácticos que apl ica  e l l a  misma y l a s  d  



más. El aprendizaje como construcción, la relación teoría-prácti- 

ca, interdisciplinariedad y el lugar del grupo en la construcción 

del conocimiento constituyen ejemplos de principios que permanente- 

mente seránobjeto de reflexión y profundización. 

Como usted sabe. algunos de ellos -relación teoría-praética 

e interdisciplinariedad- fueron desarrollados en el documento de 

trabajo llamado Fundamentos Teóricos de este proyecto. 

A continuación analizaremos los otros principios mencionados: 

A- El aprendizaje como construcción. 

B- El lugar del grupo en el aprendizaje. 

A- El aprendizaje como construcción 

Comenzaremos el análisis de este principio didáctico, explicando 

cuál es nuestra concepción del aprendizaje. 

endizaje es un proceso complejo por el cual las perso- 

difican sus conductas y las estabilizan en sucesivos 

s de organizaci6n y/o reinterpretan sus sentidos arti- 

010s en diferentes contextos de significación. 

El proceso se efectúa en función de requerimientos internos, ex- 

ternos. o ambos a la vez. y está destinado a reestablecer equilibrios perturba- 

dos -desorganizadores- o a problematizar situaciones estables, carentes de signi- 

f icación . 

Esta modificación de la conducta y/o reinterpretación de su senti- 



do es un procesoci) con coritinuidad. es y discontinuidades, con construcción y trans- 

formación de estructuras mentales y con interpretación y reconstrucción de signi, 

ficados sociales, b) dornie re debai inscribir aprendizajes simples y complejos, pro- 

cesos muy breves o extendidos en el tiempo. aprendizajes sistemáticos o asiste&. 

ticos, ganados por vías formales o informales, c) donde el acento del cambio puede 

estar en una o algunas de las dimensiones de la conducta (psicomotriz, afectiva, 

cognitiva) y en uno o alguno de los niveles de su sentido (manifiesto, latente, 

individual, social, etc.). Lo importante, en cualquiera de los casos, es que se 

da una reestructuración total, tanto del sujeto que aprende, como de la situaciói 

en que se encuentra y sus posibilidades de acción. 

En este proceso intervienen, por un lado, todos los logros adqui- 

ridos por el sujeto en una determinada situación socio-cultural y en un determi- 

nado momento de su desarrollo personal e histórico, lo cual constituye la subje- 

tividad que aprende, como campo de las posibles transformaciones de la conducta. 

Por otro lado, interviene también una compleja red de acciones reales sosteni- 

das por hipótesis que el sujeto del aprendizaje hace o efectúa como una verdade. 

ra estrategia o conjunto de estrategias.para poder interactuar exitosamente con 

el medio. Estas estrategias están condicionadas por el campo o nivel de organiza. 

ción global del sujeto, el cual, a su vez está condicionado y posibilitado por 1; 

organización global de la sociedad y sus aconteceres. 

Aprender, entonces, no es meramente un proceso "orgánico" (indivi. 
. , .. . . , . .. 

dual) de asimilación acomodación -es decir, de L # / Q I W ~ ~ $ ~ I -  sino también un 
.,>:. ..,> : . : .  . . ~  . . ,, 

complejo juego social de articulaciones y desarticulaciones, de exclusiones y 

participaciones -es decir, de : f@~laac$?qes . , . . . . . , 'dkseutido-. . . . . . , 

Podemos sintetizar estos dos puntos de vista (equilibración y for. 

maciones de sentido) de la siguiente manera: 



la progresiva formación de un 

sujeto epistémico. es decir, 

capaz de dar una respuesta 

"científica" a las situacio- 

ciones problemáticas, enten- 

diendo por respuesta cientí- 

fica la que logra sustraerse 

a la influencia perturbadora 

de lo singular, de lo concre- 

to, de las acciones reales, 

de la irreversibilidad del a- 

contecer histórico. 

la progresiva formación de 

un sujeto social libre, es 

decir, capaz de dar una res- . 
puesta "ético-política" a las 

situaciones problemáticas. 

Entendemos por respuesta "é- 

tico-política" la que logra 

insertarse e influir en las 

formaciones de sentido que re- 

gulan la comunicación entre 

los miembros de un grupo so- 

cial, lo cual supone proble- 

matizar y criticar todo inten- 

to de congelar las significa- 

ciones sociales o de sustraer- 

las de la participación activa 

de los miembros de una comuni- 

dad. 

la adquisición de estructu- 

ras operatorio-formales que 

supone la adquisición pre-- 

via de otro tipo de estruc- 

turas, sus modelos disci- 

plinares son. por un lado. 

el saber lógico-matemático, 

y por el otro, el saber 

técnico-instrumental. 

la participación en organi- 

zaciones socioculturales; 

sus modelos disciplinares 

son el saber ético políti- 

co por un lado, y el saber 

estético-lúdico, por el o- 

tro. 



Concebir a s í  e l  aprendizaje nos permite ser  coherentes con e l  pla 

teo general que s e  viene haciendo de l a  educación permanente y de l a  educación b 

s ica .  En efecto,  a  s u s  postulados sólo puede corresponderle una concepción de 

aprendizaje in t eg ra l ,  que no autonomiza los  procesos psicogenéticos de adquisici  

de l o s  saberes (construcción del  sujeto epistémico), sino que los  inser ta  en los  

procesos soc io-h is~ór icos  de formación de esos misnios saberes (ioriiiacióri del s u j  

to  "social").  

I I  En e l  aprendizaje, pues, hay siempre una tensión". entre l o  i n d i  

dual y l o  soc ia l ,  l a  organización y e l  sentido, l o  posible y l o  ac tua l ,  l o  singu 

l a r  y l o  universal ,  l a  sustracción y l a  inserción, l a s  es t ructuras  y l o s  acontec 

r e s .  A p a r t i r  de e s t a  tensión, que fundamenta y j u s t i f i ca  que hablemos de educa- 

ción permanente, podemos y debenios diferenciar niveles de aprendizaje, que van, 

por ejemplo, desde un  aprendizaje elemental propio de una respuesta específica a 

una situación problemática, hasta complejos procesos de aprendizaje de l o s  apren 

za jes  . 

En e s t e  sentido, nuestra propuesta implica una concepción CONSTRU 

TIVISTA, INTERACTIVA y CRITICA del  aprendizaje, que e s  l o  mismo que decir una 

concepción donde e l  saber orienta y a l  mismo tiempo supone l a  experiencia y dond 

l a  experiencia c r i t i c a  y a l  mismo tiempo demanda saber. 

La categoría de CONSTRUCCION t iene a s í  u n  carácter EPISTEMOLOGICO 

que puede se r  desplegado desde l a  psicología genética de l a  intel igencia ,  desde 

l a  psico y sociolingÜística y desde l a  antropología, l a  sociología,  l a  h i s to r i a ,  

preocupadas por l a  construcción sociohistórica de l a  realidad. 

Esta idea de l  aprendizaje por cons~rucción sc despliega en t r e s  

ámbitos o  niveles complementarios y que interactúan entre  si: 

1.- E l  nivel lógico de construcción de estructuras  operatorio-formales. 

2 . -  1:l nivel lirigÜistico de construcción de significaciones y si tuaciones de ha- 

bla.  

3.- E l  nivel in te rpre ta t ivo  de construcción de l a  r e a l ~ d a d  soc ia l .  



Analicemos cada uno de ellos: 

, l . -  Nivel lógico: el aprendizaje como construcción operatoria. 

Este nivel nos centra en el análisis de los mecanismos del pensa- 

miento tal como han sido explicitados por la psicología genética, pues es ella 

la que -por lo menos hasta hoy- proporciona las bases científicas más sólidas en 

este campo. 

La concepción psicogenética supera aquellas que. unilateralmente, 

conciben al conocimiento como: 

- predeterminado por el sujeto (aprender sería entonces poner de 
manifiesto, ejercitar o actualizar lo que se trae en el bagaje 

hereditario). 

- copia de lo real (entendiendo el aprendizaje como recepción pa- 
siva de las características preexistentes del objeto). 

Decimos que la psicología genética supera estos enfoques porque 

concibe el aprendizaje como construcción operatoria y esto supone adoptar una 

perspectiva interaccionista que trasciende la dicotomía pensamiento-acción. 

:<::El pensamiento es acción que se ha interiorizado en el . .. .. . . , ., 
Iproceso genético de construcción de la inteligencia y 
... . 
<:t;; 

ii:::. por lo tanto: pensar es operar. i 
La acción es, desde esta concepción, constitutiva de todo conoci- 

miento y en la medida en que el sujeto coordina sus acciones para superar los 

obstáculos que lo real le presenta, comienza a dar unidad al objeto con el que 



Pero el objeto se complejiza porque es abordado desde conjuntos 

ganizados de acciones, es decir, desde esquemas cada vez más ricos y complejos, 

que a su vez se van constrhyendo en el curso de la interacción con el objeto. 

Considerar la interaccibn sujeto-objeto permite superar 

la centración en cualquiera de los dos terminos para dar 

cuenta del proceso de aprendizaje: ambos se construyen. 

Plantear una construccibn recíproca del sujeto y del objeto en 

curso de la interacción, nos lleva a realizar las siguientes consideraciones: 

. no se puede entender ya el aprendizaje como recepción pasiva 
objetos o ideas provenientes del exterior por cuanto el es- 

timulo externo se constituye en punto de partida del aprendi- 

zaje sólo si pone en marcha la actividad operatoria del sujeto 

De otro modo, se lograr& una simple adquisición momentánea la 

que se perder& rápidamente al no haber producido mdificacio- 

nes en el modo de actuar y de operar del individuo; 

. no se puede reducir la actividad a la acción exteria 
0. manipulación de objetos concretos -tal coeo'l.~ pos 

tula el activismo experiencial..Si bien este tipo de activi, 

dad es básica durante los prinieros estadios del desarrollo de 

la inteligencia (antes del advenimiento de la representncibn) 

a medida que se construye el pensamiento operatorio. la acción 

externa tiene su corrrlato en la acción interior que lz prepe- 

ra y le da sentido. Por lo tanto, no ~~ode~iios hablar de un a- 

prendizaje verdaderamente significativo si no se ponen en mar- 

cha en el sujeto las operaciones de la inteligencia. 



¿Cómo se produce el aprendizaje? 

Hemos planteado que el sujeto no afronta el objeto de conocimiento 

de un modo ingenuo, sino que siempre intenta aplicarle los esquemas que posee. es 

decir. trata de conectar ese objeto con sus posibilidades de comprensión y acción. 

Si el objeto es nuevo y los esquemas con que el sujeto cuenta no son apropiados 

para abordarlo, aparecerán resistencias, contradicciones, lagunas. En síntesis, 

provocará un desequilibrio en el sujeto por el que sentirá la necesidad de re- 

visar sus esquemas y modificarlos para superar esas contradicciones o conflictos 

que dicho objcto ha desencadenado. 

Esto supone un proceso continuo de elaboración, revisión y coor- 

dinación constante de los esquemas en función de los requerimientos de lo real, 

proceso de aprendizaje que no es lineal, que está sometido a avances y retrocesos, 

que lleva tiempo ya que supone considerar distintos aspectos de la realidad, for- 

mular hipótesis, confrontarlas; encontrar caninos alternativos, equivocarse y vol- 

ver a empezar. 

La dirección de este proceso depende de la magnitud del desequili- 

brio.dela m r v a  de esquemas de conocimiento del sujeto y de otros factores moti- 

vacionales afectivos o situacionales. lo que puede generar distintos tiempos 

en cada sujeto y para cada caso y también compensaciones de distinta naturaleza, 

desde la negación del desequilibrio atribuyéndole carácter accesorio, hasta la 

reorganización de los esquemas en el sentido de un verdadero progreso. 

Es fundamental tener en cuenta que el proceso de construcción del 

aprendizaje -al que brevemente hemos intentado caracterizar- es inherente a la 

naLuraleza de la inteligencia y, por lo tanto, sc da aún cuando no media una ac- 

ción educativa explícita tendiente a provocar dicha construcción. 

La función del enseñante debe estar destinada a favorecer y am- 

pliar este proceso de construcción que de hecho se da en todo educando. 



[ ¿Qué a c c i o n e n  f a c i l i t a n  e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e ?  ( 

Creemos q u e ,  a  p a r t i r  de  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p r e c e d e n t e s ,  podemos 

e s b o z a r  a l g u n a s  l í n e a s  d e  a c c i ó n  que r e s p e t e n  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  p roceso  d e  

a p r e n d i z a j e  y s e a n  f a c i l i t a d o r a s  d e l  mismo: 

- P r e s e n t a r  l a s  c o n d i c i o n e s  adecuadas  p a r a  que c a d a  s u j e t o  produzca s u  p r o p i o  

a p r e n d i z a j e .  Ampliar y p r o f u n d i z a r  s u  e s f e r a  d e  a c c i ó n ,  a b r i é n d o l e  l o s  o j o s  

a a s p e c t o s  d e l  mundo e n  que no se l e  h a b í a  o c u r r i d o  pensar .  Pa ra  que a l g o  se 

c o n s t i t u y a  e n  o b j e t o  d e  a p r e n d i z a j e ,  e s  fundamental  l l e v a r  a l  alumno a  l a  t o -  

ma de  c o n c i e n c i a  de l a s  l a g u n a s  y l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  que  s e  producen en s u s  

esquemas d e  conoc imien to ,  p a r a  que d e s c u b r a  l a  inadecuac ión  d e  é s t o s  a la 

n a t u r a l e z a  d e l  nuevo o b j e t o  e i d e n t i f i q u e  l a s  c a u s a s  de  ese d e s e q u i l i b r i o ,  

de  modo que c o n s t i t u y a  para  61 un v e r d a d e r o  problema que impulse  s u  a c t i v i d a d  

i n v e s t i g a d o r a .  

- Tampoco b a s t a  p rovocar  e l  d e s e q u i l i b r i o  y f a v o r e c e r  l a  toma de  c o n c i e n c i a  d e  

l a  n e c e s i d a d  de  s u p e r a r l o ,  ya que e l  s u j e t o  n e c e s i t a  para  c o n s t r u i r  s u  cono- 

c i m i e n t o ,  a d q u i r i r  un b a g a j e  ampl io  de  i n s t r u m e n t o s  de  a c c i ó n  y r e f l e x i ó n ,  de  

e n t r e  l o s  c u a l e s  s e l e c c i o n a r á  l o s  más adecuados  para  r e s o l v e r  cada  s i t u a c i ó n .  

E s  p o r  e s o  que  es n e c e s a r i o  p r e v e r  e s t r a t e g i a s  d i d á c t i c a s  que  permi tan  a l  alum. 

no emprender  d i f e r e n t e s  caminos de  búsqueda,  exper imenta r  d i s t i n t a s  maneras d e  

a b o r d a r  l o s  problemas,  usando r e c u r s o s  y o p e r a c i o n e s  variadas, t a l e s  como formu- 

l a r  h i p ó t e s i s ,  comparar ,  o r d e n a r .  c l a s i f i c a r ,  buscar  r e g u l a r i d a d e s ,  r eorgan iza1  

d a t o s ,  i n f e r i r ,  s a c a r  c o n c l u s i o n e s .  etc. 

- E s  n e c e s a r i o  reconocer  que  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e v o l u t i v a s  se i i a lan  l o s  l ímites  de:  

qub y cómo se aprende  y e s t o  n o s  l l e v a  a r e p l a n t e a r  e l  r o l  d e  c i e r t o s  e r r o r e s  

e n  e l  p r o c e s o  de a p r e n d i z a j e ,  que deben ser c o n s i d e r a d o s  i n d i c a d o r e s  d e  l o s  li- 

m i t e s  e n t r e  l o  que  es y l o  que  no es p o s i b l e  e n  un momento dado d e  e s e  p r o c e s o ,  



- Es e s e n c i a l  r e s p e t a r  l o s  t iempos de  cons t rucc ión  d e  cada  s u j e t o .  E s t e  c u r r í c u l o  

con s u  e s t r u c t u r a  modular pone e l  r e s p e t o  por e l  t iempo de  a p r e n d i z a j e  de  c a d a  

uno en a l t o  g rado  de  cons iderac ión :  

- E l  a p r e n d i z a j e  como cons t rucc ión  o p e r a t o r i a  presupone necesar iamente  l a  i n t e r -  

vención de  un ambiente c o l e c t i v o ,  f u e n t e  de  i n t e r cambios  i n t e l e c t u a l e s  o rgan i -  

zados ,  y a  que l a  a c t i v i d a d  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  supone no ~ 6 1 0  e s t i m u l a c i ó n  recí- 

proca c o n t i n u a .  s i n o ,  además y a n t e  t odo ,  e l  mutuo c o n t r o l  y e l  e j e r c i c i o  d e l  

e s p í r i t u  c r í t i c o ,  Únicos que conducen a l  i nd iv iduo  a l a  neces idad  d e  demostra- 

c i ó n  y a  l a  o b j e t i v i d a d .  Las  ope rac iones  son  s iempre  de  hecho,  coope rac iones ,  

e impl ican  un con jun to  de  r e l a c i o n e s  de  r e c i p r o c i d a d  i n t e l e c t u a l .  E s t o  supone 

en t ende r  a  l a  e s c u e l a  como una comunidad d e  t r a b a j o  y d e s t a c a r  e l  v a l o r  d e l  

t r a b a j o  grupa1  en  este proceso  de  cons t rucc ión .  ( c f r .  P i a g e t )  

Só lo  si contemplamos e s t o s  a s p e c t o s  podemos d e c i r  que f avo rece re -  

mos e l  proceso d e  a p r e n d i z a j e  o p e r a t o r i o  d e  n u e s t r o s  alumnos, p o s i b i l i t a n d o ,  a  l a  

vez,  que e l l o s  hagan l o  p rop io  en s u  f u t u r o  r o l  de  formadores .  

2.- Nive l  l i n g Ü i s t i c o :  c o n s t r u c c i ó n  lingüística y normat iva .  

S i  b i en  todo  a p r e n d i z a j e  Oone en moviii~iento una c o n s t r u c c i ó n  opc- 

r a t o r i a ,  no b a s t a  esta exp re s ión  pa ra  en t ende r  adecuadamente todo l o  que s i g n i f i -  

ca  ap rende r  por  cons t rucc ión .  

Si  l o  o p e r a t o r i o  nos r e v e l a  una proEunda complic idad de l  pensa- 

mien to  con l a  a c c i ó n ,  l o  l i n g Ü i s l i c o  nos muestra l a  complicidad d e l  pensamiento 

con l o s  p rocesos  de  s i g n i f i c a c i ó n  y l a  complicidad d e  l a  a c c i ó n  con l o s  p rocesos  

d e  comunicación. 



Aprender en e s t e  nivel ,  consis te  en construir  conocimiento: 

l ingÜist icos  y normativos, capaces de resolver exitosamentt 

l o s  problemas que l a  intención s ign i f ican te  y comunicante c 

l a  lengua va realizando según lo s  contextos y l a s  si tuacione: 

de habla. 

Esta construcción l ingÜísl ica  e s  e l  resultado de l a  interacción 

en t r e  l a s  competencias del  su je to  y s u s  desempeños concrelos, exigidos por l o s  

contextos y l a s  si tuaciones.  

Se />no~udizunÚ~i  e.du.3 cuc,d¿.one~ 
en  lo^ documwrCoo ded.icdo.3 u  luo 
Cienc-iu~ dde f mguu je. l 

3.- Nivel in te rpre ta t ivo :  construcción de l a  realidad socia l .  

Que e l  aprendizaje e s  construcciÓn s ign i f i ca ,  finalmente, que j 

t o  a  l o  operalorio y a l o  lingüistico-normativo. siempre s e  aprende conio parte 

una construcción s o c i a l  de l a  realidad.  

Las relaciones del pensamiento con l a  acción y de ambos con l a  8 

municación es tán siempre en tensión con l a  trama his tór ico-social ,  dentro de 1, 

cual s e  construye u n  su je to  epistéinico y u n  buen Iiablante-oyente. 

Esta contaminación o  incidencia s o c i a l  en l a  construcción de 

r e a l  y s i gn i f i ca t i vo ,  plantea problemas específ icos  que no pueden se r  reducido 

n i  a  l a  mera construcción de es t ruc turas  operator ias ,  n i  a  l a  mera construcció 

de conocimientos l i ngü i s t i co  -riorniarivos. Lri l a  dctcrrninaci.óri y conilirerisióri dc 

objeto  s o c i a l  s e  va construyendo un su je to  soc i a l  . Y en l a  comprensión y 

determinación de e s t e  su je to  soc ia l  s e  van construyendo lo s  objetos  socia le ,  

Este proceso implica l a  construcción de esquemas i n t e rp re t a t i vo  



que s iempre  son r e c o n s t r u c c i o n e s  s i t u a d a s  h i s t ó r i c a  y  soc i a lmen te .  E s t o s  esque-  

mas quedan a f e c t a d o s  p r l a  misma h i s t o r i c i d a d  d e  s u  o r i gen :  l a  r e l a c i ó n  d e l  s u -  

j e t o  s o c i a l  con o b j e t o s  s o c i a l e s .  Desde e s t o s  esquemas es p o s i b l e  d e s p l e g a r ,  en  

cada  c a s o ,  t e o r í a s  y e x p l i c a c i o n e s  que s e  hacen c a r g o  d e  s u s  p r o p i o s  s u p u e s t o s  

d e  r a c i o n a l i d a d .  
f o t u o  cuc..$i.ir>neo oenrjn /~no,!und.uuduo en (0.3 

L / U ( , L I I I I L > I I ~ U . $  ( / < ' P  (¿ne<~ d e  C ~ C J I C :  ¿(lo .YUC i,l Pc, ) 

B.- El grupo en el a p r e n d i z a j e  

A pe sa r  d e  que e l  tema d e l  grupo no es nuevo en  l a  pedagogía .  e l  
i 

mismo ha t e n i d o  un d e s a r r o l l o  d i s c o n t i n u o  deb ido  a l a  marcada t e n d e n c i a  i nd iv idua -  l 
1 l i s t a  y c o m p e t i t i v a  d e  l a  e s c u e l a .  

Rccientementc ,en l a  década de1 '60  , comienzan a  a p l i c a r s e  las  téc- 

n j c a s  de  dinámica g r u p a l ,  a l  menos en  t e o r í a ,  pe ro  r e d u c i d a s  a  mero r e c u r s o  meto- 

d o l ó g i c o ,  capaz d e  apor tar  más dinamismo y a c t i v i d a d  a  l a  c l a s e .  Su uso  se f u e  ge- 

n e r a l i z a n d o  y a l  mismo tiempo se f u e  d i l uyendo  en  formas cada  vez más e x t e r i o r e s  

y v a c i a s .  reduciéndose a  l o s  conoc idos  " t r a b a j o s  en equipo" que son  s ó l o  

t a r e a s  i n d i v i d u a l e s  yux t apues t a s .  Aún en  a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  c u a l e s  c l  i n t e r -  

cambio e n t r e  l o s  miembros d e l  grupo es mayor, e l  a c e n t o  está pues to  en  e l  t r aba -  

j o  f i n a l  y  se s o s l a y a  cuidadosamente  todo  l o  r e f e r i d o  a  l a  e l u c i d a c i ó n  d e l  f unc io -  

namiento d e l  grupo como t a l  y a l o s r o l e s  que juegan l o s  miBnbros en  e l  d e s a r r o l l o  

o  en e l  b loqueo  d e  l a  t a r e a .  

E s t a s  d e s v i a c i o n e s  son  en p a r t e  l a s  r e s p o n s a b l e s  d e l  d e s c r t d i t o  

en  que ha c a í d o  l a  a c t i v i d a d  g r u p a l  en  e l  a u l a ,  porque su rgen  de  una e x t r a p o l a -  

c i ó n  ap re su rada  y  a c r i t i c a  d e  t é c n i c a s  p roven i en t e s  d e  o t r o s  campos (Teo r i a  d e  

l a  Organ i zac ión ,  T e o r í a  d e  E s t r a t e g i a s  y d e  l o s  Juegos )  s i n  una fundamenta- 

c i ó n  pedagógica que e s c l a r e z c a  e l  pape l  d e l  i n d i v i d u o  y d e l  grupo en el  proceso  

d e  a p r e n d i z a j e .  

Actualmente contamos con impor t an t e s  a p o r t e s  t e ó r i c o s  a c e r c a  d e l  

tcma: l a  p s i c o l o g i a  g e n é r i c a  y l a  p s i c o l o g í a  profunda han a n a l i z a n d o  s u C j c i c n t e -  

mente este c a r á c t e r  e s e n c i a l  d e  n u e s t r a  v ida  que es l a  e x p e r i e n c i a  s o c i a l ,  t a n t o  



en e l  plano in te lec tua l  ( e l  pensamiento lógico se construye en l a  experiencia 

soc ia l )  como en e l  afectivo ( los  vínculos son esenciales en l a  construcción de  

I d  persona humana). 

Hemos llegado a s í  a  enriquecer e l  concepto de aprendizaje: 

z 
l o  concebimos como un proceso de adaptación activa a  l a  rea- 

l idad,  como una relación dinámica entre  e l  sujeto y e l  obje- 

to de l  conocimiento (tomado en s u  más amplio sentido) a  t r a -  

vés de l a  cual el  sujeto adquiere l o s  insLrumenLus para pro- 

ducir modificaciones en s i  mismo y en e l  medio. 

E l  proceso educativo como forma de socialización se  da a  través 

de l a  interacción soc ia l  y se  apoya en l a  capacidad de aprendizaje de s u s  parti  

pantes, De e s t e  modo, individuo.grupo y aprendizaje aparecen como conceptos cle  

ramente vinculados entre  si .  

u g m p  como No se  t r a t a  pues de optar entre  métodos individualizados o  socia 
& R i t o d e  

lizados según l a  índole de l a  asignatura,  de los  contenidos o  de 
upaed izu  je - 

algúii Kactor s imi lar ,  sino de decidirse a tomur EN SEKlO a l  grup 

como ámbito de aprendizaje que conduce a l  individuo a  una par t ic  

pación act iva en s u  propia formación. Esto puede comprobarse a  

través de l o s  siguientes hechos: 

- dentro del  grupo l a s  personas aprenden a  escuchar y se 

escuchadas, a  ponerse en e l  lugar del otro,  a  reconocer S 

existencia ,  a  d iscut i r  s i n  incomodidad o  temor, a  aceptar 

que otros  disientan s i n  s en t i r lo  ofensivo, a  confrontar 

posicioocs contrapueslas y d iferentes ,  a  dctcctar s i tuuc i  

nes problemáticas, a  asumir d i s t in tos  ro l e s ,  a modificar 

ro les  estereotipados propios y ajenos, a  ensayar d i s t in t a  

es t ra teg ias  de coinunicación. 

- sólo a  través de experiencias grupales vividas intensameii 



te se aprende a definir y establecer objetivos comunes, a a- 

sumir las responsabilidades que esto implica. a trabajar ac- 

tivamente en una tarea común, a hacer esfuerzos sostenidos 

para alcanzar los objetivos conjuntamente formulados y a  sentir 

el placer de hacerlo. 

- el grupo puede ser el lugar propicio para aprender a ejercer 

una participación real y no meramente simbólica o aparente, 

porque permite entrenarse en el descubrimiento y explicación 

de la realidad percibida a través del intercambio de puntos 

de vista diferentes y llegar así a influir en la interpreta- 

ción de los hechos y en la toma de decisiones. 

Los conceptos fundantes de la profesión docente que se abordan en nues- 

tro campo de las ciencias de la educación reclaman experiencias muy vividas para 

que sean asumidos realmente y no sólo verbalizados. Sabemos que muchas 

veces media una distancia muy grande entre lo que se enseña en clase y lo que el 

alumno siente, cree y puede. 

Quienes formamos maestros sabemos que en el momento de realizar las 

prácticas en la escuela primaria, todos los pseudo-saberes que posee el practican- 

te, recibidos pero no asumidos, se vuelven insuficientes para instrumentar real- 

mente la acción. 

Revertir esta situación exige modificar actitudes a veces muy arraiga- 

das en las personas. como pueden ser formas ocultas de autoritarismo o de dis- 

criminación. Muchas interpretaciones acriticas deben ser analizadas y reelaboradas. 

El grupo, mucho más que la palabra del profesor, por más lúcida que ésta sea, pa- 

rece ser el mejor camino para modificar esquemas rígidos y descubrir nuevos signi- 

ficados. 

!O& como Coordinar verdaderos grupos de aprendizaje, es decir, grupos de perso- 
!d.in&oa 
9 m ~ o  nas que participan en la realización de una tarea que les atañe y cuya 

eficacia es el resultado de su aporte, es para todo profesor un desafio 



q u e  reclama: 

- s a b e r  o b s e r v a r ,  d e t e c t a r  i n d i c i o s  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s a c e  

d e  l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  se pueden  i r  p r o d u c i e n d o ,  s a b e r  

C o n t e n e r  las a n s i e d a d e s  y las a g r e s i o n e s  q u e  p u e d e  d e s p e  

t a r  e n  l a s  p e r s o n a s  l a  f a l t a  d e  e x p e r i e n c i a  g r u p a l ,  s a b e  

d e t e c t a r  o b s t á c u l o s  q u e  p r o d u c e n  e s t a n c a m i e n t o s ,  s a b e r  e. 

v a l u a r  e l  p r o g r e s o  d e l  g r u p o .  En s í n t e s i s ,  a s u m i r  e l  pa- 

p e l  d e  a n i m a d o r ,  f a c i l i t a d o r ,  o r i e n t a d o r  d e l  g r u p o .  

- s a b e r  p r o p o n e r  a l  g r u p o  una tarea s u f i c i e n t e m e n t e  s i g n i -  

f i c a t i v a  y  p o s i b l e  d e  l o g r a r  e n  un  t i e m p o  d a d o ,  p a r a  e v  

t a r  t a n t o  l a  f r u s t r a c i b n  umi el aburrimiento. E s t e  C u r r i c u -  

l o ,  p o r  s u  o r g a n i z a c i ó i i  m o d u l a r ,  p e r m i t e  un u s o  f l e x i b l e  

d e l  t i e n i p o  d i s p o n i b l e :  no  se t r a t a  ya d e  v a r i a s  a s i g i i a t u -  

ras s e p a r a d a s ,  c o n  s u s  c o n t e n i d o s  e s p e c í f i c o s ,  s i n o  d e  

una  serie d e  t e m á t i c a s  e n g a r z a d a s  en áreas a lo largo de tres 

iios. q u e  n u c l e a r á n  l i ~ s  c o n o c i m i e n t o s  más s i g n i f i c a t i v o s  

p a r a  e l  e s t u d i a n t e  y l o  más p e r t i n e n t e  p a r a  s u  f o r m a c i ó n  

e s p e c i f i c a ,  t a n t o  e n  a l c a n c e  como e n  l p ro fund idad .  

Aunque e l  t r a b a j o  g r u p a l  es más l e n t o  y  r e q u i e r e  más t ien 

po .  c o n t a m o s  c o n  ese t i e m p o  y  e s t a m o s  p e r s u a d i d o s  d e  q u e  

e l  a p r e n d i z a j e  como r e c e p c i ó n  y  d e v o l u c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó r  

más o menos o r g a n i z a d a  d e s d e  a f u e r a  y a  ha d e m o s t r a d o  s u -  

f i c i e n t e m e n t e  s u  i n e C i c a c i a  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  m a e s t r o s .  

- saber c a l i b r a r  l o s  t i e m p o s  p r o p i o s  d e l  g r u p o ,  l o  c u a l  s i g .  

n i f i c a  d a r  l u g a r  p r i m e r o  a una  p r e p a r a c i ó n  p a r a  la tarea y  

c u l m i n a r  e n  l a  e v a l u a c i ó n ,  t a n t o  i n d i v i d u a l  como g r u p a l .  

d e  l a  c a n t i d a d  y  c a ' i d a d  d e  l o s  aportes  y  d e  l a  p r o d u c t i -  

v i d a d  d e l  g r u p o .  En t a n t o  e l  o h j e t i v o  d e  l a  tarea sea un 

p r o y e c t o  d e  g r u p o  a s u m i d o  y c o i n l i a r l i d o ,  será c l  gl-upo 1111: 

mo e l  q u e  e s t i m u l e  y d e s e e  esta i n s t a n c i a  e v a l u a t i v a .  



- s a b e r  e n s a y a r  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s  a c e r c a  d e  l o s  

modos d e  a g r u p a c i ó n  (homogénea o  h e t e r o g é n e a ,  es- 

pontánea  o  d i r i g i d a ,  e t c . )  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  (g ru -  

po t o t a l .  pequeño g rupo ,  t r a b a j o  i n d i v i d u a l )  d e l  

t i p o  d e  t é c n i c a  ( d e b a t e .  mesa redonda .  pequeño yru-  

po d e  d i s c u s i ó n ,  e t c . ) ,  t e n i e n d o  e n  cuenLa q u e  ca- 

d a  modalidad que  se ponga e n  p r á c t i c a  d e b e  ser d i s -  

c u t i d a  p a r a  j u z g a r  s u  p e r t i n e n c i a  r e s p e c t o  d e  l o s  

o b j e t i v o s  y  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  g r u p o  d e  a- 

p r e n d i z a j e  y  s u  t a r e a .  

más i m p o r t a n t e  no es l a  e s t r a t e g i a  e l e g i d a ,  e n  si misma. s i n o  s a b e r  a 

q u é  o b j e t i v o s  pedagóg icos  s i r v e .  a q u é  c o n c e p c i ó n  d e  a p r e n d i z a j e  r e s p o n  

d e ,  q u é  t i p o  d e  c iudadano  c o n t r i b u y e  a fo rmar .  



E l  adolescente como su je to  de aprendizaje 

Lo expuesto acerca del  proceso de aprendizaje en s u s  d i s t i n t a s  dimen- 

siones y acerca del  grupo, necesita s e r  vinculado con e l  su je to  de aprendizaje qu 

t r ans i t a  l a  escuela media, e s  decir;  e l  adolescente. 

Consideramos interesante  ofrecer le  e l  resumen que hemos elaborado del 

Documento punu uctuuLirucidn ne,llelciuu NQ2, flin.i.den.io de Lducucitin <j Ju.5C.iciu dc 

eU Nuclcitn, Su&4ec/leiu/l iu de Geot.i tn Lclucui iuu, 4 .  Ao., 1987. 

E l  adolescente s e  encuentra enmarcado por nodalidad- es t ruc tura les  y de 

funcionamiento propias del estado evolutivo por e l  que at raviesa  y del  grupo so- 

c i a l  a l  que pertenece, e l  que, a s u  vez, junto con l a  sociedad nias globiil, define 

para e l  joven u n  lugar soc ia l  y l e  confiere u n  papel específico.  

En e s t e  marco tan complejo en e l  cual s e  va a construir  a si mismo con 

persona, va perfi lando una identidad que r e f l e j a  l a  unidad y continuidad de s u  e- 

xis tencia  en e l  tiempo y en e l  espacio y que. a l a  vez, l e  permite se r  reconocidc 

y aceptado por l o s  o t ros .  

E l  adolescente rea l iza  esfuerzos por integrarse  en u n  si-mismo consis 

t en te ,  a t ravés  de d i s t i n t o s  ~ i p o s  de relaciones: espaciales,  temporales y socia- 

l e s .  Veamos cuáles son l o s  requerimientos que l e  exigen cada una de e s t a s  relacio- 

nes: 

- l a  integración espacial  t iene en e l  cuerpo del adolescente su propio 

núcleo s ign i f ica t ivo .  A l o  largo de l a  adolescencia s e  producen lo s  

principales cambios somáticos y psicofísicos de l a  h i s to r i a  v i t a l :  

l e  corresponde aladolescente e l  arduo y d i f i c i l  t rabajo de i d e n t i f i -  

carse  con un cuerpo cambiante del que frecuenteniente s e  s ien te  ex- 

Lraiijero, sobre ~ot lo  eii las  ~>rinicras Iiiscs. 



En síntesis, el adolescente tiene ante si la compleja tarea de integra 

un nuevo cuerpo, una historia personal, un lugar social, una escala de valores y todo 

ello sometido a presiones dispares, en un tiempo más o menos corto. En este sentido, 

la escuela tiene un importante papel pues es una institución cuya intencionalidad y 

organización puede originar un clima de comunicación e intercambio ta1,que permita 

al adolescente encontrar en ella los espacios. la contención y la orientación que ne- 

- la identificación temporal requiere integrar en un continuo la infan- 
cia, la adolescencia y la madurez (al menos como proyecto) para po- 

der asumir una nueva posición como'persona. Para afrontar estas exi- 

gencias el joven aplica muy diversas estrategias, lo cual explica la 

inestabilidad emocional que tiñe la adolescencia y que se expresa a 

través de fluctuaciones de estado de ánimo, contradicciones en la 

conducta que determinan cambios en la capacidad para ver y juzgar la 

realidad. 

- la integración social supone formar vínculos más discriminados y esta 
bles con los otros, percibir más coherentemente la realidad socioins- 

titucional y su propio lugar en ella. 

Simultáneamente, es necesario que perciba la imagen de si que despier-S 

ta en los demás, porque sin esta Última la autoimagen es incompleta 

cesita el proceso de formación y afianzamiento de su identidad. 

1 

y parcial. aunque recoja datos provenientes de la imagen parental-fam 

liar. De esto podemos inferir la importancia que reviste la experimen. 

tación social que se realiza en el grupo de pares. 

- el desarrollo moral también supone un arduo trabajo, desde la moral 
impuesta a la moral autónoma, pasando por una serie de rupturas, 

contrüdicciones. escel>ticisnios e idealisiiiou a ulLraii~.a. IiasLu Llcgiir 

lograr un anclaje de lo legal en lo racional que trascienda criticame 

te los valores del grupo de pertenencia más próximo, que permita for- 

mular un proyecto de vida válido para lo más propio y personal y lo 

,~ 

i 
más racional y universal. 



A modo de síntesis 

No queremos tetminar la explicitación de nuestra propuesta sin agrega: 

algunas consideraciones sobre la función vertebradora del área pedagógica: 

- la función vertebradora de esta área requieregenerar dentro del árei 
misma una actitud de disponibilidad interdisciplinaria, de consulta 

de trabajo en equipo, de proyectos comunes, de cátedras que compart; 

momentos de aprendizaje y ,  hacia afuera de ella, una interacción 

continua con las demás áreas para mantener la coherencia del proyecl 

y para recoger sus preocupaciones y problemas pedagógicos y buscar 

soluciones conjuntas. Se trata de una forma de trabajo coordinado qi 

se da desde el comienzo mismo del plan de formación y que será intei 

sificado durante el tercer año y más aún durante la residencia. 

- El área tiene también una intervención activa en la contextualizacii 
pedagógica de los talleres, tanto en su pertinencia respecto de los 

objetivos generales del curriculo como en lo especificamente metodo. 

gico. 

- Esta área tiene una marcada responsabilidad en la inserción tempran; 

del estudiante en la realidad institucional y se convierte así en 6 

ámbi~o propio de la retlexióri sobre las exjgeiicias (le1 rol y su con: 

cuente confirmación vocacional. 



¿Qué implican e s tos  cambios para e l  alumno? 

Este Currículo pretende que e l  ámbito de formación recupere y recree 

para si una identidad que permita per f i la r  un nuevo t ipo de maestro, 

fuertemente comprometido con los  principios democráticos, poseedor de 

una sólida formación cul tura l ,  c i en t i f i ca  y pedagógica, preparado, en 

suma. para ejercer  una profesión altamente s igni f ica t iva  en l a  vida 

individual y soc ia l .  

En torno a e s t a  meta se  han ordenado los  encuadres de pol í t ica  educati- 

va (participación democrática, regionalización, preservacibn de l a  idenLidad cul- 

t u ra l ) .  l a  organización curr icular  (áreas ,  interdiscipl inar iedad,  t a l l e r e s ,  res i -  

dencias) y los  principios pedagógicos esenciales (aprendizaje como construcción, 

indagación, pertenencia grupal). Pero todo esto es  sólo una propuesta que los  inte- 

grantes del  proceso educativo podrán llevar a l a  práctica si l a  aceptan y s e  

comprometen con e l l a .  

Los alumnos deberán comprender l a s  exigencias implici tas  y ex.x(ilícitas de 

~uiibiu qu' cuillev:~ c;te proyeciirsrespccto de s u  ro l  convencional de asimila<lores pasi- 

vos de saberes ya elaborados . Se l e s  propone abandonar una posición cómoda y 

dependiente para aventurarse en una movilización profunda de s u s  capacidades de 

aprendizaje, l o  cual implica, entre  o t r a s  cosas. esforzarse por comprender, re- 

f lexionar ,  in tegrar ,  ap l icar ,  cooperar y c r i t i c a r  fundamentadamente. 

En e l  áreadelascienciasde l a  educación,especificamente.se espera que 

e l  alumno pueda fundamentar l a  racionalidad de s u  futura práctica soc ia l .  

Asimismo, se pretende que aprenda a real izar  lec turas  a ten tas  y cuida- 

dosas de l a  realidad,para poder ap l icar  a e l l a  los  conocimientos teóricos y eva- 

luar los  en dicha confrontación. Se procura además que e l  alumno llegue a re r le -  

xionar sobre su propia experiencia como alumno y como practicante para enrique- 

cer la  y hacerla más lúcida. 



En este plan, por otra parte. el contacto del estudiante con su profe 

sión ha sido anticipado en dos sentidos: 

1- la carrera se inicia más precozmente 

2- se acerca al estudiante a la vida de la 

escuela primaria y de la comunidad 

Quizás puedan oponerse a este criterio consideraciones de tipo psico- 

evolutivo,respectode la falta de madurez de un sujeto de aproximadamente 15 años 

para acceder a la comprensión de muchas cuestiones que parecen reclamar un desa- 

rrollo psíquico más completo. 

Creemos que estas objeciones pueden ser respondidas si recordamos que 

la participación activa del sujeto en el propio aprendizaje no es patrimonio de 

ninguna edad en particular y que esa participación activa es la que nos dará pre- 

cisamente la medida de las posihili<lades y los limites de ciicla iirio. Muchos vcccs 

algunas conductas de los alumnos fuera de la escuela nos asombran por su ~nicia- 

tiva y grado de responsabilidad; esto debería indicarnos hasta qué punto la es- 

cuela se ha quedado rezagada con su estereotipo del alumno eternamente inmaduro, 

sumiso y dependiente, conminado a "pedir permiso" para realizar hasta las conduc- 

tas más elementales. 

Brindemos a nuestros alumnos la posibilidad real de 

ser protagonistas de su propio proceso formativo. 

Al hacerlo, aprenderemos juntos una nueva forma de 

recrear y producir el conocimiento dentro de la 

escuela. 



Podemos sintet izar  esta fundamentación en los  siguientes OBJETI- 

VOS GENERALES DEL AREA. 

Que los  alumnos: 

- Reflexionmsistemáticamente sobre el  significado social y político 

de s u  rol de maestros de Educación Básica. 

- Elaboren estrategias adecuadas para resolver los problemas educativos 

de nuestro sistema social,  comprometiendo s u  esfuerzo para mejorar 

la  educación dentro y fuera de l a  escuela. haciéndola más justa y 

democrática. 

- Adquieran los conocimientos culturales, científicos y pedagógicos ne- 

cesarios para fundamentar realmente la profesión docente. 

- Privilegien una actitud investigadora y de indagación ejerciéndola 

sobre sí mismos y s u  tarea y se propongan continuarla en e l  desempe- 

ño de s u  actividad profesional. 

- Aprendan a realizar diferentes lecturas de l a  realidad para lograr una 

mejor comprensión de s u  complejidad. 

- Adquieran l a  flexibilidad necesaria para modificar actitudes, corre- 

gir  rumbos, aprender de los errores propios y ajenos. 

- Participen activa y creativamente en s u  propio aprendizaje y se res- 

ponsabilicen de reflexionar sobre e l  currículo mismo. es decir,  so- 

bre e l  proceso formativo que encuadra ese aprendizaje. 

- Adquieran habilidades para participar en grupos y para conducir los 

que estén a s u  cargo hacia formas deseables de intercambio y produc- 

tividad. 

- Se propongan concientemente ser educadores capaces de acompaíiar 

y orientar e l  proceso de aprendizaje de los alumnos a s u  cargo, s i n  

ejercer presiones autori tarias sobre ellos. 
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Estimado docente: 

Como usted ya sabe. e l  nuevo currículo prevé para esta  área l o s  
siguientesmódulos: 

. 
La institución 

E1 sujeto 

;:~<.\_ ._ . _,_ ., w<* ...S 

_,+y,::,.:,@. E l  aprendizaje i$,.;<<$<.%3*:*.x!<3* 

.,..t. .. ,,.. .:,;:;+;. *, ": ..,,.....,., ?I: -m@&;&e La didáctica general 
*zr:;;.:&.zz;...>,& 

La organización escolar 

ipi;9~~,.:;~,~~~.$:$$:~,*~; x:s><ft$::?,+~,,,,~ 

m,$,<p . . La residencia docente 
<>.. ..S. :;$,:,,..e -.xt ':.,,.rr.,%:bri** 

LPor qué elegimos e s to s  módulos? 1 



Desde l o s  comienzos d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  humana, l a  p r e p a r a .  

c i ó n  d e  las nuevas  g e n e r a c i o n e s  no f u e  d e j a d a  a l  l i b r e  juego  d e  l o s  

a c t o r e s  s o c i a l e s ,  porque esa p r e p a r a c i ó n  g a r a n t i z a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  

l a  i d e n t i d a d  y l a  p e r d u r a c i ó n  d e l  grupo s o c i a l  mismo. 

Por  ese motivo esa p r e p a r a c i ó n  a l a  q u e  llammos e d u c a c i ó n  no tar. 

dó e n  ser i n s t i t u c i o n a l i z a d a  por l a  s o c i e d a d ,  es d e c i r  l e g i t i m a d a ,  o r .  

denada y r e g u l a d a  p a r a  que  a s e g u r a r a  s u  permanencia  o c o n t r o l a r a  s u  

t r a n s f o r m a c i ó n ,  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  d e s a f í o s  que l o s  p r o c e s o s  h i s t ó r i -  

c o s  f i ieran p lan teando .  

C o n s i d e r a r  l a  e d u c a c i ó n  como p r á c t i c a  s o c i a l  i n s t i t u c i o n a l i z a d a  

i m p l i c a  v i n c u l a r l a  n e c e s a r i a m e n t e  con l o s  p r o c e s o s  p o l í t i c o s .  c u l t u -  

rales, económicos.  e n  i n t e r a c c i ó n  con l o s  c u a l e s  se c o n s t i t u y e  l a  o r -  

g a n i z a c i ó n  s o c i a l  g l o b a l  a l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a .  E s  a s í  que  se re- 

q u i e r e  f o r m u l a r  p l a n t e o s  d e  t i p o  s o c i o l ó g i c o .  económico. p o l í t i c o  e 

h i s t ó r i c o ,  p a r a  poder comprender el por qué d e  las i n s t i t u c i o n e s  edu- 

c a t i v a s  t a n t o  f o r m a l e s  como no f o r m a l e s  y s u s  i n t e r a c i o n e s .  A s í ,  po r  

e j e m p l o ,  p a r a  comprender e l  fenómeno e d u c a t i v o  a c t u a l m e n t e  no b a s t a  

un enfoque  c e n t r a d o  en l a  i n s t i t u c i ó n  f o r m a l  e s c u e l a  s i n o  q u e  se re- 

q u i e r e  h a c e r s e  c a r g o  t e ó r i c a m e n t e  d e  l a  i n f l u e n c i a  e d u c a t i v a  d e  l o s  

medios  d e  comunicación masiva ,  l as  o r g a n i z a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  recrea- 

t i v a s .  c o m u n i t a r i a s ,  e t c .  E s  i n d i s p e n s a b l e  que t o d o  e l l o  s e a  

conoc ido  y exper imentado  r e a l i z a n d o  t r a b a j o s  d e  campo, v i s i t a s ,  en- 

t r e v i s t a s .  e t c .  

Por  o t r a  p a r t e ,  a l  a n a l i z a r  e l  c o n c e p t o  d e  i n s t i t u c i ó n ,  debemos 

t e n e r  en c u e n t a  s u  complej idad y l a  d i v e r s í d a d  d e  c o n n o t a c i o n e s  que  

e n c i e r r a .  Las  más i m p o r t a n t e s  son :  

. l o  n o r m a t i v o - l e g a l ,  que  o rdena  y r e g u l a  d e s d e  l o  más g e n e r a l  

y fo rmal  l a s  p r á c t i c a s  e d u c a t i v a s  d e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  (Por  

e jemplo  Ley 1420) .  



. Las d i s t i n t a s  o r g a n i z a c i o n e s  ( e s c u e l a  p r i m a r i a ,  s e c u n d a r i a .  

u n i v e r s i d a d )  donde se e s t r u c t u r a n  l a s  d i f e r e n t e s  f u n c i o n e s  q ~  

cor responden  a n i v e l e s ,  j u r i s d i c c i o n e s ,  modal idades  d i v e r s a :  

. Cada e s t a b l e c i m i e n t o  c o n c r e t o  e n  que  se l l e v a  a  cabo  l a  acci 

e d u c a t i v a .  con s u s  p r o p i a s  p a u t a s ,  normas y o r g a n i z a c i ó n ,  i r  

p l i c i t a s  y e x p l í c i t a s .  

. I n s t i t u c i ó n  también puede s e r  comprendida desde  l o  s u b j e t i v o  

e n  t a n t o  es una red  d e  s i g n i f i c a d o s  que cada a c t o r  t i e n e  i n -  

t e r n a l i z a d a  y d e s d e  l a  c u a l  c o n f i g u r a  p a r t e  d e l  rol docente 

asumido. 

Los d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  g e n e r a d a s  por 

l a s  d i v e r s a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  determinan.  d i s t i r  

t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y c o n d i c i o n e s  en e l  desempeño d e l  r o l ,  por e s o  

creemos que  un tema que merece e s p e c i a l  a t e n c i ó n  es e l  d e l  r o l  docg 

te. 

E l  a n á l i s i s  d e l  r o l  d o c e n t e  e n  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r  

t i c a  y con i n s t i t u c i o n e s  a b i e r t a s ,  es i n d i s p e n s a b l e  pa ra  t e n e r  una 

conc ie i i c ia  c l a r a ,  pa ra  conf i rmar  y r e v a l o r i z a r  l a  d imensión p r o f e s  

nal. 

Luego d e  haber  a n a l i z a d o  l o s  a s p e c t o s  c o n t e x t u a l e s  i n s t i t u c i o  

n a l e s ,  y de  haber  e s c l a r e c i d o  l a  p rob lemát ica  d e l  r o l  d o c e n t e ,  con 

deramos n e c e s a r i o  c e n t r a r n o s  en el  o t r o  componente de  l a  p a r e j a  e? 

c a t i v a :  e l  s u j e t o  de  l a  educac ión ,  s i n  e l  c u a l  e l  t r a b a j o  d e l  docc 

te  no t e n d r í a  s e n t i d o .  
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E l  s u j e t o  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  t e m a  c e n t r a l  d e  este módulo, r e q u i e  

re e n t o n c e s :  

. un a b o r d a j e  a n t r o p o l ó g i c o  que p l a n t e e  l o s  problemas i n h e r e n t  

a l  ser d e l  hombre e n  t o d a s  s u s  d imens iones ,  l a s  u n i v e r s a l i z a  

y l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  cada  i d e n t i d a d  c u l t u r a l .  

. un a b o r d a j e  p o l í t i c o ,  c e n t r a d o  e n  l a  i d e a  d e l  s u j e t o  p a r t i c i  

p a n t e  e n  l a  v i d a  c í v i c a  d e  s u  comunidad y comprometido con e 

t i empo y l u g a r  que l e  t o c a  v i v i r .  

. un a b o r d a j e  h i s t ó r i c o ,  que d é  c u e n t a  d e  las  d i s t i n t a s  i d e a s  

s u j e t o  e d u c a b l e  v i g e n t e s  e n  l a s  d i v e r s a s  e t a p a s  d e  l a  v i d a  d 

humanidad. 

. un a b o r d a j e  b i o l ó g i c o ,  p a r a  comprender las b a s e s  n e u r o l ó g i c a  

que hacen p o s i b l e  e l  a p r e n d i z a j e .  

. un a b o r d a j e  p s i c o l ó g i c o  que p e r m i t a  comprender a l  s u j e t o  com 

una r e a l i d a d  i n t e g r a d a ,  que e n f a t i c e  e l  p roceso  e v o l u t i v o ,  y 

e s t a b l e z c a  c r i t e r i o s  p a r a  e l  a n á l i s i s  de  l a  p e r s o n a l i d a d  

madura. 

. un a b o r d a j e  s o c i o l ó g i c o ,  c e n t r a d o  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  á m b i t o  

c i a l  c o n c r e t o  con e l  c u a l  e l  s u j e t o  i n t e r a c t ú a .  

E l  e j e  pedagógico -que a c t ú a  como v e r t e b r a d o r -  p e r m i t e  l a  i 

t e g r a c i ó n  d e  t o d o s  e s t o s  a p o r t e s  e n  f u n c i ó n  de  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  f u t u r o  

p r o f e s i o n a l  d e  n u e s t r o s  alumnos. S i n  l l e g a r  e n  cada  c a s o ,  a  a n á l i s i s  demasia  

pormenorizados  que puedan h a c e r  p e l i g r a r  l a  i n t e g r a c i ó n  deseada .  



En e l  Módulo anter ior  se p l a n t e ó  e l  problema d e l  s u j e t o  d e  l a  

educac ión  porque,  como hemos d i c h o  p a r a  o r g a n i z a r  y  l l e v a r  a  

cabo  l a  enseñanza l o s  f u t u r o s  d o c e n t e s  n e c e s i t a n  t e n e r  c o n c e p t o s  

c l a r o s  a c e r c a  d e  q u i e n  y cómo e s  e l  educando. 

P e r o  también es n e c e s a r i o  c l a r i f i c a r  m e d i a n t e  c o n c e p t o s  c i e n -  

t í f i c o s ,  q u é  e s  a p r e n d e r  y cómo a p r e n d e  "este alumno", "en e s t a  

e t a p a  p a r t i c u l a r "  y "en este c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r a l  e s p e c i a l " ,  ya 

que e s t e  conoc imien to  c o n d i c i o n a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r a c t i c o  

pedagógica  d e l  d o c e n t e  y s u  e l e c c i ó n  d e  un modelo d i d á c t i c o .  

E s  p o r  e s o  que  e n  este Módulo 3 ,  se e n f o c a  l a  p r o b l e m á t i c a  

d e l  p roceso  d e  a p r e n d i z a j e  a  p a r t i r  de  l a s  d i s t i n t a s  t e o r f á s  q u e  

t r a t a n  de  d a r  c u e n t a  d e  él. 

Creemos n e c e s a r i o  i n c l u i r  e n  este Múdulo una s e l e c c i ó n  d e  1 
1 

t e o r í a s  p s i c o l ó g i c a s  q u e  aborden l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  a p r e n d i z a j e  

y s u s  i n c i d e n c i a s  en l a  fo rmulac ión  de t e o r i a s  s o b r e  e l  a p r e n d i -  

z a j e  e s c o l a r ,  t a l e s  como las d e r i v a d a s  d e  l a  P s i c o l o g í a  G e n é t i c a ,  

d e  l a  P s i c o l o g í a  Neoconduc t i s t a  y C o g n o s c i t i v a ,  d e  l a  P s i c o l o g í a  

Profunda ,  d e  l a  P s i c o l o g í a  S o c i a l  y de  l o s  Grupos.  

S e  a c o n s e j a  i n c l u i r  v a r i a s  t e o r í a s  p a r a  s u  a n á l i s i s ,  porque  nin-  

guna por si s o l a  d a  t o d a s  las respu- y porque ,  por  o t r a  p a r t e .  tam- 

poco t o d a s  j u n t a s  las dan.  

Asimismo, es i n d i s p e n s a b l e  que  e l  alumno r e f l e x i o n e  s o b r e  s u s  pro- 

p i o s  p r o c e s o s  de  a p r e n d i z a j e  d e  modo que  e s t o  r e a l i m e n t e  l a s  t e o r í a s  

y l e  p e r m i t a  a d e c u a d a r l a s  a l a  r e a l i d a d  d e l  a u l a .  



-c.:, . '  
Como l a  preocupación por l a  investigación de l o s  aprendizajes 

!!A,, . 
escolares e s  reciente ,  consideramos conveniente consultar l a  más .. ii 
actualizada bibl iograf ia  latinoamericana y española. Una biblio- 

graf ía  básica sobre e l  tema puede consultarse en e l  Documento 

"Hacia l a  Didáctica como Teoría del  Enseiíar y del  Aprender", de l  

Proyecto de Formación de l  Personal de Educación D.1.N.E.S.-O.E.A. 

de l  año 1987. 

Los módulos an te r iores  dan l a  fundamentación c i en t í f i ca  nece- 

s a r i a  para encarar en és te  l a  reflexión sobre l a  práctica de l a  en- 

señanza.concretar1a en l a  propuesta de modelos didácticos y en l a  

elaboración de planificaciones que serán instrumentadas y evaluadas 

en l a  práctica.  

La Didáctica General es  l a  discipl ina que in tegra ,  a  pa r t i r  de 

marco teór ico que ofrgela Fi losof ía  de l a  Educación. l o s  aportes de 

l a s  diversas  Ciencias de l a  Educación, para construir  una teor ía  de 

l a  enseñanza capaz de sa t i s f ace r  l o s  requerimientos de l a  práctica 

de l a  enseñanza en l a  si tuación escolar.  

Esta concepción c i en t í f i ca  actual  de l a  Didáctica ha dado ya c  

mo resultado l a  aparición de varios modelos didáct icos ,  entendidos 

instrumentos teór icos  de indagación de l a  real idad,  que presentan 

interjuego de componentes específicos: objetivos.  contenidos, a c t i  

vidadeq,recursos, es t ra teg ias  metodológicas, relaciones de comunica 

ción y evaluación. 

A p a r t i r  del  modelo como marco. general de investigación, s e  



planifican los distintos momentos del proceso de enseiianza-apren- 

dizaje, teniendoen cuenta las peculiaridades que ofrece la realidad 

sobre la que se va a actuar: características de la institución, del 

docente. del grupo de alumnos, de los contenidos y de la realidad 

socio-económico-cultural. 

La elección del modelo didáctico debe ser fundada, en tanto: 

. Está en estrecha relación con una concepción del hombre y 

de la educación. No hay modelos técnico-metodológicos neu- 

tros. Debemos hacer concientes los presupuestos filosófico- 

educativos que subyacen en cada modelo y juzgarlos critica- 

mente para adoptar sólo aquellos compatibles con una escuela 

democrática. 

. Ningún modelo didáctico, al menos hasta el presente satisfa- 
ce totalmente los requerimientos de todas las situaciones 

de enseñanza-aprendizaje. Los niodelos deben ser vistos como 

propuestas abiertas y adoptados sólo como instrumentos de 

indagación. La confrontación con larealidad permitirá privi- 

legiar algunos, desechar otros e incluso producir otros nue- 

vos. 

Se sugiere analizar algunos modelos como el de la escuela ac- 

tiva, los derivadosdelasteoríasconductistas y neoconductistas, cons- 

tructivistas, los modelos criticos. los comunicacionales. 

Se propone confrontarlos con los lineamientos generales del 

Curriculum para Maestros de Educación Básica y llegar, en lo posi- 

ble, a la formulación de un modelo didáctico que contemple satis- 

factoriamenlc las necesidades y características de cada instilu- 

ción. Dicho modelo deberá ser discutido y compartido con las demás 



áreas para garantizar la coherencia del proyecto iormativo. Se 
-E (; ; 

concretará en planificaciones elaboradas juntamente con las otras 
on .Y- 

áreas, lo que supone un mayor acercamiento a la práctica, desde la 
'-911 

que se reinterpretarán los componentes del modelo en función de 
-1z13::, 

cada situación particular y concreta. Tanto en la etapa de análisis 

de modelos, como en la de elaboración de planil~ciiciones, es indis- 

pensable que los alumnos tomen contacto con escuelas primarias de 

distinto tipo, realizando observaciones, participando de reuniones 

de maestros, analizando documentación, etc.. 

Hemos incluido en este módulo la problemática de la tecnología 

educativa. Dada la complejidad de esta y la novedad del aborda- 

je que proponemos, que intenta superar la simple descripción de téc 

nicas y recursos didácticos, creemos que merece que nos detengamos 

un poco más en la explicitación de su enfoque y en la justifica- 

ción de su inclusión dn el ámbito de la didáctica general. 

Es innegable que vivimos en la era de la tecnología. La escue- 

la no puede darle la espalda, a riesgo de ahondar la desconexión 

con lo real, de la que frecuentemente se la acusa. Tampoco puede 

asumir posturas apocalipticas que llevan al rechazo en bloque del 

uso de la tecnologja en la educación por considerarla alienante, 

ni posturas complacientes que suponen una aceptación irreflexlva 

e incondicional de la misma. Es más, no caben posturas eclécticas 

que se esfuercen por superar la antinomia planteada sin un análi- 

sis objetivo de la situación. 

Por lo tanto, es necesario que el educador asuma una posición 

critica frente a la nueva tecnología, sobre todo en paises como el 
nuestro, en el que no hay una larga tradición al respecto y en el 

que la escasez de medios económico-financieros obliga a obtener el 



máximo provecho posible de l o  que ex is te .  

A s u m i r  una posición c r i t i c a  implica -como punto de partida- 

comprender que l a  incorporación de l a  tecnologia en M educacitnno 

e s  por si misma garantía de cambio en l a  tarea educativa. Esto l l e -  

va a lanecesidad de s i tua r se  f rente  a l a  tecnologia como un  i n q u i s i -  

dor a tento.  

La ta rea  del  futuro docente e s ,  en e s t e  momento. aprender a 

formular preguntas: ¿qué e s  l a  tecnología?, ¿cuáles son s u s  alcan- 

ces ,  s u s  peligros. s u s  limitaciones? ¿cómo y cuándo usarla? ¿para 

qué?. 

Pero tambiéri e s  e l  momento adecuado para l a  búsqueda de respues- 

tas. Como e s t e  tema s e  incluye como Última unidad sugerida de l  MÓ- 

dulo "Didáctica General", es ta rá  e l  alumno en condiciones de evaluar 

los  d i s t i n t o s  recursos que l a  tecnología ofrece y seleccionar -entre 

los  más convenientes para l a s  necesidades y posibilidad de s u  comuni- 

dad-, los  que favorezcan una mejora en l a  calidad del  aprendizaje.  

Veamos u n  c a s o :  u n  a t e n t o  e s t u d i o  de l a  realidad so- 

cioeconómica regional,  conjuntamente con un a n á l i s i s  c r í t i c o  de l a s  

posibilidades de l a  informática como es t ra teg ia  de renovación pe- 

dagógica, en función de un  aprendizaje interact ivo.  deben confluir  

para que l a  introducción de l a  computadora en l a  escuela no sea u n  

factor de disfunción. Este a n á l i s i s  conjunto nos l levará  a recono- 

c e r ,  en e s t e  caso, l a  necesidad de formar usuarios in te l igentes  en 

informática y no una superpoblación de semiespecialistas cuyo per- 

f i l  profesional no tengo cabida en e l  mercado de t rabajo por s u  

poca competitividad y abundancia. 



E s  esta r e f l e x i ó n  d e s d e  l a  p r o p i a  redLidad r e g i o n a l ,  d e s d e  

s u s  r e q u e r i m i e n t o s  y d e s d e  e l  modelo d i d á c t i c o  p r o p u e s t o  p a r a  s a -  

t i s f a c e r l o s , l a  que  c o n v i e r t e  e l  mero r e c u r s o  t é c n i c o ,  que  e n  sí n 

mo no es bueno n i  es  malo,  e n  un r e c u r s o  pedagóg ico ,  cuyos  b e n e f i  

c i o s  o  p e r j u i c i o s  d e b e r á n  ser e v a l u a d o s  e n  f u n c i ó n  d e  l a  t e o r í a  d 

l a  enseñanza  que  l o  enmarca y ,  por l o  t a n t o ,  l o  d e f i n e .  

A s í ,  por e j e m p l o ,  e l  v a l o r  de  un f i l m  como r e c u r s o  d i d á c t i c c  

podrá  ser d e f i n i d o  por  a l g u n o s  - p a r t i d a r i o s  d e  una d i d á c t i c a  de  

c o r t e  t r a d i c i o n a l -  como un r e f u e r z o  d e  l a  e x p l i c a c i ó n  dada por e l  

m a e s t r o .  como una i l u s t r a c i ó n  d e  l o  d i c h o .  P a r a  o t r o s ,  -desde un2 

d i d á c t i c a  c o n s t r u c t i v i s t a -  será e l  pun to  de  p a r t i d a  de  l a  a c t i v i -  

dad o p e r a t o r i a  d e l  alumno. 

S o b r e  esta b a s e  de  a b o r d a j e  c r í t i c o  d e  l a  t e c n o l o g í a  e d u c a t j  

va  que  proponemos d e s d e  e l  área de  l a s  C i e n c i a s  de  l a  Educac ión ,  

se o r i e n t a r á  en  l as  demás áreas l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  más 

a p r o p i a d o s  p a r a  c a d a  s i t u a c i ó n .  l o  que  supone un t r a b a j o  i n t e r d i r  

c i p l i n a r i o  e n  f u n c i ó n  d e  e s t a b l e c e r  c r i t e r i o s  c o m p a r t i d o s .  

La o r g a n i z a c i ó n  e s c o l a r  n o s  remite a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Per 

sar en t é r m i n o s  de  sistema e d u c a t i v o  s i g n i f i c a  h a c e r n o s  c a r g o  de  

l o s  a s p e c t o s  e s t r u c t u r a l e s  y f u n c i o n a l e s  d e  l a s  a c c i o n e s  e d u c a t i !  

Los E i n e s  d e  l a  e d u c a c i ó n - s o c i a l i z a c i ó n  y d e s a r r o l l o  p l e n o  
II d e l  s u j e t o -  c o n s t i t u y e n  l a s  f r o n t e r a s "  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y  

marcan s u  i d e n t i d a d  f r e n t e  a o t r o s  s u b s i s t e m a s  d e l  s i s t e m a  g l o b a l  

Dentro  de  e s t a s  f r o n t e r a s  hay l u g a r  p a r a  l a  d i f e r e n c i a  y  l a  

d i v e r s i d a d  - t a n t o  d e  a c c i o n e s  como de  a g e n t e s -  pero  l o  que cons-  

t i t u y e  l a  s i s t e m a t i c i d a d  es l a  comple ja  r e d  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  qi 



se crean , las normas comunes que se generan, la jerarquias 
y Órdenes que se establecen-el potenciamiento mutuo para alcanzar 

objetivos compartidos, la respuesta solidaria ante dificultades que 

afectan al todo. Esta sistematización de las acciones y de los agen- 

tes educativos es una cuestión de hecho, sea o no buscada por esas 

acciones, sea o no querida por esos agentes. 

Que La siaemti7acihsea buena,dada su alta y creciente complejidad, 

depende de gestos reflexivos de lasociedad organizada. En definiti- 

va el sistema educativo se legitima desde un proyecto educativo que 

tenga amplia base consensual en una sociedad democrática, porque es 

parte de un proyecto politico. es decir. de la voluntad de conducir 

una comunidad hacia el bien común. 

Siendo la expresión sistematizada de los propósitos educativos 

de la comunidad, el sistema educativo formal adquiere una organiza- 

ción y una complejidad estructural tal, que su estudio require el 

análisis de cuestiones tan vastas y complejas como: modalidades y 

niveles de escolaridad, jurisdicciones. articulación, regionaliza- 

ción, certificaciones, normas legalesde distinto tipo, formas de 

gobierno escolar, etc.. 

No se tratade realizar una descripción exhaustiva de dicha 

complejidad como mera información erudita, sino de conducir al 

alumno a la comprensión de las caracteristicas del sistema educati- 

vo formal, como emergentes de determinadas políticas educativas, 

sometidas a cambios históricos y, por tanto, posibles de modificar 

para dar respuestas a nuevas exigencias. 

En este Último sentido vale la pena replantear las relaciones 

del sistema educativo formal con el sistema educativo no formal, 

clásicamente reducidas a la mera oposición. 

Este tipo de consideraciones deberá también apliwrse al aná- 

lisis de la institución escuela: deben ahí cobrar vida y real 



s e n t i d o  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  roles. j e r a r q u í a s .  formas d e  comun 

c a c i ó n ,  S o l o  d e s d e  la  r e a l i d a d  v i v i d a  y a n a l i z a d a  podrá e l  

alumno comprender l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  o r g a n i z a c i o n e s  d e n t  

d e  las c u a l e s  se h a l l a  i n s c r i p t o .  s u s  f u n c i o n e s  s o c i a l e s  y s u  

p i o  pape l  d e n t r o  d e  ellas. 

La r e s i d e n c i a  d o c e n t e  f u e  d e l i n e a d a  brevemente e n  e l  

t o :  "Curr iculur ,  d e  l k e s t r o s  d e  Educeción Bás ica" ,  pág.  22.  

doc 

Les  suger imos  que r e f l e x i o n e n  acerca d e  l o s  l i n e a m i e n t c  

a l l í  a p a r e c e n .  Cuando l l e g u e  e l  momento acordaremos c r i t e r i o s  

s u  impltnentación.  



Las unidades didbct icas  que proponemos para integrar este 

módulo son: 

ntroductoria: La Educación 

: Estructura Social e Instituciones 

: Instituciones Educativas Formales y 

No Formales 

- 



Unidad introductoria: La Educación. 

- -",,.~LC.,YY,, *'. L",,.,,*C,*UYU ".. Y",,..C.C"I .,".. ...ILLC.." 
educativo, como fenómeno personal y social .  

- Reconozcan. en l a s  ciencias de l a  educaciin, e l  campo teó- 

r ico  que procura ofrecer una explicación in tegra l  del  hec 

educativo. 

- Se inicien en l a  reflexión acerca del  significado soc ia l  

pol i t ico  de l a  profesión que han elegido. 

- Vinculen s u s  experiencias como estudiantes con l a s  postu- 

laciones de l o s  documentos y materiales sobre educación 

que analicen. 

Se recomienda comenzar e l  módulo con un planteo introductorio 

a l  área (Y en sentido general a l a  carrera misma) en e l  que se mostrará a l a  

educación como cuestión fundamental que ataiíe y da sentido a todo e l  proceso 

formativo. 

E l  tiempo dedicado no deberá pasar de l  10 a l  15% del  tiempo to t ;  

No se  t r a t a  de rea l izar  aná l i s i s  teóricos pormenorizados, porqu 

bien sabemos que a l  principio cuesta mucho aprehender temas muy complejos. 



S e  trata niás b i e n d e  proponer  a l  alumno a l g u n o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  

y g l o b a l e s  q u e  l o  s e n s i b i l i c e n  p a r a  l a  p r á c t i c a  s o c i a l  que Iia e l e g i d o .  As í .  se 

puede m o s t r a r  l a  d o b l e  dimensión d e  l a  educac ión :  como p r á c t i c a  y como o b j e t o  

d e  r e f l e x i ó n  teórica. 

En e l  pr imer  s e n t i d o  será c o n v e n i e n t e  a n a l i z a r l a  como una rela- 

c i ó n  e n t r e  i n d i v i d u o ,  c u l t u r a  y s o c i e d a d  que se d a  a  t r a v é s  d e  la  h i s t o r i a ,  mos- 

t r a r  l a s  d i f e r e n t e s  formas que asume como p r á c t i c a  s o c i a l  ( f a m i l i a r ,  e s c o l a r ,  

no fo rmal .  e t c . )  y s u s  d imens iones  ( c u l t u r a l ,  p o l í t i c a .  económica,  a n t r o p o l ó g i -  

c a ,  e t c . )  

En e l  segundo c a s o  se e x p l i c a r á  e l  surgimiento y e v o l u c i ó n  d e  l a  re. 

f l e x i ó n  t e ó r i c a  que  acompaña l a  p r á c t i c a  s o c i a l .  s u  o r g a n i z a c i ó n  e n  forma d e  

s a b e r e s .  muchas v e c e s  d i s p e r s o s ,  h a s t a  l l e g a r  a  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  e n  que  se 

ha c o n f i g u r a d o  un v a s t o  c o n j u n t o  d e  conoc imien tos  pedagógicos  con a p o r t e s  d e  

d i s t i n t o s  campos c i e n t í f i c o s  y d i s c i p l i n a r e s ,  que buscan a l c a n z a r  n i v e l e s  mayo- 

res d e  i n t e g r a c i Ó n , e n  p r o c u r a  d e  una t e o r í a  g e n e r a l  de  l a  e d u c a c i ó n .  En e l  tra- 

t a m i e n t o  d e  esa c u e s t i ó n  es i m p o r t a n t e  tomar e n  c u e n t a l o  e x p u e s t o  e n  e l  pun to  

Enfoque E , i s temolÓgico d e l  Area. d e  este documento. (pag.  5).  

En e l  d e s a r r o l l o  d e  esta un iad  es i m p o r t a n t e  q u e  e l  alumno c a p t e  

l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  hechos  e d u c a t i v o s  r e a l e s  y c o n c r e t o s  que o b s e r v a  c o n t i n u a -  

mente y l as  d imens iones  d e l  a n á l i s i s  t e ó r i c o  a que  r e m i t e n  d i c h o s  hechos ,  con  

v i s t a s  a fundamentar  l a  neces idad  d e  una r e f l e x i ó n  r a c i o n a l  s o b r e  l a  r e a l i d a d .  

S e  puede t r a b a j a r  s o b r e  d e f i n i c i o n e s  d e  e d u c a a k  d e  d i s t i n t o  t i p o .  o b j e t i v o s  

e d u c a t i v o s  e x p r e s a d o s  e n  documentos c u r r i c u l a r e s ,  a r t í c u l o s  p e r i o d í s t i c o s .  d i s -  

c u r s o s  p o l í t i c o s ,  etc. y v i n c u l a r l o s  con l a  e x p e r i e n c i a  e d u c a t i v a  v i v i d a  por l o s  

alumnos en s u  h i s t o r i a  d e  e s t u d i a n t e s .  

Puede r e s u l t a r  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  que e l  g rupo  clase se 

aboque a l  a n á l i s i s  d e l  D o c u m e n t o  C u r r i c u l u m  p a r a  M a e s t r o s  d e  

Educación B á s i c a ,  ya que puede e n c o n t r a r  a l l i  numerosos a s p e c t o s  a p t o s  p a r a  l a  

d i s c u s i ó n  y e l  encuadre  d e  l o s  temas.  Además,esto permit i ráquedede e l  comienzo 

l o s  alumnos s e a n  c o n c i e n t e s  d e  l o s  a l c a n c e s  d e  l a  p r o p u e s t a  e d u c a t i v a  que  l e s  

a t a ñ e .  



En e l  primer acercamiento a l  área pedagógica que supone es ta  uni- 

dad e s  conveniente que s e  discutan l o s  c r i t e r i o s  de evaluación que van a se r  

aplicados en l o  sucesivo. E l  encuadre que brinda e l  Documento Curriculum 

p a r a  M a e s t r o s  de  Educac ión  B á s i c a ,  p e r m i t e  e x t r a e r  importantes con- 

clusiones respecto de l a  evaluación, no sólo en s u  forma más conocida de evalua 

ción del rendimiento, s ino especialmente en l o  T e  se  r e f i e r e  a l a  evaluación cc 

tinua de l o s  procesos por l o s  que at raviesa  e l  grupo y s u s  miembros, l a s  exigec 

c i a s  que plantea l a  nueva relación teoría-práctica,  e l  significado de lo s  t ra -  

bajos de campo, l a s  relaciones en t re  áreas  y t a l l e r e s ,  e t c .  

E l  logro de acuerdos en es tos  aspectos básicos tendrá s ign i f i ca t i  

va importancia para e l  desarrol lo  futuro de l a  tarea .  
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Educacion 



@ E l  s e n t i d o  d e  esta unidad es d e s t a c a r  e l  carácter s o c i a l  d e  l a  edu- 

cac ión .  con s u s  c o n s i g u i e n t e s  dimensiones  h i s t ó r i c a ,  p o l í t i c a ,  c u l t u r a l ,  e- 

-.. conómica , y a n t r o p o l ó g i c a .  

' b ü  - 
E s t o  s i g n i f i c a  que l a  educación es, como hecho s o c i a l ,  un c o n j u n t o  

d e  a c c i o n e s  i n s t i t u i d a s  por la soc i edad  pa r a  socializar a s u s  miembros, conforme 
- a un orden  cuya v a l i d e z  está l e g i t i m a d a  y que por  e l l o  hace  p o s i b l e  su  perdura-  

c i ón  y s u  e v e n t u a l  t r an s fo rmac ión .  

i )  ¿ I I I ~ ~ I I A  i onoo T i e n e  una dimensión p o l í t i c a  e n  t a n t o  l a  educación es 
. de 1, 

educución. e l  campo fundamental  pa r a  gene ra r  l o s  consensos  n e c e s a r i o s  pa- 

ra el  desenvolv imien to  de  l a  v i d a  s o c i a l  o rgan i zada ,  e n  l o  que 

se r e f i e r e  a las p a u t a s  d e  s o c i a l i z a c i ó n  y a  l o s  modelos de de- l 
s a r ro110  p e r s o n a l  humano que se pe r s iguen .  /I 

T i e n e  una dimensión c u l t u r a l  porque procura  g e n e r a r  l 
l 

una homogeneidad c u l t u r a l ,  a l  menos en  e l  s e n t i d o  d e  compa r t i r  1 
1 

l o s  mismos v a l o r e s  e s e n c i a l e s  y r econocer  las mismas i n s t i t u -  1 
c i o n e s  como p r o p i a s  y tambikn porque reconoce y asume v a r i a d a s  

fo rmas  d e  d i v e r s i d a d  c u l t u r a l .  

11 

T i e n e  una dimensión económica en  t a n t o  l a  s o c i a l i z a -  
11 l 

c i ó n  i m p l i c a  i n s e r c i ó n  en  el  mundo productivo y l a  educac ión  es l 
un f a c t o r  d e c i s i v o  que c a l i f i c a  l a  f u e r z a  d e l  t r a b a j o  y d e t e r -  

mina. e n  buena medida,  l a  demanda d e  consumo. La educac ión  e s  
IP 

un b i e n  y un s e r v i c i o ,  que en  t a n t o  t a l  debe ser p l a n i f i c a d o ,  

p a r a  poder ser d i s f r u t a d o  por t odos .  

T i ene  una dimensión h i s t ó r i c a  porque son  d i f e r e n t e s  

l o s  modelos p r o p u e s t o s  por  l a s  d i s t i n t a s  s o c i e d a d e s  p a r a  i n t e r -  



pretar y realizar la socialidad del hecho educativo. 

Tiene una dimensión antropolbgica porque el modelo de 

hombre propuesto por cada sociedad y cada época tiiie de un modo l 
decisivo la práctica social en que consiste la educación y las 1 
formulaciones teóricas de los pedagogos respecto de los fines de 

la educación. 

¿Qué sugerimos para trabajar esta unidad? 

Dada la complejidad y vastedad de las problemáticas que surgen del 

abordaje de estas dimensiones de la educación cnmhecho social, recomendamos se- 

leccionar algunas cuestiones nucleares que permitan comprender lo más fundamen- 

cdJ .sir\ pretender abarcarlo todo,ya que un análisis detdllado puc<lc ser ciiciiiiyo 

de una comprensión global del interjuego de todos los factores intervinientes. 

Sugerimos también una consideración conjunta y convergente de las distintas di- 

mensiones en vez de un abordaje siicesivo. 

Se puede tomar como núcleo o eje: 

. . .. . . S i  he toma u1 p n i m a ~ i r / ,  

poa ejemplo, he puede q&un ou papel en e l  m- 

do cláoico,  en  e l  m o d m o  y en  e l  ac tua l ,  i n teymn-  

do en c d a  cano &A dlnennioneh co/~~enpoondinLen. 

Lo &mo puede haceme con ih un iueu id ru i ,  o ih e- 

ducación necunduaia, o i n i c i a 4  e tc .  

que puede AU educaciún Femenina, 

!u ~ o m u c i ó n  técnica,  Qu educación de ruiulton. 

, M  
.As+. 

$ $ S i  he Coma l u  p o u i c u ,  podernon h a -  

Cu jm e l  denecho a t u  erl~cuc.iún, Cu ote.iyuioaiedud 

encolan, tu r d u u c i ó n  de m ~ ~ u n ,  e i c .  

En todos los casos. el eje elegido debe permitir que las 

diferentes dimensiones sean abordadas conjuntamente con el tema cen- 

tral para garantizar un aprendizaje global enriquecido. 



Es importante no perder de vista las posibilidades reales de análi- 

sis y sistematización que tienen los alumnos frente a cuestiones que indudable- 

mente remiten a campos muy complejos y abstractos. En este sentido, se trata de 

reducir al mínimo el traslado directo de planteos teóricos de las disciplinas 

científicas de base (Sociologia, Teoría Política, Economía, etc.) y centrarse 

más en la elección de un tema o problema concreto, como los ya mencionados, pa- 

ra partir desde 61 a la büsqueda de la fundamentación científica pertinente. A- 

demás es enormemente importante confrontar lo estudiado con las instituciones 

de la comunidad que puedan vincularse con el tema elegido, para suscitar refle- 

xiones, análisis y posibles alternativas nuevas al tratamiento de las cuestiones. 

El tema del módulo admite más de un acceso y más de una estrategia 

de abordaje, debiendo siempre encuadrarse en los principios metodológicos de to- 

da reflexión pedagógica: relación teoría y práctica, relación saber normalizado 

e investigación. relación perspectiva histórica y social, relación interdiscipli- 

nar (cfr. Doc. Ciencias de la Educación, pp 6-11) 

Proponemos dedicar a esta unidad didáctica un tiempo equivalente al l 
l 

50 % del tiempo disponible. I 

A continuación proponemos dos alternativas de desa- 

rrollo de la unidad, a modo de ejemplo. La primera, 

que toma como eje un problema, en este caso el de 

la educación de adultos, ha sido desarrollada con 

cierta amplitud para que pueda ser tomada en cuenta 

como modalidad general de trabajo, aún si no se op- 

ta por la temática que propone. 
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- A n a l i c e  e lproblera  d e  l a  educac ión  d e  a d u l t o s  d e s d e  s u s  

m ú l t i p l e s  d imens iones .  

- Formule l o s  p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  q u e  deben g u i a r  l as  

p r o p u e s t a s  d e  educac ión  p a r a  e l  a d u l t o ,  a p a r t i r  d e l  a- 

n á l i s i s  d e  l o s  a p o r t e s  f i l o s ó f i c o s  y  c i e n t í f i c o s .  

- C o n f r o n t e  d i c h o s  p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  con  l a  r e a l i d a d  

d e  l a  educac ión  d e  a d u l t o s .  

- R e f l e x i o n e  c r i t i c a m e n t e  acerca d e  l a  c o n c e p c i ó n  d e  adu l -  

t o  e d u c a b l e  y educado p r o p u e s t a  d e s d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e- 

d u c a t i v a  y d e s d e  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s .  

- Tome c o n c i e n c i a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  t r a n s f e r i r  a l  t r a t a -  

mien to  d e  c u a l q u i e r  problema e d u c a t i v o  e l  a b o r d a j e  mul- 

t i d i m e n s i o n a l ,  l a  c o n f r o n t a c i ó n  c o n s t a n t e  con l o s  hechos 

y  e l  a n á l i s i s  e n  e l  c o n t e x t o  t o t a l  d e  l a  e s t r u c t u r a  so- 

cial .  

il%;i' :.?*:: SINTESIS GENERAL DE LA MFIY)DOLOGIA DE TRABAJO 

Consideramos muy i m p o r t a n t e  p a r t i r  d e l  p l a n t e o  d e  p rob lemas  q u e  pon- 

gan  e n  marcha l a  a c t i v i d a d  i n q u i s i d o r a  de  n u e s t r o s  alumnos y q u e  s ó l o  puedan ser 

r e s u e l t o s  d e s d e  una p e r s p e c t i v a  i n t e g r a d o r a .  

I n t e g r a d o r a  de :  

- las  d i s t i n t a s  d imens iones  d e l  hecho e d u c a t i v o ,  

- las o p e r a c i o n e s  i n t e l e c t u a l e s  ( a n á l i s i s ,  s í n t e s i s .  

j u i c i o  c r í t i c o ,  i n f e r e n c i a ,  e t c . )  

- l a  r e f l e x i ó n  y l a  c o n f r o n t a c i ó n  con  l o s  h e c h o s ,  

- l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  e n  l a  trama d e  l a  e s t r u c -  

t u r a  s o c i a l ,  con  l as  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  forman 

p a r t e  d e  l a  misma. 



Proponemos, e n  pr imer  l u g a r ,  una búsqueda de  fundamentación cien- 

t i f i c a  d e l  problema, s i n  pe rde r  d e  v i s t a  -como hemos d i cho  en l o s  fundamentos 

i.. t e b r i c o s  d e l  área- l a s  p o s i b i l i d a d e s  reales de a n á l i s l s  y s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  

l o s  alumnos. La s í n t e s i s  de  l a  mul t id imens iona l idad  de  l a  p rob lemát ica  debe rá  

p e r m i t i r l e s  fo rmular  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  y  o b j e t i v o s  que deben g u i a r  y fun- 

damentar t oda  p ropues t a  d e  educac ión  d e  a d u l t o s .  
30' 

La c o n f r o n t a c i ó n  d e  p r i n c i p i o s  con la r e a l i d a d  de  l a  educac ión  de  
i 

a d u l t o s  e x i s t e n t e  e n  l a  comunidad, p e r m i t i r á  r e a l i m e n t a r  l a  t e o r í a .  proponer o- 

tras a l t e r n a t i v a s  d e  t ra tamiemto  d e l  tema, s u s c i t a r  nuevas  r e f l e x i o n e s  que a f i a n -  

z a r á n ,  mod i f i c a r án  o  comple ta rán  i d e a s  e x i s t e n t e s  e i n t r o d u c i r á n  o t r a s  nuevas .  

Aparecerá ,  seguramente .  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  de la  i n s t i t u c i ó n  

con las o t r a s  que  componen la trama s o c i a l .  por l o  que proponemos a n a l i z a r  l a  

conexión o  desconexión que e x i s t e  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  i d e a s  de  hombre que su s t en -  

t a n  l a  a c c i ó n  de  cada  una de  ellas. ¿Respe ta  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  l a s  neces i -  

dades  y e x i g e n c i a s  que l a  f a m i l i a .  e l  mundo d e l  t h j o ,  l o s  medios masivos d e  co- 

municación, l o s  ámbi tos  de  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a ,  etc. p l an t ean  a l  a d u l t o  que se 

encuen t r a  i n v o l u c r a d o  e n  t o d a s  ellas a  l a  vez? La búsqueda de  r e s p u e s t a s  a esta 

pregunta  debe  l l e v a r  a  l o s  alumnos a  l a  p ro fund i zac ión  d e l  tema y a l a  conceptua- 

l i z a c i ó n  d e  l a  nece s idad  d e  que l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  a b r a  las p u e r t a s  a  la 

comunidad, de j ando  d e  ser una i s la ,  pa r a  e s t a b l e c e r  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  con las 

o t r a s  i n s t a n c i a s  d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  d e  modo que por s u  a c c i ó n  c o n j u n t a  con t r i bu -  

yan a l  de sa r ro l l o  de  una persona l idad  i n t e g r a d a .  

Creemos que e l  v a l o r  d e l  t r a b a j o  p ropues to  e n  esta unidad r e s i d e  e n  

tres a s p e c t o s  p r i n c i p a l e s :  

- Efec túa  e l  a n á l i s i s  d e  un problema c r u c i a l  p a r a  l a  

educac ión  contemporánea como es e l  d e l  a d u l t o  co- 

mo educando. 

- Proporc iona  un modelo de a b o r d a j e  t r a n s f e r i b l e  a  cual- 

q u i e r  p rob lemát ica  que  n u e s t r o  alumno, f u t u r o  educa- 

d o r ,  pueda e n c o n t r a r  d u r a n t e  s u  formación y desem- 

peño p r o f e s i o n a l .  

- Abre p e r s p e c t i v a s  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  de  l a  temática 

de  l a  unidad s i g u i e n t e ,  dado que l a  p a r t i c u l a r  ubica-  

c i ó n  de  l a  educación de  a d u l t o s ,  p roporc iona  puntos  



de contacto entre los sistemas educativos formal y 

no formal. 

Le proponemos a continuación algunos problemas que pueden ser útiles 

como punto de partida del trabajo de sus alumnos: 

- ¿Cómo debe ser encarada la educación de los adultos, según los 
aportes cientifico-filosóficos más actualizados? 

- ¿La educación de adultos, tal como es en la actualidad, satisla 
ce las necesidades del individuo y de la sociedad? 

- ¿El rolque la educación le exige al adulto como educando es com 
patible con el que se le exige desde las otras instituciones sc 

ciales? . 

También puede seleccionar, para plantear a sus alumnos,ai,woz rielm si 

guientes problemas propuestos por Adalberto Velázquez (l), y que hemos simplifi- 

cado, conforme a la edad de los destinatarios: 

- ¿Cuál es el marco educativo que posibilita que la educación de 
adultos sea un instrumento de concientización y socialización 

del individuo y de transformación de la sociedad? 

- ¿Cuáles deben ser las funciones de la educación de adultos para 

ésta impulse el desarrollo integral del hombre. el mejoramientc 

de la sociedad y la elaboración de una cultura latinoamericana? 

- ¿Cómo debe ser y cuáles son los instrumentos que necesita un e- 
ducador de adultos para cumplir estas funciones? 

Seguramente usted encontrará otros y de todoselloselegirá aquellos 

más adecuados y los adaptará a la realidad de sus alumnos y de su comunidad. 

(1) velázquez, Adalberto. -El educador de adultos hacia un nuevo enfoque-. cuadei 

nos del CREFAL 1. CREFAL, ~éxico, 1976. 



m DESARROLLO 

Sugerimos comenzar con un primer acercamiento al tema. a partir del 

cual se puedan plantear los problem~s seleccionados. 

Se puede optar, entre otras estrategias, por: 

- Proponer a los alumnos la realización de una encuesta 
a los profesores de la escuela, para averiguar cuáles 

son las ideas vigentes entre los educadores acerca de 

quién es considerado adulto. cómo aprende. cómo debe 

ser educado. etc. 

- Discutir grupalmente, a partir de la lectura de situa- 
ciones o ejemplos concretos semejantes a las que le 

proporcionamos en págs.14 y 15. 

Esta actividad introductoria permitirá el planteo del o de los proble- 

mas y de ella deberán surgir las líneas que permitan abordar las distintas dimen- 

siones de análisis de la institución (política, económica, etc.), que el grupo 

trabajará a partir de la selección bibliográfica que usted realice. (Incluimos 

en este documento algunos textos que pueden serle Útiles.Ver págs.16 a 25) 

Si bien aqu: tomamos como base el problema de la alfabe- 

tización o educación inicial de adultos no instruidos, 

es necesario tener en cuenta que éste es sólo un aspec- 

to, pies el tema también incluye la educación del adulto 

que ha recibido una formación básica y la problemática 

que plantea su aprendizaje en niveles superiores del 

sistema educativo (como la universidad, por ejemplo), 

en instancias de perfeccionamiento o reciclaje profe- 

sional (actualización, especialización) o en las Propues- 

tas de educación para el enriquecimiento personal y el 

mejor aprovechamiento del tiempo libre. 



Creemos también importante itacerle notar que los 

ejemplos propuestos pueden llevar a malentender el 

problema y circunscribirlo al marco del individuo, 

por lo que es necesario que a partir de la discusión 

grupa1 guede bien claro que "el problema pedagógico 

de la educación del adulto se transforma en un pro- 

blema socio-psicolÓgico de raigambre po1:tica.' ( 2 ) .  

es decir, que las situaciones individuales son emer- 

gentes de situaciones sociales, po1:ticas y económi- 

cas, que en el caso del analfabetismo, por ejemplo. 

responden a condiciones de marginalidad que se expre- 

san también en la insatisfacción de otras necesida- 

des elementales como la alimentación. la salud, la 

vivienda, etc. 

En este marco, consideramos algunas ideas básicas cuyo análisis cree- 

mos ineludible. Podemos comenzar preguntándonos ¿cómo se trató el tema a lo lar- 

go de la historia?. Antes del siglo XIX el adulto analfabeto no era considerado 

sujeto de la educación. A lo sumo, ésta se reducía a una preparación especifica 

para una tarea determinada, generalmente manual. Con el advenimiento de la revo- 

lución industrial comenzó a tomar cuerpo la idea de una capacitación sistemática 

de los adultos, por cuanto comienza aversea la educacih iomo inversión social. 

Aquí, como usted lo habrá notado, la dimensión histórica se entronca 

con un análisis de tipo económico. La educación del adulto aparece así como ga- 

rantía del desarrollo social basado en el dominio de la ciencia y de la técnica 

y comienza a aparecer una legislación favorable (dimensión política). Pero, si 

profundizamos el análisis sociolbgico podemos notar que esta legislación defen- 

día los intereses de determinadas clases sociales, por cuanto se temía que la 

escolarización de las masas populares produjera escasez de mano de obra para las 

tareas menos calificadas (dimensibn económica). 

Es importante tener en cuenta también que estos modelos de alfabeti- 

zación empleados en Europa después de la revolución industrial se han trasladado 

( 2 )  Ovide, Menin. -~sicolog:a de la ~ducación del Adulto-. Publicaciones de Ciencias 
de la ~ducación. Facultad de Humanidades y Artes. U.N.R. Rosario-Santa Fe.1986. 



a muchos paises latinoamericanos, a partir de.su proceso de industrialización, 

y todavía subsisten con una estructura similar al modelo de la enseñanza primarii 

común de los niños. constituyéndose en una mera prolongación de ésta (dimensión 

cultural) con contenidos de lecto-escritura, cálculo y algunos rudimentos de edu- 

cación cívica. 

Con los movimientos obreros del siglo XXI (dimensión socio-política) 
aparece reivindicada la necesidad de una educación integral. Esto, más las deman- 

das de mayor participación de las personas en las decisiones atinentes al bien 

común, va configurando la idea de superar el carácter clasista, delimitado y reme 

dial de la educación de los adultos, que adquiere una clara dimensión política: 

se reconoce su necesidad y se le confiere el status de derecho. 

Una educación integral que debe ir más allá de remediar carencias o 

completar una instrucción básica insuficiente y el hecho concreto de la comple- 

jidad y obsolescencia rápida de los conocimientos y capacidades requeridas para 

desempeñarse adecuadamente en la vida social (aspecto socio-cultural).plantean 

la exigencia de una educación continua que permita a todas las personas afrontar 

las cambiantes condiciones del mundo actual y satisfacer las renovadas necesida- 

des de desarrollo integral del individuo (dimensión filosófica). 

Contribuye a todo ello el aporte de la psicología (dimensión cientí- 

fica), sobre todo en la segunda mitad de este siglo, que proporciona las bases 

experimentales que permiten superar los prejuicios acerca del decrecimiento de 

la capacidad de aprendizaje con la edad (excepto en aquellas funciones muy estre- 

chamente ligadas a lo fisiol@cq,como la percepción, por ejemplo) al demostrar 

que el aprendizaje se enriquece y potencia en función de la experiencia de vida. 

Todos estos aportes convergen en concepciones filosóficas que ubican 

a la persona como eje de una educación que debe ser continua. integral. contextuz 

da -es decir, situada en el marco del proyecto socio-político de una comunidad-, 

y abierta para todos, es decir, sin discriminaciones de ningún tipo. 

En este marco, el adulto no puede ya ser concebido como un niño gran- 



de y tratado como tal: es un sujeto que tiene una posición tomada en el mundo, 

que está inmerso en un universo cultural, lo que le proporciona una cierta cos- 

movisión; en suma, es un individuo posicionado (dimensión social) cuya educación 

no puede obviar este punto de partida,asi como tampoco puede restringirse a aspec- 

tos puntuales de formación especifica. sino que debe atender todas las facetas 

de su personalidad en la peculiar condición de su existencia, para que el apren- 

dizaje sea un proceso critico, activo y comprometedor. 

Se plantea entonces la educación como concientizacibn, centrada en 

los intereses más auténticos del adulto, que permite comprender la realidad y 

situarse criticamente frente a ella. constituyéndose en un instrumento de libera- 

ción del desarrollo pleno del ser humano. 

Hasta aqui, un esbozo de la teoría que culminará en la formulación 

de una síntesis de los lineamientos. principios u objetivos básicos de la educa- 

ción de adultos. Ese marco de ideas llevará a cuestionarse ¿Tiene este modelo 

una concreción en los hechos? ¿Cuál es la distancia existente entre las posibi- 

lidades reales de educación que se ofrecen hoy a los adultos y lo que todos 

coincidimos en considerar deseable? LLegados a este punto, es indispensable que 

los alumnos pongan'los pies sobre la tierr; y realicen trabajos de campo para 

confrontar las ideas analizadas. 

Cada subgrupo de alumnos podrá elegir alguna de las tareas que le 

proponemos como ejemplo. u otras que a usted se le ocurran y elaborarán un plan 

de trabajo para concretarla. 

PROPUPSTAS PARA EL TRABAJO DE C m  

1. Relevamiento de las ofertas de educación de adultos existentes 

en la comunidad, y evaluación de su adecuación con las pautas - 
eliibor~dus por los iiJii~iiios. coi1 rcslicclo a una o a1~:uii;is tlc liis 

siguientes alternativas: 



a) ¿Alfabetización, educación básica o recuperación? 

b) El adulto como estudiante dentro del sistema educati- 

vo formal (universidad, instituciones de formación su- 

perior, etc. ). 

c) Instituciones de perfeccionamiento y actualización, 

posgrados,et,. . 
d) Las propuestas de educación para el enriquecimiento 

personal. 

2. Análisis de la docümentación referida a la educación de adultos 

a la que pueden tener acceso (currículos, cartillas, circulares, 

publicidad, material de apoyo, etc.) y su confrontación con las 

ideas analizadas. 

Cada trabajo concluirá con un informe final del grupo responsable 

del mismo, que será analizado y discutido con la clase total, lo que aportará 

nuevas líneas de profundización en la temática. Surgirán así seguramente, entre 

otras, problemáticas referidas a: 

- el adulto y sus formas de aprendizaje, 
- la educación del adulto y los medios de comunicación, 
- el rol del adulto como educando y como trabajador, 
- su rol en la familia y en el sistema educativo, 
- su rol cívico y la educación, 
- la educación del adulto y la recreación. etc. 

Consideramos que esto será propicio para que cada subgrupo profundi- 

ce en algún tema de su interés, a partir del análisis bibliográfico u otras es- 

trategias que usted les sugiera o ellos misnios elaboren. Las conclusiones de 

cada grupo serán presentadas al grupo total. y se buscarán ideas que sinteticen 

la problemática y que apunten a la comprensión por parte de los alumnos de la 

. ..:-,-, ..: *,!,-,;ir-. -.,- -,, ;,.!Fn-. ,c,.t-,. -m,: . -<  '.T.-,.. . > .."., ;, , . . . .. . 
11 ;aragu?.!/ 1657 - lsr. ~::o 
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necesidad de que l a  escuela se abra a  l a s  o t r a s  inst i tuciones soc ia les  y respe- 

t e  l a  par t icular  posición del  adulto en todas e l l a s .  

SUGERWCIAS PARA U EOALUACION 

E s  importante respetar los  c r i t e r i o s  acordados con l o s  alumnos du- 

rante el  desarrollo de l a  unidad introductoria y si e s  necesario. agregar, a  

pa r t i r  de nuevos acuerdos, algunos o t ros  propios de l a  ta rea  especif ica de e s t a  

unidad. La participación, e l  compromiso con l a  tarea.  l a  calidad de l a s  conclu- i 
siones,  e l  nivel de aná l i s i s ,  e l  juicio c r i t i c o ,  l a  comprensión, l a  cooperación 

grupa], e t c . ,  son c r i t e r i o s  posibles que l e  permitirán evaluar e l  desarrol lo  

del proceso. E l  grupo y usted seleccionarán para cada caso l o s  más adecuados. 

Asimismo se podrán evaluar como productos parciales ,  l o s  informes 

presentados con ocasión de: 

- l a  propuesta de principios y objetivos de l a  educación 

de adultos, 

- l a  finalización del  t rabajo de campo, 

- l a  investigación realizada por cada grupo sobre e l  te- 

ma de profundización. 

Como c ie r re  puede u t i l i z a r s e  una prueba de l i b r o  ab ier to  para l a  

evaluación de losaprendizajes realizados durante e l  desarrol lo  de e s t a  unidad. 

Le proponemos algunos ejemplos: 

1. Dé a  s u s  alumnos l a  siguiente consigna: "Un grupo de integrantes 

del  club de l  barr io  ha decidido i n i c i a r  una campaña de a l fabe t i -  

zación. Ha so l ic i tado  a  l a  escuela que elabore un  proyecto para 

l levar la  a  cabo. Esta decidió. en primera ins tanc ia ,  l a  confec- 

ción de un fo l l e to  destinado a  l o s  futuros alfabetizadores para 

que éstos  conozcan cuáles son los  principios de l a  educación de 

adultos y otros  aspectos importantes de l  tema. S i  fueras  encarga- 



do de redactar dicho proyecto ¿Cómo lo hadas?. Diseña uno que 

contenga la información necesaria para un alfabetizador de a- 

dultos y que responda al modelo propuesto. Puedes consultar todo 

el material bibliográfico que necesites." 

2. Entrégueles alguna cartilla, folleto o aviso de algún plan de al- 

fabetización o de alguna institución de educación de adultos y 

pidales que lo evalúen en función de las ideas analizadas en cla- 

se, realizando críticas y sugerencias. 

3. Póngalos en la situación imaginaria de tener que explicar, por 

medio de una charla,a un grupo de jóvenes que inician su prepara- 

ción como alfabetizadores.en qué consiste la educación de adultos. 

cómo es y cómo debería ser. Pidales que vuelquen por escrito lo 

quedirían en esa charla. 

4. Soliciteles que elaboren el guión de un programa radial destina- 

do a esclarecer a una audienciaheterogka los principales aspec- 

tos de la educación de adultos. 

A continuación se incluye una selección de textos 

adecuados a este tratamiento de la unidad . 



'iaroiOoid mcq sou onb A cyasua oi enb o810 se iip!ic3iiir7 ?I ai:b 
opiioiduioo AoH ,up!ovlnpe i!quoi A inpueide epond sia!iiii~eno 

.sop kqqoiJ un 813 .c@n~isi;! &mi Gqeq eijos~ad ese onh 'o!q 
4UsJ U8 'EqUSiind 'U9pWZ!lüqqli, s( 8p 603!S)q S<llULl!111!3M101 SO( 

.. . 
o? &qup ,,S~NIOII!., EWLIW~ wun ei~b iesiied oP!ili:30 ejqeq aiu 
m quur .elq!mmat! e l!yj!ri niueuieuins o81e ep e:(eicii as ~nb 

'edes 01 oiin enb 
um sepaiuoi ieipnui sqle ue ntluod mdw ns u sclle~ Se( MLIS!UI 
aun m &m ua mii3se unb uunnmd m onb 8Dains Wond uoio . . -iel :o~~&aeep ie uwqepunb wieic\eh'sPu solmi 'eiaiisiu esa ea 
'oieuip unha eUmAue A mlnw !UI u qqiioso u uuiepivls eui onb iee 

~srn s'omip&ue opuid ~&i;iiuoi se rrnei~ rins ~'so~!iun'~ 
sqiio!ied s!ui mp oq!3ei enb kauw sq -01 mal o;)biXI EJO~Q 

. . 
ep osoisr sq ue ssmiiu J~M~O ep &";ocni~! 10s Aoij .O!~IU&I 

m lol-U e!iuq!O!~ wism eun deq eidiue<o '-..ollonhu eoii 'u1 

-m ei> eiá a mm~aedh~ enb eD &kin!%<~o~ u~i o iiiiis;ied&oac 

4103 BUUKIO~ 9~. 83!hjqj RIS~ ua JQIR~WJI E 9iiua npusn3 
.E.iwj q O0 'WUS!iJJ IiibM 

mpumdo w pep!unuodo uuitl q iymoidn ap pep!.?iiul 8siia1iirii 
ni p;o ennl 'o.<lcii g ro8nl (np A mp(e el np ii~op nla!nb 'olqririd 
lep 89193 sgw so~ytmnpe soppm 601 'EP Aun snl!?!j!p sod 
-uie[i ueie qsnw .ioh w;il eui gum~ oqinw pBinuie au osa 
A 'qc~umqp g sorieuig~(l( eiunes soun r ~eiiuoiue es 

l 
nies qui alsiimu q enb E oplqop wauud cfrue!msiia 
s( J!w=~ sp pw!unwdo el Mm MI e~weki~! *u ~~vnn 



WNA ANALFABETA EN PARIS 

-'Hay !~dla~ras que r e c m e  usted sjn sa- 
h.r 1err.J 
-Hay Ires palabras: las de las estaciones a t l  
rnnio quc lomo iodos los di=: Lilas y Chale. 
ki. y mi nombre de soltera. 
-¿Podris <t1edrecom€rlas entre otras mu- 
chdC' 
-Creo  que iós reconoceria enire unas veinie 
pdlabras. 
- , Cdmo !as ve usted? , Cwno dibyos ? 
-SI usted quiere. como dibulos. La paiábrá 
Lilas es casi lan alta como ancha. es muy 
l l d a  La pnlabra Chalelel es demasiado alar- 
gada. me parece que es menos boniia Es 
muy ailerunle de Iz palabra Lilas. 
-Cuando ha intentado usledaprendera leer. 
¿le ha paiwido dilicil? 
-Usled rio sabe wmo es eso. Es áigo lerri- 
Me. 
-,Porq-e? 
-No se i$xaciámenle. Tal vez porque eso... 
las lciras. es tan pequefic. Perdbnemc, iam- 
poco st? ex9resarme. 
-¿Le resulta muy dilic,l vrv~r en Pars. ver. 
dad? ,Con10 hace para d e s p l d ~ a f s ~ ~  
-Taniendc lengua se puede Ir a Ro a 
-,Como ss las arregla usted? r 
-Hay q.ie preguniar mucho y rellexonár. 
Pero. 'sabe?. una reconoce todo muy pronio. 
nias rapido que los demas. Somos wmo los 
ciegos IIA~ esquinas que una rewnoce. Lut. 
go se pregunta. 
-,Mucho? 
-Diez veces, m& o menos. para dar una 
vuelia por Paiis cuando saQ0 de Romainville. 
Exán )os iiombres de )os 'melros": una se 
eq~iivoca y I i rmque regresary volver a pre- 
giintar. Luego. )os nombres de las salles, de 
la, liendas. y los números. 
--,LOS nUmeros? 
-SI. no se leerlos. Se conlarlos en mi cabeza 
y miiy bien cuando se iraiade mi salario y niis 
wmpras. pera no SE leerlos. 
-,Jamds wnbesa usted que no sabe leer? 
-.lamas. Siempre digo lo mismo. que me he 
olvidado lás gaías 
-, Sa ve tili!igada a veces a conle,arlo? 
-A veces. si. cuando tengo que firmar. en la 

* D u r a s ,  M a r g e r i t e .  F r a g m e n t o s  

fhbrica o en el m,n.c.p,o Psro )á  r e  ~s i ec .  
soempre me rumrizo c~anoo tengo que dec~r. 
io SI usted tsiuviera en mi caso io compren- 
aeiia. 
-,Y en su iraoa,o? 
-Cuánw me wniraiar. no io cgo Cóaa vez 
iicnio mi suene En general. ia &,a rr.arcn- 
bien excepto cuando hay I~cnas di. horarios o 
formularios que llenar Si no ocurre naas ae 
eso, io aistm~io ben. 
-,En rmas panes ? 
-En icads: en el iraoac. en ios almacenes: 
aparenlo mtrai los DaiarLts y lás eliqueles 
Tamb~en tengo mieoo de que me roben. de 
que me enganen: descantia siempre. 
-,Le molesta eso en su propm traM,o? 
-No. Trabajo caen. Tengo que preslar nias 
aiencion qde los aems  Relleaiono. ae:e 
tener mucho cumaodo Tmo "a tien. 
-,,Y cua3%ia s c e  comgras para su casa? 
-Conozw laros tos a b r e s  ae taras las 
marcas de los prmucios que &.1iIi20 Cuando 
quiero camo~ar ae marca me awmpana LM 

amiga Luego me acuer,ac de los ulores ae la 
nueva márcá Nosolros iinemos buena m- 
morla 
-,Cuales son >us orstrdciionas' LE.  c.nr 7 

-No El cine no lo wmprendo Va oemasiaoo 
rapido. no comprenao lo que a,cen. Y. -re 
1060, nay aemasiádos letreros que oqén La 
gente lee iás ieuas y ani los benc ,jrrd mn-  
movdos o conienios. mieniias que yo na 
wnlprendo nada Yo voy al leairo 
-,Por q;e á l  teatro? 
-náy iternvae ~~~~~~~r bgeri ie a i c ~  ij33 

10 que hace No hay náca ewrilo Hjblan 
despacio CompreMo bn prxo 
-,Y a mas de eso? 
-Me gusta el campo. re i  tos aewnes. No 
soy mas lonia que ouá peio c ~ a r u o  m se 
sabe leer se'es como un nni,o 
-,Ol~,da "stsd a Y 2 6 2 5  qde cri S ~ M  icar? 
-NO. pienso consmtemínir dn eiio en 
c"anto salgo ae casa. Es lai~goso y ha- 
perder .nutra t.cmpo C G ~  iai dc qGe m se 
den cbenia. es6 es lo C L ~  uná esla siempre 

... pensando Satrr8pre se itt-ne rnicUa - 
Marzo 06 19% 

e n  R e v i s t a  .El C o r r e o  d e  la Unes-  

co". J u n i o  d e  1986. 
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pués de la primira guerra mundial, creación de 
centros para desocupados en 1936, fundación de la 
Asociacibn para la Formación Racional de la Mano 
de Obra en 1946, organización en 1948 de cursos de 
promocibn prufesional en los niveles elemental y 
medio... 
41 Las condiciones actuales de la 

~ ~ ~- 
formación de adultos y de la educacidn 
permanente 

Un doble Ienómeno caracieria las últimas déca- 
das: por un lado, el crecimiento y diversifiwción 
de las instituciones de formación para adultos; 
por olm, la reivindicación de una cducnción per- 
manente que englobe, en un conjunto coherente, 
los diferentes momentos y los diversos medios. 
escolares y extraescolares, de la acción pedagógica. 

Ya hemos mencionado en la Introducción las 
condiciones de eslos cambios. Vuelven a encon- 
trarse. en la elaboración de la trasmisión dc con* 
cimientos, las caracteristicas esenciales de la evo. 
lución del mundo moderno: producción masiva 
de conocimientos y progresión logaritmica del nú- 
mero de trabajos cientificos; profundiución de 
los conocimientos. lo cual entmña el aislamiento 
entre las diferentes categorías de especialistas o 
entre eswci~l is tas  y no especialistas: cambio cua- 
litativo de los conocimientos, acentuando las difi- 
cultades de comunicación e n k  generaciones... 

Abiwlmente. albwnos sociólogos consideran el 
desarrollo de los conocimientos como factor esen- 
cial de la transformación de las sociedades. Los 
conflictos sociales pmpios de una sociedad pos- 
industrial se plantenrian, para eslos sociólogos, 
no en función de la apropiación de la ganancia 
sino dc la apropiación de los conocimientos. Uno 
podria prepuntane si la apropiación de conoci- 
lnienlos no esti. tanto en sus condiciones como en 
sus efectos. dominada siempre por los problemas 
Y conflictos socioeconómicos. Como quiera que 
sea, el desarrollo, simultáneamente cuantitativo y 
cualitativo. de los conocimientos constituye una 
dc las principalcs juslificaciones de la institu- 
ción de una educación permanente. En relación 
con lo anterior, el escalonamiento en el tiempo 
de las acciones educativas debería tener por c o m  
Inrio, según algunos, la limitación y aun la reduc- 
ción de las formaciones iniciales. Pero, ¿no se 
corre de esa manera el riesgo de confundir lo p 

sible con lo deseable? No se puede. cn efecto, 
considerar la limitación o reducción de una for- 
macidn inicial sin prestar atención, por un lado. 
a las condiciones escolares y extraescolares de 
adaptación a esa formación y. por otro. a las p 
sibilidades reales de ubicación y desarrollo que se 
ofrecerian a quienes debiemn abandonar muy 
pronto el sistema escolar o universitaria.. 

~ ~ 1 0 0 1 ~ ~ 1 ~  DEL IBABAJO Y WNOClMlENTU DEL 
T W r n  

El estudio del adulto parece haber sido encarado 
por la p~icologia cientifica. en un primer moinento, 
a través de  los temas de la vida proCesiona1. Antes 
de haber sido formuladas en términos psicológi- 
cos, sin embargo. las relaciones entre el hombre 
y el trabajo han sido concebidas según las suge- 
rencias aportadas por diEerentes ciencias. Puede 
decirse que cada ciencia, una vez alcanzado cierto 
grado de madurez, ha propuesto un modelo del 
hombre en el tmbajo. La evolución del estudio 
cientifico del trabajo, por su parte. se ha visto 
acelerada o trabada wr la intervención de fac- 

quecer y precisar la imagen del trabajador y la 
concepción misma del trabajo. Además, ha tenido 
como consecuencia la revelación de algunas con- 
tradicciones. de cienos conflictos que deheiá en- 

frentar el formador de adultos. como investigador 
tanto como piáctico. 

11 Del esquema aiecunico a1 estudio 
ysicosociológico del trabajo 

Se hnn propuesto sucesivamcnlc difcixntes esque- 
mas (mecinico. f i s i c~u imico ,  fisiológico, ~lsic* 
sociológico) para explicar el trabajo humano. La 
inadecuación de cada esauema a los datos de la ~~ ~~~ .~~ ~ 

~ ~~~ 

experiencia ha~hechbnecesario recurrir una y otra 
vez a un nuevo modelo. Retengamos, entre los 
antiguos modelos, la aplicación, por Galileo, de 
las nociones de palanca y dc plano inclinado al es- 
tudio del organismo humino; o la evaluación, por 
iavoisier, de un trabajo determinado por medio 
de la cantidad de oxígeno absorbida por el tra- 
bajador. 

Más pidxima a nosotros, la psicologia diferen- 
cial insnhú. a comienzos del sielo xx. las ticnicas . . 
de orientación y selección profesionales. Ambos 
tenias dominaron en Francia la psicologia del trn- 
bajo hasta la segunda guerra mundial. Bajo la 
influencia, entre otras, de estudios nortcamerica- 
nos. surgió después el interés por las relacionca 
humanas en la industria. por la dinzímica de gru- 
po y la organización de )as tareas.. . 

El desarmllo de esta psicologia no es obra so. 
lamentc de los hombres de ciencia. Es ibwalmente 
el producto de ingenieros e industriales, preocu- 
pados por incrementar la rentabilidad de la em- 
presa. EstA influida también por las reacciones 
de los trabajadores ante las consecuencias de di- 
cho inqemento. Más allá de la empresa, se en- 
w t r a  el contexto socioeconómico Y politico Que 
uuivadria ' iomar en consideración.. . 

Actualmente, la expresión de nuevas necesida- 
des en materia de formación psicosocial se debe, 
por un lado, a cambios sociotécnicos (aumento 
del tamaño de las emoresas. com~leiidad de las 
estructuras, refuerzo d i  la eil>eciaii&ción) y, por 
otro. a una evolución de los inodelos de auto. 
ridad. 

21 La  persona del trabajador y la 
noci6n de trabajo 

El progreso técnico y los cambios que provoca 
en la organización del trabajo contribuyen de tres 
maneras a una toma de concienciade la rdsicn- 
cia del trabajador como persona. Ante todo, la 
esl>ecialii;ición demasiado estrecha provoca una di- 
sociación psicológica contra la cual el trabajador 
reacciona para mantener o preservar la unidad de 
su persona. En sebvndo lugar, la racionali.ración 
y la sclccci0n de tipo tayloriano tienen como con- 
secuencia la eliminación brutal de los obreros me- 
nos aptos y de mayor edad.. Estas niedidas susci- 

-tan reacciones de orden moral y cientifico y tienen 
como resultado un reconocimiento de la diversi- 
dad humana. Por ullimo, la concentración indus- 
trial desainilla la solidaridad obrera y entraña. 
por lo tanto, una modificación del sialus tanto 
material como moral y social del trabajador. .. 

tores tdcnicos. soci&conómicos o politicos. El 
i n ~ r e s o  relativamente recientc del psicólogo o del 
psicosociólopo en la empresa contribuye a enri. 



1. EL APRENDIZAJE EN EL ADULTO. 

ntos.Menin. Ovide. ~6icolog:a de'la 
ión del Adulto. Publicaciones d e  

ias d e  la ~ d u c a c i á n  - Facultad de Hu- 
ades y Artes. U.N.R. Santa Fe -1986. 

1 - Planteo del vroblem 
La mayor parte de las investigaciones rea- 

lizadas sobre el problema del aprendizaje tal 
como lo realizan los seres humanos. se ha limita- 
do casi siempre a indagar sobre sus primeros a- 
ños de vida. En efecto. basta con revisar los 
textos en uso, así como numerosos ensayos sobre 
el tema, para ver que no se avanza más alle de 
la niñez y la adolescencia. Tanto para lo que 
llamamos el aprendizaje escolar, que se realiza 
de manera sistematizada en instituciones estata- 
les y privadas, cuanto el aprendizaje no escolar 
que se realiza de manera menos sistematizada, 
por la fuerza condicionante del medio y a través 
de la imitación. así como la introyección de pau- 
tas, valores y costumbres. Con esto. queremos 
decir, que sobre el aprendizaje del adulto en 
su aspecto teórico y práctico, se ha investigado 
poco o nada. Los pedagogos. no obstante y desde 
un punto de vista más bien empírico, han formula- 
do una serie de apreciaciones -muchas veces de 
gran valor- que han servido para organizar la 
enseñanza del adulto en escuelas y colegios. con 
logros medianamente aceptables. Por razones de 
formación -digamos, mejor. que, por falta de una 
adecuada formación teórica- han trasladado mecá- 
nicamente los datos de la experiencia y la inves- 
tigación realizada en otros campos y niveles 
de la educación, a este nuevo campo de trabajo, 
con pobres resultados y una suerte de confusión, 
que ha afectado muchas veces su quehacer especí- 
fico. Con todo, los educadores se preguntan toda- 
via Si los adiiltos aprenden de una manera distin- 
ta a la que aprenden los niños y los animales. 
sobre quienes tanto se ha escrito. En términos 
puramente "impresionistas" suelen sostener que 
"algo hay de diverso." Sin embargo. las respues- 
cm que los psicólogos v los sociólogos de la 



educación les han dado, parece no satisfacerlos 
todavía. 

La didáctica -en la que incluimos la metodo- 
logía de la enseñanza- ha cometido, muchas ve- 
ces, errores garrafales al respecto. Durante si- 
glos ha partido del supuesto que toda enseñanza 
se debe realizar en función de los métodos tradi 
cionales del pensamiento lógico y nada más; la 
inducción y la deducción, el análisis y la sínte- 
sis; tanto con niños cuanto con adultos, sin pre- 
ocuparse por saber si la realidad histórica y 
social en la que se mueven, concretamente, los 
adultos a quienes enseña, inducen y deducen, ana- 
lizan y sintetizan, con el nivel de abstracción 
que ella pretende. Porque ha pretendido siempre 
enseñar con olvido casi absoluto de los otros 
factores que intervienen directamente en el pro- 
ceso, entre los cuales cabe mencionar los facto- - res de orden emocional; por sólo citar losque 

\D más se toman en consideración, después de la in- 
teligencia y la madurez, en la actualidad. Por 
lo demás, esa misma didáctica que reclama imagi- 
nación y capacidad creadora ha insistido en ense- 
ñar -con desconocimiento de los "auténticos inte- 
reses del adultoa- igual que lo vino haciendo 
desde hace siglos, con los niños; salvo muy po- 
cas excepciones de reciente data. Es que a nues- 
tro juicio -digámoslo ya- la diferencia del a- 
prender entre el niño. el adolescente y el adul- 
to no estriba tanto en la mecánica de dicho a- 
prendizaje, como veremos más adelante, sino en 
factores estructurales, nada mecánicos, de or- 
den biológico, psicológico y social, donde el 
problema de los intereses y las necesidades -pri- 
marias y secundarias- cobra un particular signi- 
ficado. No es posible seguir enseñando a leer 
y escribir a los adultos, si es que de eso se 
trata, con frases tales como "mamá me ama"."el 
oso asa la osa", y así por el estilo. Tampoco 
abordando temas de discusión y análisis que poco 

o nada le importan, cualquiera sea el nivel del 
sistema escolar en el que se halla. Porque si 
hace más de un siglo que W.Preyer nos dijo 
que el "niño no es un adulto en pequeño", es ho- 
ra que entendamos que el adulto, analfabeto o 
semianalfabeto tampoco es un niño en grande. Pue- 
de no estar escolarizado, o estarlo medianamen- 
te y haber realizado un excelente aprendizaje 
conforme a esas necesidades y esos intereses que 
hemos mencionado. . . 
1.1 - ¿A quién consideramos adulto? 

En psicología se considera que el ser hume- 
no evoluciona. desde el nacimiento hasta la deca- 
dencia, pasando por cuatro grandes etapas o pérí- 
odos de gran significado biológico, psicológico 
y social: la niñez, la adolescencia, la adultez 
y la senectud. Cada uno de estos períodos de la 
vida ofrece caracteres que lo distinguen unos 
de otros. así como caracteres que al mantenerse 
le dan continuidad y conforman la estructura de 
la persona humana. Cada corriente o escuela psi- 
cológica ha explicado de diverso modo este proce- 
so evolutivo; lo ha caracterizado a partir de 
ciertos conceptos teóricos y de ciertas observa- 
ciones (directas o indirectas) del comportamien- 
to del ser humano. Muchas de esas observaciones 
se han complementado con mediciones sistemáticas 
de todo tipo. Se han registrado variaciones -de 
origen racial, social, cultural, etcétera- pero 
en general. se ha logrado un cierto consenso en 
las apreciaciones sobre los caracteres básicos 
que denotan uno y otro estadio de la evolución. 
Esto, en el plano del desarrollo normal, donde 
la ciencia psicológica ha podido establecer cier- 
tos parletros que se modifican, a su vez. por 
la transformación histórica del objeto de estu- 
dio. En el plano de los trastornos patológicos 
tambieh se han logrado acuerdos mínimos. La peda- 
gogía se ha beneficiado notablemente con estos 
aportes; ha modificado su quehacer, en los cin- 



cuenta Últimos años, de manera extraordinaria. 
En modo particular, el que realiza con niños, 
pues su quehacer con adolescentes y adultos su- 
fre todavía; lamentablemente, un cierto desface 
entre los postulados teóricos y la práctica coti- 
diana. Nos referimos a la práctica en el aula, 
donde se hace preciso tener en cuenta personaii- 
dad, necesidades e intereses del alumno, para 
conducir adecuadamente -con los recursos correc- 
tos- el proceso educativo formal. 

En realidad e; concepto adulto se maneja, 
e9 pedagogía. de manera abstracta, con un carác- 
ter univoco que no tiene. No obstante,comencemos 
por decir que se trata de una etapa del desarro- 
llo humano que, en la mayor parte de nuestros 
países, se iniciaria con la mayoría de edad (en- 
tre 18 y 20 años). . . 

Digamos que, a nuestro juicio, el solo fác- 
. tor cronológico ligado a un supuesto crecimiento 
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normal, no resuelve el problema. Aún cuando qui- 
sibramos atenernos al amplisimo concepto de que 
adulto es el sujeto que "ha llegado a su mayor 
crecimiento o desarrollo." Es que para nuestros 
fines, el adulto es aquella persona que. además 
de su crecimiento fisico, ligado al desarrollo 
cronolbgico (edad), evidencia un nivel de autono- 
d a  consagrado por la experiencia individual y 
colectiva. No importa cubnto sabe (mucho, poco 
o nada) de lo que exige el sistema escolar. ni 
cubntos años tiene, sino cuánto puede (fisica, 
psiquica y socialmente), dentro de una sociedad 
concreta y en relación con la clase social a la 
que pertenece. Como es fácil darse cuenta, el 
concepto adquiere asi un sentido menos biologis- 
ta, mucho más integral, donde madurez, inteligen- 
cia, crecimiento físico, integran una estructura 
dinámica de diferente calidad... 

2 - La educación de los adultos 
La educación de los adultos tiene, en la 

actualidad,un sentido que no tenía hace veime 
años. En efecto, con el proceso de industrializa- 
ción de muchos países latinoamericanos, se impor- 
taron los modelos de alfabetización empleados 
con 10s obreros fabriles, los imperantes en la 
Europa posterior a la revolución industrial; mo- 
delos que han subsistido por largo tiempo en la 
educación de adultos de nuestros paises. 

!S modelo básico de alfabetización de adul- 
tos era el que operaba en la enseñanza primaria 
común: matemática, lectura y escritura, con algu- 
nos rudimentos de instrucción cívica (basada en 
la historia). Lo que constituyó el viejo modelo 
inglés de las "tres erres" . Los métodos e- 
ran los mismos. Los contenidos, repitámoslo, e- 
ran bastante elementales; a tal punto que, revi- 
sando cuadernos. se encuentra re£ le jada -pre jui- 
ciosamente- la imagen de un adulto casi retrasa- 
do intelectual. Sin embargo todo el mundo enten- 
día, por educación de adultos, la enseñanza que 
se impartía a los hombres y mujeres analfabetos, 
mayores de edad, "que querían aprender a leer 
y escribir." Posteriormente se amplió el horizon- 
te y la enseñanza se hizo más realista y más com- 
pleja. No sólo alfabetizó sino que administró 
recursos formativos más amplios. Adquirió la cla- 
ra dimensión politica que muchos pedagogos recla- 
maban. En esa linea Paulo Freire hizo sobre 
la base de una antigua metodología consagrada 
por el uso (la enseñanza por el sistema de pala- 
bras generadoras) y la dinámica grupa1 de conduc- 
ción permisiva, uno de los aportes más interesan- 
tes sobre el problema. Es que Freire descubre 
en la práctica, que el carácter clasista, deli- 
mitado y remedia1 que ceracteriza la educación 
de los adultos, (que por entonces na pasaba de 
ser, pese a las fuertes criticas que se le haci- 
an, una mera alfabetización de adultos) debe en- 
contrar una salida liberadora de las formas de 



opresión a que lo somete la cruda explotación 
de unos hombres sobre otros. Explotación que di- 
cha forma de alfabetización contribuye a reafir- 
mar en función de una política (filosofía políti- 
ca) de sometimiento, de "poquita cosa"; de repe- 
tición memoristica y acritica de viejos concep- 
tos moralistas basados en el temor. Freire plan- 
tea. si bien con reminiscencias evangélicas, el 
necesario análisis de lo que se aprende. 

Plantea abiertamente la necesidad de con- 
cientizar al ciudadano adulto por medio de la 
educación centrada en sus intereses más auténti- 
cos. De tal manera que el aprendizaje sea un a- 
prendizaje crítico, activo. comprometedor... 

En este documento por las razones ya di- 
chas, nos vamos a circunscribir a la tarea de 
analizar cómo aprende un adulto instruido o me- 
dianamente instruido, que ha cursado, cuando me,- 
nos, la enseñanza general. básica. He allí un 
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problema. A simple vista se descubre que no son 
iguales los intereses de un adolescente que los 
de un adulto. Tampoco~ las necesidades básicas, 
en el orden profesional, de un joven de origen 
proletario que otro procedente de las capas me- 
dias de la sociedad. Las urgencias de unos y o- 
tros tampoco son las misfls,.al parecer. Sus ex- 
periencias previas tampoco. Pero veamos qué pos- 
tula el organismo citado,"la expresión educación 
de adultos"-dice UNESCO en su recomendación- de- 
signa la totalidad de los procesos organizados 
de educación. sea cual sea el contenido, el ni- 
vel o el método, sean formales o no formales, 
ya sea que prolonguen o reemplacen la educación 
inicial dispensada en las escuelas y universida- 
des y en forma de aprendizaje profesional. gra- 
cias a las cuales las personas consideradas como 
adultos por la sociedad a la que pertenecen, de- 
sarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conoci- 
mientos, mejoran las competencias técnicas o pro- 
fesionales, o les dan una nueva orientación y 

hacen evolucionar sus actitudes o su comporta- 
miento, en la doble perspectiva de un enriqueci- 
miento integral del hombre y una participación 
en un desarrollo socioeconómico y cultural equi- 
librado e independiente." Esta horrible, barro- 
ca y extensa definición, apenas si se aclara un 
poco a sí misma cuando dice, más adelante, que 
"la educación de adultos no puede ser considera- 
da intrínsecamente, sino como un subconjunto in- 
tegrado, de un proyecto global de educación per- 
manente." Sobre esto queremos llamar la aten- 
ción: se trata de una parte debidamente integra- 
da con el todo, es decir, con el proyecto total. 
entero. de la educación como parte a su vez del 
proyecto vigente. Luego,'es fácil dedu- 
cir que la filosofía debe ser una. general. cla- 
ra. La instrumentación de ese proyecto debe ha- 
cerse. en lo que atañe a los adultos, de acuerdo 
con la realidad que aborda el proyecto. Esto por 
una razón de coherencia, de donde no basta con 
aplicar el método, mecánicamente, sino que es 
preciso seleccionar el contenido adecuado y pro- 
cesarlo correctamente, de manera activa, partici- 
pativa, única forma de "retener" al adulto (to- 
cando sus intereses y subviniendo a sus necesida- 
des. mediatas e inmediatas, con realismo). Por 
eso, la práctica docente nos ha enseñado que con- 
ducir el proceso de aprendizaje del alumnado a- 
dulto -a nivel de escolarización secundaria y 
terciaria- implica mucho más que conocer las le- 
yes del aprendizaje en abstracto. Implica, cree- 
mos, una investigación profunda sobre problemas 
que la misma educación a distancia genera en un 
país cuya modalidad de conducción es, en la ma- 
yor parte de las instituciones del Estado -inclu- 
ida la familia y la escuela- de carácter paterna- 
lista; es decir conductivo... 



2.1 - ¿Cómo aprende, entonces. el adulto? 
En términos muy generales. de acuerdo a los 

datos que posee la psicologia de la educación 
en la actualidad, en su aspecto mecánico el a- 
prendizaje de los adultos jóvenes no difiere, 
básicamente, del aprendizaje de los niños. Ni 
siquiera de los animales evolucionados (primates 
y otros). Por lo menos ésto es loa que dicen nu- 
merosas investigaciones realizadas, principal- 
mente, por los conductistas y los reflex610gos. 

Ahora bien, para una correcta conducción 
del aprendizaje. la pedagogía no puede circuns- 
cribir su acción a la simple parte mecánica del 
proceso, so riesgo de automatizarlo nocivamen- 
te, en tanto ignora la capacidad de creaci6n y 
re-creación que dispone el hombre, mucho más am- 
plia que la de los otros animales. Esta capaci- 

N. N dad existe no sólo por el "bagage" biológico que 
dispone. sino por los efectos condicionadores 
y potencialmente enriquecedores del medio que 
lo desafian constantemente a dar respuesta a los 
múltiples requerimientos sociales. Los programa- 
dores en educación de adultos no pueden perder 
de vista esta realidad histórica en la que se 
desenvuelve el aprendizaje del hombre, si quie- 
ren entender los éxitos y los fracasos que acae- 
cen con sus programas. 

De las diversas corrientes psicológicas con- 
temporáneas que se han ocupado del tema que esta- 
mos abordando, la Escuela de Ginebra (con Jean 
Piaget a la cabeza) es la que a nuestro entender 
lo aborda con más rigor. Se sitúa en la perspec- 
tiva del estructuralismo genético -perspectiva 
de la que es creadora- y desde allí explica el 
pensamiento inteligente con el cual el adulto 
incorpora conocimientos de diversa calidad y ex- 
tensión. 

Según esta corriente del pensamiento psico- 
lógico e l  adulto piensa y opera abstractamente. 

El pensamiento abstracto de estructura lógica 
formal, caracteriza al adulto sano, normal, ins- 
truido. Es el adulto con el cual supuestamente 
trabajamos en los colegios de enseñanLa media 
y en.las universidades. La inteligencia normal 
de estos jóvenes (hombres y mujeres) se caracte- 
riza no tanto por el cociente mental (aspecto 
cuantitativo), cuanto por la capacidad operato- 
ria, reversible,reconstructiva, de su pensamien- 
to (aspecto cualitativo). 

Esta forma de pensar -forma que implica una 
estructura diferenciada sobre la base de expe- 
riencias y acciones concretas, que enriquecen 
y desarrollan la base biológica de los primeros 
esquemas, con los cuales recobra el equilibrio 
perdido- no se da sin más, por efecto del simple 
desarrollo del ser humano. Muchos.adultos sanos, 
instruidos. no operan con un pensamiento lógico 
formal (es decir abstracto). De acuerdo con el 
"sistema de estadios" postulado por Piaget y co- 
laboradores, hay que reconocer que muchos estu- 
diantes adultos detentan. apenas, un pensamien- 
to lógico concreto cuando no. intuitivo. ¿Qué 
significa ésto, en términos didácticos? Sencilla- 
mente que se trata de un adulto que, por falta 
de entrenamiento, de experiencias enriquecedoras 
u otras causas, tiene dificultades para "pensar" 
en un cierto nivel que se supone el correcto pa- 
ra su desarrollo intelectual. Luego. el aprendi-'. 
zaje que el docente pretende conducir sobre la 
base de los postulados de la lógica formal, se 
ve notablemente incerferido por dificultades que 
lo obligan a realizar concesiones poco deseadas. 
Esto, cuando el profesor tiene claridad sobre 
el fenómeno. Cuando no la tiene, los resultados 
se complican notablemente por ignorancia de am- 
bas partes. 
2.2 - ¿Cómo se caracteriza el modo de pensar a- 

dulto con el cual realiza su aprendizaje? 
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. . S  el que se han realizado en numerosos países. I ~ ~ ~ ~ -  

aprendizaje del adulto no se reduce al puro pen- tigaciones que si bien no dicen con toda preci- 
sar en cuanto tal, sino que en ese pensar se re- sión si el adulto "aprende de manera diferentet' 
flejan la estructura histórica de la sociedad, ,que el niño y el animal, nos permiten deducir 
los intereses de clase y la dimensión afectiva, la naturaleza cualitativamente distinta de SU 

aspectos que inciden, por igual, facilitando o pensamiento; con el cual "opera" en niveles de 
dificultando el proceso. Ya no basta reducir el abstracción que el niño pequeño no alcanza y el 
análisis de este problema a la madurez p la inte- animal tampoco. Con todo, podemos decir que en 
ligencia; es preciso ampliar la perspectiva pora su aspecto formal (nos referimos a la forma de 
ver en qué se asienta esa diferencia. aprender que algunos autores llaman "la mecánica 

3 - Concluvendo del aprendizaje"") pareciera que no existen mayo- 

Podemos decir que, de acuerdo con los datos res diferencias básicas. En todo caso otros se- 

que dispone la de la educación en la rían los aspectos diferenciadores del modo cómo 
actualidad sobre el problema del aprendizaje del aprende el adulto. Tema este muy caro a la peda- 
adulto, es posible plantear si bien con carácter g0gia contemporánea y en particular a la educa- 
provisorio por la limitación de las investigacio- ción del adulto, cuya inscripción en el campo 
nes realizadas, las siguientes conclusiones: tan amplio de la educación continua la somete 
1. - Numerosas corrientes psicológicas contempo- a indagaciones permanentes -nacionales y re~ipna- 
ráneas han abordado el tema del aprendizaje en le;; sin&rilarrs y comparadas- preferentemente 

w general desde concepciones epistemológicas dis- de carácter interdisciplinario, por cuanto 
tintas; con resultados unas veces próximos Y 0- visto que ella sola no puede con el problema. 
tras distantes. El concepto mismo de aprendizaje 3. - Esos aspectos o factores diferenciadores, 
no tiene un significado unívoco. La carga de na- descansan no sólo en la estructura interna del 
turaleza biológica que le ha conferido el conduc- pensamiento adulto, cuya génesis y compleja evo- 
tismo, por ejemplo, difiere notablemente del con- lución bio-psico-social ha estudiado Piaget y 
cepto usado por,otras corrientes que si bien man- colaboradores con particular detenimiento, sino 

tienen como substrato material el bagaje neuroló- -y con particular peso- en la estructura social 
gico. sensorial perceptivo y aperceptivo de ba- misma donde se generan las múltiples necesidades 
Se. superan entre otras el acentuado mecanicismo e intereses del adulto concreto, de una época 
que le confiere particular identidad. Entre esas y un lugar concreto. La psicología y la pedago- 
corrientes superadoras destacamos el estructura- gia han trabajado en exceso con esquemas teóri- 
lismo genético de la Escuela de Ginebra, corrien- cos que han olvidado bajar a la realidad de la 
te en la cual -si, bien con cierta heterodoxia- vida cotidiana. Pareciera que ahora. los nuevos 

inscribimos el presente trabajo enfoques interdisciplinarios la están sacando 
2. - Cuando se trata del aprendizaje de los adul- del limbo. En materia de educación de adultos 
tos, los datos aportados por la psicología evolu- abogamos por la construcciÓn de un modelo que 
tiva (o,psicología del desarrollo) son todavía opere en el campo de la psicología de la educa- 
pobres pese a la enorme can~idad de investigacio- ciÓn de modo que. partiendo de la teoría baje 

nes -preferentemente de carácter experimental- a la práctica cotidiana y regrese a la teoría 
en forma de reflexión permanente, evitando las 
traslaciones mecánicas. 



Con esto queremos decir que los factores 
que diferencian el aprendizaje del adulto, no 
son siempre los mismos. en cualquier tiempo y 
lugar. Esa inmutabilidad con la que ha estado 
operando cierta pedagogia, tácita, o explícitamen- 
te. durante mucho tiempo, no existe. 

Más allá de cierto bagaje orgánico -que tam- 
poco es inmutable- existen factores psicolópicos 
y sociales cambiantes que el educador debe ir:ves- 
tigar de permanente si quiere trabajar con éxi- 
to. 
4. - Entre los factores diferenciadores a los 
que venimos haciendo referencia, ocupa un primer 
lugar el interés. Nos referimos más bien a los 
"intereses de clase" que en sociedades como las 
nuestras marcan el por qué. el para qué y el có- 
mo del aprendizaje escolar que el adulto liga 
a las demás formas de aprendizaje no escolar: 
política, profesión, religión. arte, sociedad, 
etc., de una manera que no lo hace el niño. La 
pedagogía, que desde principios de siglo se ha 
ocupado de este tema. lo ha resuelto con la crea- 
ción un poco artificiose de "los centros de inte- 
rés." La práctica muestra que no es aconsejable 
repetir el modelo creado por Ovide Decroly con 

los adultos. El interés por aprender se estimula 
cuando el "aprendiz" se siente "solicitado" por 
temas, problemas y cuestiones que le atañen y 
en cuyo tratamiento y solución puede participar 
sin .impedimentos. Tanto es así que los programas 
de enseñanza que no atienden este factor de inci- 
dencia, se transforman en cosa muerta, ajenos 
a la realidad tangible e inmediata del adulto. 
Ya nadie duda que los intereses del adulto están 
condicionados por la clase social de la que pro- 
cede. El problema pedagógico consiste, básicamen- 
te, en descubrir y procesar en función de esos 
intereses la educación continua que el desarro- 
llo científico técnico, primero local y después 
universal, requieren. 

No es exagerado decir. entonces, que el pro- 
blema pedagógico de. la educación del adulto se 
transforma en un problema socio-psicológico de 
raigambre política. 

En función de esos: intereses de clase es- 
tán los contenidos curriculares que el docente 
debe seleccionar de común acuerdo con los alum- 
nos adultos. Ko sólo contenidos literarios o po- 
líticos. sino contenidos científicos. artísti- 
cos, técnicos y otros. La supuesta ignorancia 
del alumno, argumento que se ha esgrimido tantas 
veces para negar su viabilidad del procedimiento 
ha quedado reducida a un problema de actitud y 
de procedimiento. Desde Sócrates ya nadie puede 
negar que a partir de una actitud positiva se pue 
de indagar la verdad (científica) con el míqimo 
de elenentos de juicio, interrogando, es de'cir 
buscando, investigando. desPo jado de pre- jui- 
cios. Nada ha desquiciado más 1a.relación ense- 

II ñmza-aprendizaje de los adultos que esa a,jeni- 
dad" con la que se suele estudiar. tanto en la 
escuela. como en el colegio y la universidad. 
un listado de temas inútiles. Lo que es ajeno 
a.la realidad ha demostrado ser. en este caso. 
un mal recurso didáctico. Partiendo de los datos 
de la realidad inmediata se alimenta mejor y de 
manera menos tediosa y extraña, el interés y la 

activa en la critica y la compara- 
ción científica con lo Js distantey universal 
que no por eso debe abandonarse. La "ajenidad" 
a la que nos referimos es la tendencia a permane- 
cer ajeno, extraiio, a la realidad histórica y 
social del objeto de conocimiento. 
5. - Otro de los factores diferenciadores de los 
aprendizajes del adulto es el método. Por las 
experiencias vitales, existenciales, etc.. que 
trae al aula, no soporta la autoridad por la au- 
toridad en sí misma que cierta metodología impo- 
ne. La creatividad es hija del ejercicio libre 
de la mente humana. Métodos activos que estimu- 



PROBLEMA EJE: Perspectiva política. 

Que los alumnos: 

SECUNDA PROPUESTA . 
. . 

- Comprendan la relación entre una estructura social y 
las instituciones educativas que operan en y sobre e- 

lla; 

- Valoren la dimensión política de la estructura social 
como instrumento de análisis y comprensión de la insti- 

tución educativa; 

- Comprendan la relación entre proyecto político (propio 
de la estructura social global) y proyecto educativo 

(propio de la institución educativa). 

Se propone comenzar la unidad reflexionando sobre el carácter de 

estructura compleja o sistema que tiene la vida social. Es importante que los 

alumnos aprendan a problematizar lo social sabiendo diferenciar diinen- 

siones de análisis. que poseen cierta autonomía, porque se relacionan entre sí 

conformando un verdadero sistema o estructura. Se utilizar, por ejemplo, 

esta descripción de las tres instancias que componen la vida social, que reali- 

za Jean Ladriere. 

"La instancia pol:tica está formada por los sistemas de poder, es de- 

cir por los sistemas que permiten a una sociedad tomar decisiones que 

la comprometen como tal de forma efectiva y a través de las cuales 

se forja su destino histórico. La instancia económica está formada por 

los sistemas de producción por los que una sociedad intenta resolver 

el problema de su subsistencia, proporcionando a los individuos que 

la componen los bienes y servicios que necesitan para asegurar su 



existencia biológica, sus interacciones mutuas y su 

en la vida colectiva. La instancia cultural, por Lltimo, está for- 

mada por los sistemas que aseguran el funcionamiento de lo que po- 

driamos llamar el aspecto inforinacional de la vida socidl; en o- 

tras palabras'. que sirven de veh:culo a los significados. Aqu: se 

pueden distinguir fundamentalmente los valores, las normas, los sis- 

temas de representación, las diferentes "artes", los sistemas expre- 

sivos y los sistemas simb~licos". (Ladriere, 1978) 

En primer lugar, es importante que los alumnos aprendan a diferenciar 

procesos sociales. reconociendo sus propias leyes, y -al mismo tiempo- a relacio- 

narlos, sabiendo construir comprensivamente la totalidad y sus leyes como estruc- 

tura. 

Se puede intentar que los alumnos definan un problema social: el anal- 

fabetismo, por ejemplo, y traten de ver cómo se entrecruzan en él. tanto en sus 

causas como en sus consecuencias: lo económico, lo político y lo cultural. 

En segundo lugar. conviene mostrar cómo la estructura social genera 

instituciones, cuyo sentido es asegurar los diferentes procesos sociales, norman- 

do y estabilizando las interacciones en función de objetivos específicos. Convie- 

l ne aquí recordar lo dicho en general sobre la institución (al presentar la pro- 

l 
puesta de los módulos) y los contenidos de los textos que proponemos como biblio- 

l grafía para la unidad. 

Se puede intentar que los alumnos reconstruyan la historia de alguna 

institución relativamente simple, un club del barrio, por ejemplo, tratando de 

relacionar los objetivos desu grupo fundador con las formas institucionales 

que toma (reglamentos, por ejemplo). 

En tercer lugar, se trata de irse centrando en la dimensión politica 

del problema de las relaciones entre la estructura social y las instituciones 

educativas. Para lograrlo es Útil mostrar en diferentes tipos de instituciones 

cómo juega la dimensión politica -es decir. los sistemas de poder-. Y esto, no 



len la participación, la investigación y por en- 
de la critica (objetiva y subjetiva) facilitan 
la autoformación que a la postre es el Único a- 
prendizaje sólido para el adulto. La actitud y 
el comportamiento permisivo del profesor -que 
no debe confundirse con su debilidad g su insegu- 
ridad- permiten al "grupo de aprendizaje" refor-. 
mular el proyecto (de estudio, de vida, etc.) 
con más convicción y más compromiso, involucran- 
do ambas partes (docente y alumnos) en una tarea 
que constituye el eje o punto de partida sobre 
el cual se mueven íntegramente la experiencia 
y los conocimientos -científicos y no cientifi- 
cos- que dichas partes poseen y necesitan am- 
pliar y mejorar. 
6. - Por Último la acción orientadora global.' 
Es un factor intrínseco del proceso de aprendiza- 
js do ni5os y adultos, pero que con éstos cobra 
un particular sentido. Se trata de una orienta- 
ción activa, a base de discusiones, donde no se 
debe dar, sino ayudar a indagar. 

La orientaión consubstan- 
cial al proceso educativo, que emana de una au- 
téntica relación de trabajo -porque el aprendiza- 
je conlleva trabajo- poco tiene que ver con la 
orientación, tanto vocacional cuanto profesio- 
nal, que se realiza todavía desde gabinetes y 
oficinas. Hace falta crear modelos nuevos, mucho 
más efectivos, que respondan a los intereses de 
los adultos. En otras palabras. que otro de los 
factores que diferencian el aprendizaje del adul- 
to, es la orientación activa, crítica -auto 
orientación- que se genera desde el aprendizaje 
mismo, formativamente. 

Finalmente y aún a riesgo de reiterar cosas 
dichas, quisiéramos cerrar estas conclusiones 
subrayando que la psicología de la educación dis- 
pone de pocos elementos de juicio para demostrar 
con precisión de qué manera aprende el adulto, 
con lo cual confiesa sus limitaciones (por el 
momento). Sin embargo, apenas trata de resolver 
el problema teórico de base-problema que a nues- 
tro juicio adquiere connotaciones filosóficas, 

- .  

políticas, ideológicas y técnicas -se encuentra 
con que la educación de adultos, que en su prime- 
ra concepción (alfa'ztización) nacr c;n el adve- 
nimiento do la revolución industrial, ahora. en 
su segunda concepción (educación permanente) es- 
tá ligada indudablemente con :La revoliición cien- 
tífico técnica, fenómeno que le ha hecho perder 
SU vieja perspectiva de trabajo en el aula. El 
problema es complejo y no puede resolverlo tecno- 
cráticamente como algunos pretenden. Empieza a 
ver entonces. que el adulto aprende de una mane- 
ra distinta que el niño y el anciano, no sólo 
porque la estructura de su pensamiento es dife- 
rente a la de los niños y (en los casos de bie- 
nestar) no ha sufrido el deteriofo del anciano, 
sino porque vive con toda conciencia el momento 
histórico y la estructura social que dan soporte 
y motivan su comportamiento. porque posee expe- 
riencias vitales que inciden en su aprendizaje 
actual, porque sus intereses de clase, reclaman 
algo más "para la lucha por la vida" que apren- 
der sólo a "leer" las noticias del periódico, 
la historia de Grecia y Roma o el funcionamiento 
de la "radio a galena". en el mundo de la automa- 
tización y la energía atómica. 

Reclaman orientación para buscar, entender, 
criticar y re-humanizarse, a fin de contrarres- 
tar los efectos de un aprendizaje que no titubea- 
mos en calificar de gibarizante. Porque apren- 
der, lo que se llama "asimilar y acomodarse", 
el niño y el adulto siempre lo hicieron. desde 
los albores de la civilización, con pedagogía 
y sin ella. Sólo que ahora, al aprender, se alie- 
na de un modo que le pesa ,Fomo nunca antes. 

Para eso, más que la modificación de la 
conducta por efectos de la repetición de ejerci- 
cios frecuentes". creemos que el adulto aprende 
mediante la adquisición critica de conocimien- 
tos, donde la vida intelectual. moral y emocio- 
nal se enriquecen por la acción individual y co- 
lectiva consciente. Pero ésto, al fin de cuen- 
tcs, f:rx parte de la filcsofí; de le educa- 
ción, punto de partida y punto de llegada del 
tema que hemos tratado de desarrollar. 



s ó l o  en  e l  s e n t i d o  g e n e r a l  de  que l a  i n s t i t u c i ó n  es producto d e  d e c i s i o n e s  so- 

c i a l e s ,  s i n o  t a m b i é n m e l s e n t i d o  d e  que rápidamente  ocupan un l u g a r  en  l o s  siste- 

mas d e  poder y generan d e n t r o  de  si una trama d e  r e l a c i o n e s  j e r á r q u i c a s ,  donde 

la  c u e s t i ó n  d e l  poder .  de  l a  a u t o r i d a d  y d e l  consenso s o b r e  l a s  d e c i s i o n e s  toma- 

das . juegan  un r o l  p r i m o r d i a l .  

Aqui se puede comparar,  por e jemplo,  uns  i n s t i t u c i ó n  económica -co- 

mo una empresa- con una i n s t i t u c i ó n  c u l t u r a l  -como una escue la - .  t r a t a n d o  d e  v e r  

c u á l e s  son  l o s  problemas comunes de  poder  (si l o s  hay)  que esas i n s t i t u c i o n e s  t i e -  

nen que r e s o l v e r ;  S e  puede además t r a t a r  de  ponderar  e l  peso p o l i t i c o  d e  a l g u n a s  

i n s t i t u c i o n e s  que no son  e spec i f i c amen te  p o l i t i c a s ,  como l a s  i g l e s i a s ,  l o s  g r e -  

mios,  etc. 

En c u a r t o  l u g a r ,  conviene  d e t e n e r s e  a a n a l i z a r  cómo e n  l a  i n s t i t u c i ó n  

e d u c a t i v a  se m a n i f i e s t a  y opera  l a  dimensión p o l í t i c a  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .  Pa- 

ra e s t o  suger imos detenerse en  tres c u e s t i o n e s  (cuyo orden  pod r í a  v a r i a r s e ,  por 

e jemplo:  1 )  a u t o r i d a d ,  2) p a r t i c i p a c i ó n .  3) proyec to  pedagógico):  

1. l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  como un modo de  d i s t r i b u c i ó n  d e l  poder  en  l a  

i n s t i t u c i ó n  y ,  a l  mismo tiempo, como un modo de  d e l e g a c i ó n  y d e  

compromiso con e l  todo. Es impor t an t e  a q u í  que l o s  alumnos sepan  

d i s t i n g u i r  p rocesos  d e  p a r t i c i p a c i ó n  puramente "formal" o  "simbó- 

l i c a " ,  de  o t r o s  p roce sos  donde l a  p a r t i c i p a c i ó n  en la  toma d e  

d e c i s i o n e s  y en  l a  eva luac ión  d e l  func ionamien to  g l o b a l  d e  l a  

i n s t i t u c i ó n .  es una p a r t i c i p a c i ó n  "real" ( c f r .  María T e r e s a  S i r -  

ven t )  . 

2. l a  a u t o r i d a d ,  como fenómeno e spec i a lmen te  s i g n i f i c a t i v o  e n  las 

r e l a c i o n e s  d e  poder.  Aquí es fundamental  que se comprenda l a  na- 

t u r a l e z a  y e l  s e n t i d o  d e  l a  a u t o r i d a d  en l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  

y s u s  modos d e  e j e r c i t a r l a .  E s  impor t an t e  que l o s  alumnos apren-  

dan a  d i s c e r n i r  l a  a u t o r i d a d  d e l  a u t o r i t a r i s m o  y comprendan l o s  

mecanismos democrá t icos  pa r a  l a  l e g i t i m a c i ó n  y e l  consenso.  E s t e  

tema n e c e s i t a  un e s p e c i a l  t r a t a m i e n t o , M a  l a  c a r a c t e r í s t i c a  de  



institución disimétrica que tiene la ediración : hay quienes ocu- 

pan el lugar de "maestros" y quienes el de discípulos. Las rela- 

clones con el sistema educativo formal y con otrds fuentes [le 

autoridad no-escolares (padres, pastores religi-, rrodelffi de identifie 

ción) pueden ser una buena ocasión para profundizar estos aspectos 

más políticos de las relaciones entre institución educativa y es- 

tructura social. 

3. el proyecto pedagógico de la institución y su articulación o desar- 

ticulación con el proyecto político de la estructura social, o 

bien con el juego (y eventualmente el conflicto) entre varios pro- 

yectos políticos. Aquí es importante ver cómo la educación es un 

campo privilegiado en las luchas por la hegemonía (es decir: la 

búsqueda de bases más amplias de consensos para el ejercicio del 

poder). Es importante que los alumnos aprendan a reconocer la 

relación explícita o implícita que existe entre las prácticas e- 

ducativas y las prácticas políticas de la sociedad. Conviene pres- 

tar una especial atención a la praxis curricular, como traductora 

de una política educativa y de un proyecto. 

ESTRATEGIAS NEMDOLOGICAS 

Conviene tener particularmente presentes las características genera- 

les de la reflexión pedagógica. especialmente Útiles para el tratamiento de un 

tema como el de la institución en su dimensión política. 

Se recomienda la visita a instituciones educativas y culturales, tra- 

tando de recomponer sobre los organigramas formales las relaciones reales de po- 

der que puedan detectarse. 

Se puede también intentar, con los alumnos, un análisis comparativo 

de las políticas educacionales que se formulan en las plataformas de los partidos 

políticos. 



Otra forma de acceder al estudio de la dimensión política de la ins- 

titución está en el análisis comprensivo y critico de las fundamentaciones polí- 

ticas de las leyes educativas básicas (por ejemplo: la 1420, la ley Avellaneda. 

la ley Domingorena.etc.). Aquí lo que importa es analizar los proyectos y los de- 

bates parlamentarios, más que el texto mismo de la ley. 

También podría tomarse como forma de acceso el análisis de Dise- 

iios Curriculares. buscando su coherencia con proyectos políticos, tanto de los 

responsables de su propuesta como de su realización. 

EVALUACION 

Es importante encontrar una forma de evaluación capaz de apreciar 
! 

la habilidad del alumno para el análisis de la dimensión política de las insti- 

tuciones. Se puede pensar. entre otras cosas: l 
1 

- informes de visitas a instituciones, con una guía. I 

- informes de análisis de documentos (leyes. diseños, 1 

etc.) 

- confección de fichas eruditas (citas textuales) y fi- 
chas de documentación, para evaluar la capacidad de se- 

lección de textos y de elaboración comprensiva de los 

mismos. 

A continuación se seíiala la bibliografía básica para este modo de 

tratamiento de la unidad.precedidapor la transcripción del capítulo titiila- 

do ."La tarea del educador político',' del libro El Lenguaje de la Fe de Paul 

Ricouer. que se encuentra agotado. 



Paui ~ i c o s v r l s t  'lyi$&$~ 'de  5r fe. 
Cap. J,,a,t;arei d& edvoedor palttieo 

Supongo que me dirijo a Iiombres y mujeres que no se consi- 
deran a sí mismos intelectuales no comprometidos, ni tampoco 
militantes ?metidos a la disciplina de un partido politico. Pienso 
más bien que nie dirijo a un gmpo de intelectuales que están 
honesramenrc interesados en el ejercicio d r  una acción eficaz como 
educadores poliiicos. Esto significa que mediante la vastedad de 
dicha catcgorin 1icdagAgica englobamos a todos aquellos que se 
sienten xrponsables de obrar, mediante una acción de penla- 
miento, de palabra y de mcritura, la transformación, la evolución 
y la revolución de sus paises. Estos hoinbres y mujeres se encuen- 
tran en los sindicatos, en los partidor, en los grupos pensantes y 
en lar ielesias. En este nivel de res~onsabilidad me mantendd - ~. 
en mi exposición, que tendri dos panes: en la primera, trataré de 
determinar el plano en donde nosotros como educadores políticos 
podemos ser eficaces, en la segunda intentaré señalar largrandes 
líneas de dicha eficacia. 

1. Análisis del jenómeno de la civili~ación 

Antes de comenzar la descripción del fenómeno de la civili- 
zación quisiera indicar el niétodo que utilizad. Este será esencial- 
mente aiialítico; con csto quiero decir que procederé mediante una 
serie de rortes, dctrririinando una serie de nivcles, sin prracupyme, 
por cl rnoiiiento, de articularlos. Cuuido llegue el momento ade- 
cuado, explicar6 la uiilidad de dicho método. Esa será la tarea de 
la discusión posterior, a los efectos de .dar un poco de unidad a 



aquellos aspectos que nie he visto obligado a distinguir por razones 
pedagógicas y didácticas. 

Hagamos otra aclaración: utilizo el término "civiliación" en 
su sentido más amplio y que comprende tres realidades: los utcn- 
silios, las instituciones y los valores. Es decir que no entraré en la 
discusión, tan académica como estéril' acerca de la relación entre 
"civilización y cultura". Dicho debate está ligado al origen dife- 
rente de los términos. En la sociologia alemana la palabra Kultur 
tiende a cobrar un sentido restringido que cubre solamente la 
tercera realidad, es decir, el ejercicio de los valores, mientras que 
el vocablo Ziuilization ha tomado rápidamente un sentido mucho 
más amplio que cubm las tres realidades enunciadas más arriba. 
Al mismo tiempo, también se habla de aculturación para siiialar 
la presencia de la ci\.ilización en todos sus aspectos. S o  hay razói. 
por lo tanto, para detenernos en esta d i s i ó n .  

Comencemos por el nivel de los utenrilior. Entiendo por ellos 
un dominio muy vasto de la civilización que desborda el plano de 
las herramientas, las maquinarias e incluro la técnica. Utrnsilio 
es todo aquello que puede ser considerado como la acumulación 
de lo adquirido. En efecto, por medio de las herramieiitas y de las 
máquinas podemos coniprendtr niejor el significado de los uten- 
silios. En este nivel, la conservación es el primer fenómeno a 
destacar. Por medio de ella: el utensilio sobrevive a su uso ocasional 
p la innovación puede asi aplicarse al instrumento conservado. 
Existe de esta manera, un carácter histórico completamente par- 
ticular que se liga a la acumulación de los utensilios. Dicho carac. 
ter histórico consiste en que toda invención surgida en un momento 
de la historia o en un lugar del espacio, es adyuirida con mayor 
o menor retraso por todos los hombres y por lo tanto: posee un 
destino universal innegable. La producción y la acumulaci6n de 
los utensilios no implica ningún caracter nacional o la ligazón a 
una cultura particular, sino una adquisición universal en beneficio 
de la comunidad de los hombres. 

Ahora bien, ese modo de adquisición, considerado desde el 
angulo de la acumulación de lo adquirido y que obsen.amos mejor 
en el nivel de las Iierramientas y de las maquinarias, caracteriza 
poco a poco todos los aspectos de nuestra rida. Podríamos decir 
de una manera general, que el utensilio tienc que ver con el 
conjunto de los medios y de las mediaciones que posibilitan que 
una colectividad humana cree nuevos bienes. De esta nianera el 

saber, las cicncias, en la medida en que no las consideramos sola- 
menie coiiio invenciones actuales sino también como una adqui- 
sición colectiva: pueden ser valoradas como un utensilio cristali- 
zado en el marco de los distintos bienes disponibles. Es justamente 
esta nocibn de "bien disponible" lo que me parece caracterizar 
este n i \d  estratégico de nuestra civilización. 

Ampliando esta drscripción podríamos afirmar que toda la 
rxperiencia humana, en la medida en que va dejando sus huellas, 
sea bajo la fornia de un documento, de una escultura, etc., se 
desarrolla ella misma en forma de utensilio disponible. Las upe-  
riencias intelectuales. la experiencia moral o espiritual re acumulan 
en forma de obras. monumentos risibles. libros y bibliotecas. consti- 
tuyendo "lo adquirido" de la humanidad. 

Desdr este i n p l o .  la cirilización es una y cada invención se 
toma un derecho adquirido para todos los honibrer. La historia 
tecnolkica del género humano es la de la humanidad considenda 
como un solo hombre. Estr h o m h ~  visto así como uno lolo, 
arrancó a Pascal la sinuiente esnresión: "él aprende y recuerda 
sin cesar". En rstr sentido la cirilizarión es un sinplar: existe una 
ci~ilización: existe lo ci\-ilizaci6n. 

Este aspecto unicrrsal v único de la civilización ha existido 
siempre. pero sólo hoy tenemos rlara conciencia de esto. Sin lugar 
a dudas. nuestra época PS una de las primeras en asumir. como un 
hecho dominantc. la pertenencia a una única civilización mundial, 
en considerarse como una sola humanidad que aumenta su 
capital, sus instrumentos. sus medios de trabajo, de vida y de 
pensamiento. Esta única humanidad que desarrolla una única 
civilización mundial. se asumc como iin solo suieto histórico que 
capitaliza nr saber v ni poder. Como va se ha dicho. aun la misma 
experiencia espiritual nertenece a esta historia única. en cuanto ella 
se ha cristalizado en testimonios culturales durables. que sc acu- 
mulan en forma de utensilio. Este es el primer nivel. 

El seoundo nivel es el de las inrtitucioner. La primen lec- 
titra que hemos hecho de nuestra existencia es. en efecto, abs- 
tracta. va que la civilización asi definida a t rads de los medios 
disponiblps en un momento histiirico dado. iio existe en rea1;dad 
al desnudo o en estado puro. Cada ~ n i i ~ o  histórico no se apoden 
de su propia realidad técnira o eroiiómira más oue por medio de 
instituciones. Ahora bien. al hacer intrrvenir el fenómeno insti- 
toción nosotros dcrtacamos al mismo tiempo la pluralidad de lar 



exTcriencias históricas y por lo tanto esto nos obliga a usar el 
témino civilización en plural. Hablamos entonces de lar cidliza- 
Gones, en el sentido de que parece a primera xista que el conjunto 
de las formas institucionales en las cuales la humanidad prosigue 
su experiencia están tan lejos que nos obliga a remontamos en el 
tiempo hacia una histona múltiple. El estilo de dicha historia es 
el de una experiencia finita; la humanidad sólo deramlla su con- 
ciencia a través de figuras cenadas que son aquellas que están 
ligadas a los múltiples sistemas institucionales que regdan su 
experiencia histórica. Cada civilización tomada desde este ángulo, 
revela sus límites históricos y geográficos. Cada una tiene sus 
contornos p sus zonas de influencia. Cada una. por turno. "hace 
N tiempo" y recorta en la historia un período marcado con su 

' propio sello. 
;Qué entendemos aquí por instituciones? Por lo menos dos 

cosas. En principio las fomas de existencia social por medio de 
las cuales son reguladas de manera normativa las relaciones entre 
los hombres. El derecho es m expresión más abstracta. Se& 
este primer aspecto, \inculado a las formas de existencia social, 
definimos la "estática" de las socieda2es. Dicha estática se engndra 
por medio de la maraña institucional. codificada en un sistema 
extremadamente complejo de legislaciones (derecho constitucional, 
derecho público, derecho civil, derecho penal, comercial. social, 
etc.). Sin embarco, la noción de institución cubre un espectro 
más vasto que el sistema jurídico de una sociedad dada. Si ahora 
consideramos a la sociedad desde el Anp~lo dc la dinámica social, 
la institución no esta ya reprexntada por el derecho, sino por lo 
que podríamos llamar en el sentido más amplio del término. 
la política, es decir, el ejercicio de la decisión v de la fuerza en el 
nivel de la comunidad. 

El método anaiítico que utilizo encuentra su iustificación 
en este plano. Sólo la articulación del fenómeno de ci\ilización en 
niveles distintos permite hacer visible aquello que la política tiene 
de irreductible en relación con la economía y con la técnica. 
Tener en cuenta simplemente los instrumentos en relación con la 
chilización, sipifica dejar entre padntesis el problema funda- 
mental del cjcrcicio del poder. Unicamente cuando tomamos en 
consideración el poder de decisión de la comunidad vista como un 
cuerpo, como un conjiinto dotado de un poder central. es que 
lograremos destacar al mismo tiempo aquello que el feriómeno 

politico posee de original. La discusión que propondré a wntinua- 
ción sobre el marxismo hará surgir más claramente esta distinción. 
Creo conveniente establecer de entrada una clara diferencia entre 
el factor económico que regula el conjunto de las irlaciones a 
propósito del trabajo y de los bienes, y aquello que llamaríamos la 
historia del poder. Esta Última no nos plantea los mismos pro- 
blemas que el factor econ6mic0, no suscita las mismas dolencias, 
no manifiesta la misma patología y por consiguiente no requiere 
la misma terapia. Podemos concebir un régimen que se proponga 
corregir las injusticias del orden económico y wcial pero que, sin 
embargo. adolezca de serias anomalias de orden político. Tal fue 
por ejemplo en nuestra historia contemporánea el casa del stali- 
nismo. Es necesario por lo tanto distinguir claramente estos dm 
niveles estrat&gicos. técnico-cconómico por un lado y político por 
el otro. Me parece fundamental en a t e  segundo nivcl el rol de 
la decisión política y el ejercicio de la fuerza por medio del podv 
público. 

Aquí la dinámica institucional se distingue no solamente de 
la estática de los utensilios, úno también de la dinámica refcrida 
al primer ni\.tl. El principio de esta dinámica es la invención, la 
innovación y son ellas las que es& ligadas al desarrollo del cono- 
cimiento, del saber científico. Este es el paso de k eseición libre, 
mientras que la dinámica institucional está vinculada a utnicturar 
que no pueden reducirse a otras categorías y que után completa, 
mente determinadas por el poda. 

Por lo mismo, este sepIndo nivel requiere ms propias ate- 
gorías de interpretación, siendo ellas mismas imductibla a lar 
consideradas en el primer orden, como la noción de utensilio, 
acumulacjón y progreso. Al utensilio le corresponde la ncción de 
institución, a la acumulación le corresponde la decisión y al p m  
-so le corresponde la noción de ambigüedad, queriendo significar 
con esto Último, que nada er adquirido en el orden institucional. 
La experiencia histórica nos enseña en efecto, que las potencias 
poseen un tiempo de ascensión v otro de declinación, que hay un 
nacimiento y una muerte de los imperios. La politica, por lo tanto, 
no está unida al mismo proceso de acumulación que caracteriza 
al utensilio. La experiencia política no es jamás una experiencia 
adquirida de una vez para siempre; ella admite la progresión y 
la re~resión. Distintos momentos de la historia pueden permitir la 
repetición de las niismas faltas y las mismar ilusiones. Es más, una 



experiencia histórica comporta la posibilidad de m dcclinacibri. si: 
decadencia. En este aspecto podemos señalar k existencia de toda 
una sociología de la decadencia que es tan esencial como la socio- 
logía del ascenso. 

Estamos entonces frente a un orden en el que el ejercicio del 
poder implica acontecimientos. No hay acontecimientos en el plano 
de los utensilios. Podemos, por supuao,  considerar que un ducu- 
brimiento es un acontecimiento. pero este sólo se transforma en un 
fenómeno tecnológico cuando ~c inscribe en el desarrollo de un 
utmsilio a los efectos de marcar su crecimiento. En este sentido, 
la estructura temporal de la acumulación rs radicalmente diferente 
de la experiencia histórica del poder, el cual implica aconteci- 
mientm: pone en juego personajes, eventualmente hombres desta- 
c a d ~ ,  importantes, grandes hombm. A la acumuiación del capital 
responde la "cri~is"~ en su doble sentido dr conflicto y de decisión. 
El orden de la crisis es el de la contingencia histórica fundamental. 
]ustamente: al hablar aquí de ambigüedad. lo hacemos por oposi- 
ción al progreso. Podemos, en efecto, hablar de progreso en el plano 

L' 
c. de los utensilios en el sentido más amplio de la palabra. que incluye 

no sólo las técnicas materiales, sino también las adquisiciones 
intelectuales y espirituales; sin embargo, aquello que los hombres 
hacen por medio de las instituciones es siempre incierto. La his- 
toria, vista cnmo historia del poder, a siempre incierta.. Ella es el 
conjunto de n q o s  y peligros, la posibilidad de perder o ganar 
todo. En verdad, aun las mimias nociones de peligro g de sslvación 
no comienzan a cobnr sentido más que m este plano. 

El tercer nivel que consideraremos ahora es el de los valores. 
Surge a partir de una tercera lectura, un tercer conc en el fenó- 
meno global de la civilización. ¿Qué queremos decir con esto? 
Que no hay que usar el término valor de una manera abstracta, y 
si vale la expresión, demasiado filosófica. Quiero decir que la 
reflexión del moralista acerca de los salores representa un segundo 
nivel de sistematización, el cual presupone una experiencia común 
de valores en una comunidad dada. Cuando hablo de valores, no 
nie refiero entonces a las abstracciones elaboradas por la reflexión 
filosófica con10 es el caso de la nocióii dc justicia, de igualdad, etc., 

aun menor a aquellas solemnes esencias plasmadas en un cielo 
inteligible. Por lalor entiendo aquellas valorizaciones concretas 

tal como pueden ser aprendidas en las actitudes de los hombres 
en relación con otros hombres en el trabajo, con referencia a la 
propiedad, al poder, y a la experirncia temporal. En cuanto a este 
último aspecto, por ejemplo: el tirmpo de una sociedad industrial 
no tiene ciertamente la mima significarión, no está v a l o k d o  
de la misma manera que el de una sociedad agrícola. 

Retomar6 el análisis del uteiisilio para mostrar su carácter 
abstracto en contraposiciOn al caráctcr concreto dcl valor. En 
eferto, una herramienta disponible es una abstracción hasta que se 
le otorgue un valor y se la ubique en una historia concreta. Un 
utensilio no es Útil ni operativo hasta tanto no sea apreciado y 
valorizado positivamente. Para dcmostrar esta afirmación tomaré 
dos ejemplos muy sencillm: Claude L&i-Strauss en Trides trópicos 
describe aquellas civilizaciones donde los utensilios aportados por 
el colonizador no son utilizados. Esto ocurrc por el hecho de que 
esas civilizacior.es no poseen categorías que permitan integrar 
dichos utensilios. lnrluso se obsena cl perecimiento de tribus inca- 
paces de aprwechar los instrumentos del  colonizador^ debido a la 
dificultad de incluirlos en cl conjunto de valores vitaks del pppo. 
En otro nivel histórico. se obsenea el mismo fenómeno en relación 
con la civililación griega. Esta última hubiera podido desarrollar 
algún tipo de hcrraniienta a partir de las invenciones técnicas de 
la geometría y la física nacientes: sin embargo dichas herramientas 
nunca fueron Ustemáticamente desarrolladas debido a que el pro- 
>?cto de economiza al máximo el esfueno humano en la época 
de la esclavitud, no constituía en si mismo una valor positivo. 
Solamente en el momento en que aparece la pregunta acerca 
de cómo ahorrar esfuenos, es que surge positivamente el vabr de 
reemplazar la esclavitud por medio de la máquina. Resulta enton- 
ces insuficiente señalar que la sociedad a n t i y a  no desarrolló sus 
técnicas porque poseía escla\~os: la proposición inversa es también 
importante: debido a que la idea de ahorrar esfueno humano no 
se consideraba como un valor, tamporo se consideró como un valor 
el aumento del capital técnico disponible en una sociedad y por lo 
tanto el trabajo servil era pensado como suficiente. 

Es siempre por niedio de evaluaciones. de valorizaciones, que 
Im instrumentos se tornan opcrativos. Nosotros vivimos. por el 
contrario, en sociedades que consideran coino un valor poritlvo 
el crecimiento térniro y por ello aprecian el drsarrullo de las herra- 
mientas como un instrumento al scnicio dc la mejora del nivel de 



\ida. De esta manera podemos afirmar que hoy vivimos bajo un 
nuevo régimen temporal que ya no se define en función de la 
estabilidad sino por el crecimiento continuo. 

Entonces aquello que llamamos valores. es la sustancia misma 
de la vida de un pueblo. Esta se expresa primeramente en sus 
hábitos prácticos que representan de alguna manera la inercia de 
la estática de los valores. Debajo de esta capa de hábitos pr6cticos 
encontramos tradiciones que son como la memoria viviente de la  
civilización. Finalmente y en lo más profundo, encontramos aquello 
que puede ser el núcleo mismo del fenómeno de ci\ilización, es 
decir. el conjunto de imágcnes r simbolos por medio de los cuales 
un q p o  humano expresa su adautación a la realidad. a los otros 
m p o s  g a la historia. Por imáqencs y símbolos entiendo esas 
representaciones del todo concretar. a través de las cuales un m ~ o  
se representa su propia rxistcncia y su ialor partinilar. Debié- 
ramos hablar en este sentído. de un núclro ktico-mítico que es al 
mismo tiemno parte del núcleo a la \rz moral e ima~nat ivo que 
encarna el Último wder de creacihn dr un p p o .  

En este nivrl dr nrnhind;dad la diversidad de civilizwionea 
se nos toma más profunda. Pndriamns decir que cada m p o  
histórico tirnr como una idea concreta de SII pmaio existir. que 
rnrecenta la forma finita de su onrión de rxistencia. Cada m o o  
histnrico tiene en e* sentido iin rihos. una -inmlaridwl Ctira que 
rs cnmo un poder de rrrarión lirado a. una tradkihn. a una 
mmo6a.  a un amiiro an-aim. Anuí. sin duda. alcmzamos rl 
rninziin concreto de la c;viliración. mientras ntie la herramienta 
disponiblc sólo representa el conjunto de las mediaciones abstractas 
de la existencia del grupo. Unicamente por medio del conjunto 
de las actitudes concretar, modeladas por la imaginación valori- 
ante:  el fenómeno humano se realiza históricamente. 

Alcanzamos en este punto aouello quc resulta más mistenoro 
en la existencia histórica del hombre. En ninguna parte, efectiva- 
mente, podemos descubrir un rthos universal, aunque en el primer 
plano habiamos podido discernir la pro~resión dc una civiliición 
técnica universal. Ya en el segundo plano, habiamos reconocido 
el carárter fra,wentario de la experiencia del poder. Profundi- 
zando en la experiencia ética accedcrnos a aquello que podríamos 
llamar la experiencia de la finitud histórica, dado que la huma- 
nidad ha jugado su destino en base a una diversidad de lenguas, 

de experiencias morales, dc espiritualidades y religiones. De esta 
forma, la humanidad resulta ahora una pluralidad ineductible. 

Esos puñados de creatividad representados por cada una de 
lar civilizaciones histórica- no cngcndran ex~eriencias radicalmente 
cerradas en su relación mutua. La experiencia que poseemos sobre 
la diversidad de lenguas es una prueba de que si son múltiples, 
pueden por lo menos "con~unicar". Insistimos sobre esta palabra: 
cuando descubrimos una l e n ~ a  estranjera partimos de la base 
de que ella puede ser traducida. Es vcrdad que todo no puede ser 
traducido, una l e n s a  no puede rcpetir a otra. sin cmbaqgo no 
existe lenguaje que no pueda ser rcpresentado por otro: encon- 
trando en cada caso la equivalencia de sentido. Esta posibilidad 
parcial dc traducir muestra que la humanidad es en el fondo una 
sola. Esto no obsta para que dicha unidad nn pucda.apreheriderse 
ella misma, no pueda tomar conciencia dc si más que por medio 
de la comunicación y no por un proceso de identificación y de 
nivelamiento. Mientras que en el plano técnico los hombres pueden 
tomarrc idénticos. en el nivel profundo de la creación histórica. 
las ci\ilizaciones no pueden hacersr comunicables más que scpGn 
el modelo de la traducción dr una lcnoua a otra. En estc aspecto 
todos sabemos lo penoso que resulta el trahain dr traducción. Esto 
nos ubica en un plano donde la conquista de la unidad humana 
es verdaderamente una experiencia dolorosa. 

Como hemos podido apreciar. he utiluado deliberadamente 
un punto de vista analíticn para referirme al fenómeno de civilila- 
ción. cuidándome de cualquier a~roximación sistemitica referida 
al encadenamiento de esos tres planos. Creo que. no poseemos 
n indn  instrumento de pensamiento para a~rehender  la totalidad 
del fenómeno. Esto no siwifica la completa ausencia de ideas o 
sentimientos en relación con dicha totalidad: por el contrario. 
nosotros vivenciamor nuestra experiencia histririca como una totali- 
zación en curso. Sin embareo. todas las totalizaciones que trata- 
mos de nominar. de desinnar. resiiltan síntcsis prematuras o 
violentas. En este aspectn Dien50 que el marxismo podría ser un 
buen instrumento de análisis. pero a su vez un instmmento Del¡- 
m s o ,  ya que suele ser tomado como iina teoría de la totalidad. 
Toda teoría de la totalidad rrsulta demasiado estrecha v final- 
mente mortífera, en la medida en que ella no puede hacer justicia 
a aquello que ha!. de irreductible en el fenómeno político en rela- 



ción con el plano tCcnico y económico, ni tampoco con aquello que 
hay de irreductible en el fenómeno espiritual en rclación con el 
fenómeno político. Por consiguiente, las síntesis que podemos 
alcanzar deberán ser consideradas como hipótesis de trabajo que 
permitan pensar simultáneamente los tres planos que hemos dis. 
tinguido, pero no deberán trabar la libre lectura de la di\.enidad 
histórica. 

Por esta razón he puesto el acento sobre la diferencia de planos 
sobre su irreductibilidad, más que sobrc una cventual dialéctica 

dc esos di\*ersos planos. 

Quisiera aliora decir algunas palabras acvrca de la acción 
particular del educador político y relacionarla con los ires planos 
que acabamos de describir y que en adelante rerán conriderados 
como ámbitos de inten~ención estratégica. 

' Seria un grueso error creer quc la acción del educador politicn 
permanece confinada al tercer ni\vl, es decir al de los valores. Esto 

w sería una ilusión mortal, propia de una concepción intelectual 
01 descomprometida y desencarnada; en lo personal me opongo total- 

mente a esta actitud. Más bien deseo mostrar cómo existe una 
acción especifica para cada uno de los tres niveles, un tipo especi- 
fico de intervención, que no se reduce a la acción tecnocrática 
del primer plano, ni a la del político profesional del segundo, ni 
a la del escritor, del profesor o del hombre espiritual del tercer 
nivel. 

¿Cuál es entonces la tarea y la responsabilidad del educador 
en el plano de los utcnrilios? La novedad que caracteriza a nuestra 
sociedad contemporánea consiste en que los utensilios dispoiiibles 
son objeto de una pmspectiva, de una planificación, y que nosotros 
tenemos en adelante la responsabilidad de regular su crecimiento. 
Con esto no estamos señalando sólo el carácter racional de la plani- 
ficación, sino taiiibién la aparición de una nueva estructura 
humana: la estructura de la elección colectiva. En ella el hombre 
se siente, colectivamente, el sujeto activo de su destino. Es prc- 
cisamente esta noción de elección colecti\.a la que deberá ser 
resaltada en este nivel de inrcnrrmción. Especialmente en las 
sociedades industriales dcsarrolladas, el educador ya no será sim- 

plemenie un protestatario como lo ha sido y lo deberá ser todavía 
con respecto a la injusticia, a la desigualdad, frente a las antiguas y 
a lar nuevas formas de pobreza, sino que deberá simultáneamente 
preparar a los honibres para la  responsabilidad de la decisión 
colectiva. 

Hasta ahora hemos tenido en cuenta la elección y la libertad 
como actitudes básicamente individuales. De esta forma: hemos 
identificado a menudo la libertad con la que posee un director 
de empresa cuando clabora sus previsiones personales en bau  al 
beneficio. Esta Libertad de iniciativa individual fue contemporánea 
de una economia incoherente !- de un conjunto de fatalidades 
económicas cuyos mecanismos eran desconocidos e incontrolables. 
Hoy debemos aprender a manejarnos en un mundo que será cada 
día en mayor medida el teatro de decisiones tomadas colectiva- 
mente. Por lo tanto, la tarea del educador me parece doble: 
deberá en primer lugar mostrar la significación ética de ioda 
elección en apariencia puramente económica y en segund.0 término, 
tendrá que luchar por la edificación de una democracia económica. 

En cuanto a la significación ética de toda elccción ecoiiómica: 
cuanto más se transforma la economía en una economia de previ- 
sión, más se extiende el campo de la responsabilidad. Frente a una 
imagen absolutamente errónea sqún  la cual la planificación 
marcaría el progreso de la mecanización de la vida humana, creo, 
por el contraiio, que el desarrollo de una economía racional 
representa una conquista de la decisión sobre el azar y sobre el 
destino. Es por ello que wbra importancia para el educador 
politico la tarea de resaltar todas lar implicaciones morales de una 
decisión colectiva. Ya se trate de planificaciones autoritarias como 
en el caso de la Unión Soviética y las llamadas democracias popu- 
lares, o de planificaciones más elásticas como en Francia, toda 
economia planificada pone en juego una jerarquía de opciones 
cargadas de significación humana. En todos los casos se debe 
optar por el lugar y la urgencia relativas al consumo, al ocio, a 
los gastos que insumen el prestigio y el poder, al desarrollo de la 
cultura. ¿Qué es cntonces lo que queremos? ¿Una economía de 
consumo, de prestieio, de poder? ¿O hay que sacrificar el wnsumo 
y el placer de una o dos generaciones en aras de un bienestar y 
un poderío ulterior? (Qué queremos por medio dc estas opciones 
y qué hombre estamos hacicndo? Estos son los interrogantes. 
Y repetimos que el educador de los tiempos modcrnos debcrd 



conjunto de presiones que ella puede ejercer sobre la moral de 
responsabilidad. Por otro lado, el moralimo purista no es la Única 
malformación de esta intervención directa de la moral de con- 
vicción. El clericalismo es uno de los arpectos culpables de la 
confusión entre estar dos niorales, que opera por la intervención 
directa de La comunidad religiosa en la acción politica, ejeruda a 
través de panidos, sindicatos o de grupos paraedrdstiws. En 
verdad, el uistiano debe practicar una doble afiliación. Por un 
lado, debe adherirre al vehiculo de convicción que es la comunidad 
edesial y por otro, deberá vincularse a otros hombres en el plano de 
la responsabilidad, que es también el de la fuerza, obrando con 
ellos una acción que sólo puede ser laica 

Tomaré a la utopia como un ejemplo de la presión de la 
moral de convicción sobre la moral de responsabilidad. Pienso, 
en efecto, que ha) una función histórica de la utopia en el orden 
social. Sólo la utopía puede dar a la acción económica, social y 
politica un objctivo humano que es al nimio tiempo doble: por 
una parte se trata de asumir a la humanidad como una totalidad 
y por la otra, asumir a la persona como una singularidad. Es por 
esta razón que no he precisado de inmediato la noción de totalidad. 
Ella es parte, en efecto, de los objetivos fundamentales que ninguna 
expriencia puede agotar. 

Tal como lo señaiara hace alguna años en un debate (aún no 
publicado) sobre el problema de la moral marxista, &tc una 
moral unive.rsal en la medida en que la humanidad protege su 
existencia como un todo indinsible. Esta función de la utopía 
es irreductible a cualquier análisis científico. Si es verdad que 
una clase social, por el hecho de habe.r sido aplasta& a mk 
sensible a estos valores universales, la utopia no es sin embargo 
la posesión particular de algún grupo constituido. Es esa meta de 
una humanidad, comprendida como un solo ser sufriente y volun- 
tarioso, que se halla en el horiwnte de todos nuestros debates 
acerca de la desigualdad en el mundo, sobre la amenaza atómica, 
sobre la descolonización o sobre lo que Fransois Perroux llama la 
economía generalizada. 

Sin embargo, no podemos profesar simplemente la utopia de 
una humanidad total sin profesar al mismo tiempo aquella de la 
realización individual, de la vocación humana perfectamente sin- 
~ l a r i zada .  Este sepndo aspecto resulta significativo en especial 
frente a) anonimato y la deshumanización de las relaciones de los 

individuos en el seno de la sociedad industrial. Las formas inhu- 
nianas de urbanismo, el nivelamiento de los gustos y de los talentos 
por medio de las tkcnicas de consumo y de placer, nos mucstran 
la necesidad de luchar en dm frentes: por una parte se trata de 
reunir a la humanidad que re halla siempre bajo la amenaza 
de partirse en grupos rivales y por la otra, habrá que salvar a cada 
persona del anonimato en que se encuentra sumida en medio de 
la sociedad moderna. Es por ello que necesitamos retomar con 
nuevo aliento las palabras de Emanuel Mounier, cuando hablaba de 
la revolución personalista y comunitaria. Pero nunca habremos 
de separar un témiino de otro, puesto que lo comunitario tomado 
por sí mismo nos conduce al peligro del toralitarLmo y lo pemnal, 
visto en si misino, nos conduce hacia las ilusiones del indivi- 
dualismo. 

Nunca habremos de insistir suficienten~entc en el hecho de 
que una tesis utópica no tiene eficacia propia. Su eficacia radica 
sólo en la capacidad de transformar, escalón por escalón, la expe- 
riencia histórica que los hombrcs r c a l i o s  en el plano de las 
instituciones y de los utensilios. Esto hace que la utcpia se tome 
mentirosa cuando no esti articulada equilibradamente en base a 
las posibilidades ofrecidz por cada época. Nosotros sentimos, por 
ejemplo, que la igualdad es la sola verdad. Tenemos la certeza 
de que los hombres son profundamente semejantes, que no tienen 
méritos propios. Que cada uno es heredem del trabajo de los 
demás y que las diferencias entre lm niveles de n d a  cuanto m& 
grandes son, 126s deterioran las relaciones humanas. 

Pero también tenemos daro por otro lado, que la sxiedad 
igualitaria no puede ser inmediatamente realizada, sino por medio 
de una reducción pmgmsiva de las diferencias entre los niveles y 
los gCneros de vida. Esto er fácilmente perceptible en las demo- 
cracias socialistas. Alli la escasez de técnicos superiores hace que 
las diferencias remunerativas sean inevitables y que la sociedad 
igualitaria no se realice m6s que a través de una acción correctiva 
constante, por medio de aquello que he denominado como la pre- 
sión de la moral de con\icción sobre la moral de responsabilidad. 

Sobre el tercer nivel hay también mucho para decir. No 
obstante, me limitaré a proponer dos ideas que desarru!laremos 
más tarde en el proceso de la discusión. En principio me parece 
que la mayor tarea de los educadores consiste en integrar la 



lo tanto crear los ktnimentos de rsta responsabilidad colectiva 
asumir, cada día más, la tarea de iniciar al ciudadano en el ejer- Esto es lo que he llamado democracia económica. 
cicio de la elección colectiva. Con reíerencia al segundo nivel, que a el plano propiamente 

Súnultáneamente al hecho de ser confrontados a una labor de poliuco, Cste nos ofrece la oportunidad de precisar las relaciones 
toma de conciencia, tendrenios que lucliar por la edificación entre la Ctica y la política. Relaciones que, como bien sabemos, 
de una democracia económica. La única manera, en efecto, de son bastante difíciles y- están llenar de trampas. 
compensar los desplazamientos de la libertad de la zona de inicia- Quisiera señalar de inmediato que en el enfoque de esta 
tiva individual a la zona de iniciativa colectiva, consiste ui posi- problemática adopto como línea de trabajo y también como lmea 
bilitar la participación del mayor número de individuos en la de conducta personal, una distinción realmente fecunda, extraída 
discusión y la decisión colectiw. El pmblema de la democracia del gran wiciblogo alemán Maw Weber. Este autor, en su célebre 
económica radica justamente en preguntarse cómo hacer para que ensayo titulado La politica como prolerión: distingue dos niveles 
la decisión colectiva no sea confiscada por un pequeño número de la moral: por un lado aquello que llama la moral de convicción 
de pemonas, ya sea el aparato de un partido, la tffnocracia o y por otro, la moral de responsabilidad. No es inútil recordar que 
cualquier grupo de presión. El problema de la democracia econb Max Weber refiriéndose a esta Gltima, la había llamado en un 
mica será el gran pmblema del futuro ya que ésta no existe primer momento la moral del poder. Esta precisión es imporiante 
todavía en ninguna parie. Ho! sólo conocemos formas salvajes de por lo siguiente: tengo el pleno convencimiento de que la salud 
planificación, caracterizada por la rigidez de planes autorirarios de una colectindad reposa finalmente sobre el equilibrio de rela- 
o la coalición de intereses particulares, camuflados bajo la apa- ciones entre esas dos morales. Por un lado, la moral de condcción 
riencia de intereses colectivos. Ademh, la burocracia existe en está sustentada por las sociedades de pensamiento y de cultura y 
todas partes. En este aspecto me parece altamente significaun por las comunidades confemtes, entre las cuales ubicamos a las 
la lucha que contra la burocracia han llevado a cabo los p- iglesk. Estas encuentran aquí no en la política propiamente 
goslavos. Pero la pregunta retorna: ;cómo hacer para que la dicha su verdadero punto de inserción. Por otro lado, la moral 
elección colectiva sea verdaderamente la opción de cada uno y de rerponsabilidad es también la moral de la fuem,  de la violencia 
de todos? De esta manera estamos en la situación de reencontnr regulada, de la culpabilidad calculada. Justamente la tarea del 
en el plano ecodrnico y social la problwAtica planteada por educador consiste en mantener una tensión viva en este punto 
los grandes pensadores politicm ingleses después de Locke y de los ya que, si reducimos la moral de convicción a la moral de la 
franceses a partir de Rousseau, es decir, el problema del contrato mponsabilidad, caeremos en el realismo político, en el maquia- 
social o, en ovas palabra, descubrir los mecanismos que permitan ulismo, que es el resultado de la confusión constante entre los 
que la voluntad general sea la voluntad de cada uno. En el medios y los fines. Pero al mismo tiempo, si la moral de com 
siglo xvm este problema fue planteado como el nacimiento de la vicción pretende ejercer una acción directa, seríamos arrastndor 
sociedad civil, hoy lo vivimos como el nacimiento de la sociedad por todas l a  ilusiones del moralimo y del clencalismo. La moral 
económica. de convicción sOlo puede obrar de manen indirecta, por medio 

Es así que el educador político al incluine en esta construcción, de la presión constante que ejerce sobre la moral de responsa- 
define un plan de intervención estratégica, que lo uansforma en biiidad y de poder. A diferencia de esta última, la moral de 
un ser distinto al hombre de los valores o de los utensilios en la convicción no está ligada a lo posible o a lo razonable sino a 
medida en que toda problemática relacionada con los utensilios aquello que podríamos llamar lo "humanamente deseable" o el 
se toma una cuestión de opción y en la medida en que toda cues- "optimum étiw". Si nOSOtros tomamos esta moral en su expresión 
tión de opción se transforma en una problemática moral. Resumiré más alta, tal como está expresada en el Sennón de la Xfoncuia, 
este primer punto, setialando que si el desarrollo actual de nuestras parecería bastante claro que el problema no es la realización 
sociedades es el resultado de una creación colectiva: ella convoca inmediata de esta moral, sino su expresión indirecta a partir del 
a su vez 4 una responsabilidad colectiva. Nosotros deberemos por 
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- G. MIALARET. Introducción alas Ctencias de la Educación. Ginebra. Atar-Unesco, 
1985. 

Se t n u t u  de un pequeño u o h e n  de l a  c o l e c c i i n  'C ienc iun de l a  E- 

ducuci ln' ,  que ediCu h 0 , L i c . h ~  I d e n n u c i o n u l  de educuc i in  [OIE) 

de l u  Ilnenco. 

/?ecomendumon e l  cup i t u l o  2, Lon &&enenion oiyni&icudon de l u  pula- 

h u  Eduurudn, e l  pnlneno de l o n  c u u h n  en 'educucidn-inntitucidn'; 

e l  c u p i h l o  3 :  Hechon y  n i tuucionen educucionuhn y  e l  c<l/ríCulo 4 :  

DeCeminunien de h c h o n  y  n i tuucionen eduuc ionden ,  pueden n u  ú- 

CGen p u m  de&in¿z el 'cumpo' educui iuo [ y  l a  n e l a u d n  con l u  inn -  

C i íuc ión  n o c i u l )  y  l on  &ucConen &/tminunCen [en& l o n  c u a h n  

l u n  dinwnnionen de l u  enCnucCuau n o c i d  minmu). 

- J. DEWEY. Democracia y Educación. Buenos Aires, Losada, 1953. 
En yu un l i h o  cfinicLo, p u o  p u d e  nea Ú t i l  p w u ~  e l  d e n m o @ o  de  

l u  uduú, paecinumenCe ponque muentnu i?u Lnenicuc i in  necenuniu 

enCne unu opción po l iC icu  ( y  nu cohenenciu en l a  pacurin educuCiuu) 

y  h n  intencionen u  oL je i i uon  educucionuhn. 

- J. LADRIERE. El reto de la racionalidad. Salamanca, Sigueme - Unesco, 1978. 
E l  eiano en e l  unulCuúo de un Simponium no& e l  impucCo de l u  

c k c i u  y  l u  iocnotogiu en l a  nocwlcld y  h c ~ ~ e t u n u  cor i iwnpoahu .  

Lo ÚCL! d e l  &&no, pwzu h ununid, audicu en &n de,Lin iuonen ope- 

/tuCiuun 4oLne. n.inCemu n o c i u l  y  4u4 pnocenon o  innfunc.iun, un.¿ co- 

mo I cj<,rnpIo cI<, inte/tucr ion<,h r,/ri<c, l o  ' in foniuc~ ionu P' [ c  i r n c  i</ 

y  ChoUcu, p u n i i c u h m C e )  y  l o  p o l í t i c o  y  econi~ruco. 

- J.C. TEDESCO, C. BXASLAVSKY, R. CARCIOFI. El proyecto educativo autoritario. 

Buenos Aires, FLACSO, 1983. 

.So lmdrr dc iui ~ ' ~ d u l i o  . w ~ Ú j i c o ,  <</tu. . ~ , / & l  &,116idm~ ~ÚIKJ c<n,ti<ymú hih- 

tlr* m puyeciu cdndim cilLtwu'tL.z¿o en & Aqdhu  de &A cnüx 1976-1983, 

y ~ . n e / w L z c c m e j e n & d e & ~ d e ~ h ~ i u o ú m i e L j n ~  

d-* 
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- A .  PliREZ LINDO. Universidad. politica y sociedad. Buenos  Aires, Eudeba ,  

1985. 

ün e x c e l e n t e  Cnulujo 4 o L w  lu p n o l h ú i i c u  de  .e11 ant¿cuCución entne 

educuc.¿ón y pol.¿t.icu, eopec.¿,!icdo e n  eC e j e ~ ~ r p l o  d e  l u  ino f i iuc . ic ín  

uniueno.id<ul.' € o  punt.icuCrrntnente i t n / x ~ n t u n b  e l  p t u ~ i t e o  91re oe hurie en 

lu p n i ~ ~ z m  />unle,  "üniuenoidad y Soc.iedud". 

- P .  RICOEUR. El lenguaje de la fe, Buenos  Aires, M e g á y o l i s .  1L170, PP .  81-99. 

S e  h u i u  de  l u  ne.Llexión úe un t . i l óoo /o  cn.ioi.¿<uio, yuc p n o y ~ c t u  e l  

tema d e  & dimenoión poeíticcr d e  l u  LrnLLCitución educui iuu  u d e h m n i -  

nuc ioneo  .imponiunLe4 d e l  no1  d e l  educudon. 

- M.W.  APPLE Y N.R. KING. ¿Qué enseñan las escuelas?, e n  J. S a c r i s t á n  y A .  P é r e z  

Gómez: La enseñanza: su teoría y su práctica, M a d r i d ,  A k a l  e d i t o r i a l .  

1985, pp .  37-53. 

Dende una penoped. iuu que  o u d e  l h u u e  hoy poot-nepnociuctiui4tu 

4e i d e n t u  un u n ú f i o i ~  d e l  co~nponente i d e o l ó y i c o  ( h y i t i n u c i ó n  

p o l i i i c o - o o c i u l )  d e  Cu pnúc t i cn  educut.¿uu, o o h e  t odo  u h u u h ~  de 

Cu < . L I L , O ~  id11 d e l  ' cunnic l~Cun o<.iiCfu'. e'li c o f u  mi.>nu oC./io 5 c  l>rlc<l<,n 

uen l o o  h d u j u 4  d e  B e m o t e i n ,  B o u d i e u ,  D/zee&n. Del mi,>mo Apple, 

u c u h  de d¿hwe:Educncidn y Poden, Buenoo Aineo, P u d ó o ,  1986: y yu 

c o f u l u  tnoduc ido:  IdroPogirr y G M n i h ,  f l u d ~ i d ,  Akul ün iuenn . i f r~-  

n i u ,  ,986. 

- M A R I A  T. SIRVENT. Estilos participativos ¿Sueños o realidades?. R e v i s t a  Argen-  

t i n a  d e  E d u c a c i ó n  111 ( 1 9 8 4 )  pp. 45-59. 

LnLe tnuku  jo e o  punticue<m~~~enCe ú t i l  / x ~ u  d.iot  ¿nyu.¿n en tne  pun t ¿c.¿- 

puc ióli ncu@ IJ p u n f i c  ip0.c ión ninzld@icu. 



E l  sistema educativo de una sociedad debe ser  l a  expresión de un  

proyecto pol í t ico ,  e s  decir de l a  voluntad de conducir a  una comunidad hacia e l  

bien común. Tiende a  s e r ,  en l a s  sociedades actuales ,  un  ámbito y una herramienta 

ef icaz en l a  formación de los  necesarios consensos sociales ,  en l a  discusión c r í -  

t i c a  en torno a  l o s  disensos y sobre todo en l a  formulación part ic ipat iva de pro- 

yectos comunes. Es,asimismo, l a  expresión de l a  responsabilidad de l  estado en e l  

proceso de democratización de l a  cul tura ,  que implica una mayor extensión cuanti- 

t a t iva  y una mejora cua l i ta t iva  de l o s  servicios educativos. 

Dentro de e s t e  marco general, hay una diferenciación interna de l  

sistema educativo que supone reconocer e n  k l  dos c i rcu i tos  diferenciadar;:el for- 

ma l  y e l  no formal. 

Más a l l á  de l a s  diferentes  terminologías que se  usen para denominar- 

lo s ,  s e  ident i f ica  especificamente a l  primero con e l  concepto de escuela en s u  

sentido más genérico (del  nivel i n i c i a l  a l  posgrado univers i ta r io) ,  vinculado a  

nociones de cer t i f icación y acreditación, niveles,  a r t icu lac ión ,  e tc . . .  Dice G i l -  

da Romero Brest (*): "Un sistema de EducaciónFormal s e  caracter iza por l a  organi- 

zación, enlace y estructuración de todos los  servicios  educativos desde e l  prepri- 

mario hasta e l  universi tar io ,  con l a  inclusión de todas las.modalidades y espe- 

cialidades". 

En cuanto a l  sistema Educativo No Forma1,dice P. Coombs i * * ) :  "La 

educación no formal, es  conciente y objetivamente organizada y sistemáticamente 

conducida y e s t á  orientada a  f a c i l i t a r  aprendizajes específicos a  usuarios con 

necesidades particulares".  

La importancia de l a  educación no formal es  creciente  en e l  mundo 

actual no sólo porque l a  c r i s ta l izac ión  excesiva de l o s  sistemas formales impide 

l a  inclusión de nuevas a l te rna t ivas  refer idas  a l  mundo del t rabajo,  que se  vie- 

nen multiplicando a  pa r t i r  de l a  revolución c i en t í f i ca  y tecnológica, s ino por- 

('>) Educ. Formal, n o  Formal e Informal: Los dos circuitos d e  la Educ. 

( * ' )  La crisis mundial de la Educ.  arcel lona, Pen:nsula, 1971. 
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que  l a  e d u c a c i ó n  no fo rmal  o f r e c e  una s o l u c i ó n  v á l i d a  p a r a  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  

que  no  han podido permanecer en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  fo rmal  e l  t iempo s u f i c i e n -  

te:  es e l  c a s o  de  l a  educac ión  a b i e r t a  y ,  e n  g e n e r a l ,  e l  d e  las p r o p u e s t a s  d e  

l a  educac ión  permanente .  En ambas, se t r a t a  d e  s u p e r a r  una l i m i t a c i ó n  que  g e n e r a  

e l  sistema f o r m a l ,  "abriendo" l a s  f r o n t e r a s  r í g i d a s  d e  l a  educac ión  e s c o l a r i z a d a  

y r e c o n o c i e n d o  l a  n e c e s i d a d  "permanente" de  educac ión .  

Completando e l  e s p e c t r o  e s t á t a n b i é n  l o i n f o r m a l  que son a c c i o n e s  que 

no buscan c o n c i e n t e  y o b j e t i v a m e n t e  ser e d u c a t i v a s ,  pero  que  -de hecho- producen 

e f e c t o s  e d u c a t i v o s .  Aquí cobran  e s p e c i a l  l u g a r  l o s  mensa jes  e d u c a t i v o s  i n f o r m a l e s  

d e  l o s  Medios d e  Comunicación Masiva. 

En e l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t o s  temas no s ó l o  es i m p o r t a n t e  no r e d u c i r  

e l  sistema e d u c a t i v o  a l  sistema e d u c a t i v o  f o r m a l ,  s i n o  reconocer  las l i m i t a c i o -  

n e s  que  éste t i e n e  y a b r i r s e  a l  conoc imien to  d e  las i n s t a n c i a s  no f o r m a l e s  e 

i n c l u s o  i n f o r m a l e s  p a r a  a n a l i z a r  t o d a s  a l a  l u z  d e l  p r o y e c t o  p o l í t i c o  g l o b a l  que  

se c o n f í a  a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  en g e n e r a l .  Has ta  a h o r a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  

d i s t i n t o s  c i r c u i t o s  s o r  t n  l a  mayoría l o s  c a s o s  d e  mutua i g n o r a n c i a  y h a s t a  

d e  n e g a c i ó n .  S e  trata d e  h a c e r s e  c a r g n  reflexivamente d e  l a s  d i s t i n t a s  formas 

<le i n l e r f e r e n c i a ,  ya que  e l  s u j e t o  <Ic iipl.r,i;izaje es ii,.u e i n l e r n c t ú a  pcrriiciricrile- 

mente con l o s  d i s t i n t o s  c i r c u i t o s .  

S e r i a  i n t e r e s a n t e  que e l  grupo d e  a lumnos,  g u i a d o s  por e l  p r o f e s o r  

i d e n t i f i c a r a  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e s e a b l e s  d e  un sistema e d u c a t i v o  n a c i o n a l  

t a l e s  como s u  r e s p e t o  por  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  r econoc imien to  d e  d i s t i n t o s  c i r c u i t o s ,  

a r t i c u l a c i ó n  de  n i v e l e s  y j u r i s d i c c i o n e s ,  r e l a t i v a  autonomía,  d e s b u r o c r a t i z a c i ó n ,  

f l e x i b i l i d a d ,  d e s c e n t r a l i z a c i o n ,  e t c . .  y s o b r e  esta b a s e  a n a l i z a r a  d i s t i n t a s  pro- 

p u e s t a s  d e  educac ión  f o r m a l ,  no fo rmal  e i n f o r m a l  e x i s t e n t e s  e n  s u  comunidad. 
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E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  conducen a  l a  c r i s i s  i n s t i t u c i o n a l  e s c o l a r .  R e f e r i r s e  a l  

r o l  d o c e n t e  e s c i n d i d o  de  l o  i n s t i t u c i o n a l ,  no es r e a l i s t a .  Por b r i l l a n t e s  q u e  

s e a n  l o s  a t r i b u t o s  d e l  maes t ro .  poco podrá l o g r a r  s i  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o -  

n a l  f r e n a  s u s  i n t e n t o s  de  s a n a  renovac ión .  Y es más. no s ó l o  s u  e s c u e l a  d e b e r á  

a c o r d a r  un nuevo c o n c e p t o  d e l  p r o f e s i o n a l  d o c e n t e  s i n o  que  l a s  demás i n s t a n c i a s  

e d u c a t i v a s  habrán d e  f u n c i o n a r  e n  armonía s u s t e n t a n d o  l a  misiiia i d e o l o g í a  p o l í t i c o  

e d u c a c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  un sistema a b i e r t o ,  f l e x i b l e  y e s t i m u l a d o r  d e  l a  

c r e a t i v i d a d  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e l  conocimiento .  

P e r o  e l  c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r a l  ha i d o  d e t e r i o r a n d o  l a  imagen d e  la  

p r o f e s i ó n  d o c e n t e  y l a  a c t i t u d  d e s v a l o r i z a n t e  d e l  medio con r e s p e c t o  a  q u i e n e s  l a  

e j e r c e n ,  es tá  e n  a b i e r t a  c o n t r a d i c c i ó n  con l a s  e x i g e n c i a s  que e x p l í c i t a  o  tácita- 

mente les  impone l a  s o c i e d a d .  

Es i m p e r i o s a  una r e v a l o r i z a c i ó n  é t i c a ,  humana y p r o f e s i o n a l .  La je- 

r a r q u i z a c i ó n  d e  s u  p a p e l  p r o d u c t i v o  y e l  reconoc imien to  s o c i a l  d e  s u  l a b o r ,  permi- 

t i r á  a l  d o c e n t e  un s e n t i m i e n t o  d e  a u t o v a l o r a c i ó n  que  redundará  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  

c a l i d a d  d e  l a  educac ión  i m p a r t i d a :  e l  d o c e n t e  que buscamos p e r f i l a r  e n  este C u r r í -  

c u l o  es un p r o f e s i o n a l  e s p e c i a l i s t a  en educac ión  y como t a l  un t r a b a j a d o r  consc ien-  

t e  d e  s u s  d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s .  

! 
Debe preocuparse  por conocer  l a s  l e g i s l a c i o n e s  a  que e s t á  somet ido 

s u  t r a b a j o  y l u c h a r  por las r e i n v i n d i c a c i o n e s  l a b o r a l e s  que  c r e a  j u s t a s .  Debe 

d e s a r r o l l a r  una c o n c i e n c i a  g r e m i a l  que l e  permi ta  i n c o r p o r a r s e  a  g r u p o s  que l o  

r e p r e s e n t e n  y e n  l o s  que  t e n g a  p o s i b i l i d a d e s  reales d e  e j e r c e r  i n c l u e n c i a  y s e r  

r e s p e t a d o .  

La t r a s c e n d e n c i a  s o c i a l  y humana de  l a  t a r e a  d o c e n t e  e s  perfectamen-  

t e  c o m p a t i b l e  con l a  d e f e s a  d e  l o s  d e r e c h o s  q u e ,  como t r a b a j a d o r e s ,  n o s  cor respon-  

d e ,  e n  t a n t o  se11:imos taiiibi&n c u m p l i r  con iiuesLros d e b e r e s .  Gran p a r t e  <le l a  coiifu- 

s i ó n  y ambigüedad en que  nos debat imos p r o v i e n e  j u s t a m e n t e  de  q u e ,  por  un l a d o  se 

e n a l t e c e  n u e s t r a  f u n c i ó n  y n u e s t r a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a l  extreiiio, y ,  po r  o t r o ,  

s e  d e s c u i d a n  n u e s t r o s  d e r e c h o s  como t r a b a j a d o r e s .  



Respecto a sus condiciones psicológicas y personales será deseable 

que el docente además de abierto, ágil, reconstructivo, autocrítico. con un bagaje 

suficiente de información cuente con una adecuada capacidad de ser continente ante 

determinadas dificultades. 

El l~rofesional docente que, como persona, reúne los necesarios atribu- 

tos, podrá vincularse con sus alumnos desde el lugar que le corresponde como autori- 

dad, sin autoritarismo. Podrá obrar para sus alumnos como figura de identificación y 

podrá contribuir junto con los demás factores educativos integrados, a lograr la 

institucicón democrática que se desea. 

Los docentes en definitiva, hacen la institución que podrá ser el con- 

tinente adecuado para quienes son biienos contenedores. 

Proponemos dedicar a esta unidad un tiempo 

equivalente al 35% disponible. 



1. Cuadernos del Congreso Pedagógico: 

f.., un(L .?en& de ocho t e x t o n ,  e l u 6 o m l o n  pon d¿nC.ingu.idan pen.?onuY.duden d e  & 

aduuc idn  que in tegnunon lu G m i n i ó n  H o n o u n i u  d e  Aneno/Lwniento y que pllee;có 

a 1987 EWEBA, en d í e n . i d n  a lu neul.¿zuciciln d d  Gnyneno P d i y d y i c o  Nac iona l .  

Se dencmoMun l o n  n i y u i e n t e n  teman: 

- Cuetuna y Educuciún 

- L a  educucidn unyent lza :  n e , l o m  y Luien.  

- L a  educucidn IJ d ho&e wryen i i no .  

i - Lu educuciún populun hoy. 

! - Educacidn, c i e n c i u ,  i e c n u l o y h  y humun.thmo. 

i - í k n z o c ~ c i a  e igucLedud de opontuniduden e d u c d i u u n .  

1 - Lu e n h c t u n a  d e l  niniemu educacional  en d e b i e .  
1 - En t ruc tunu  y climennión d e  l u  l i n i u m d u d  y d Pont-gnudo. 

L a  ~ i y n i , ! i c a c . i d n  y uctu&ud de l o n  ienlun y e l  p m t i y i o  de l o n  autoneo (en-  

i h e  e M o n  Ennenio SJButo, flonnei?on ~u.¿L&nmo B h c o ,  g n e g o / ~ i o  W e d e n y ,  Hécion 

F. Bnauo, gií?úu L. d e  Romezo Bneni, /Leén fluidunu, Adeho  h n t e n e y n o ,  Buuuuen-  
I 

j Cunu h e n o ,  e t c .  J un ido  u l a  ~ ~ c e n i 6 i e k h d  de nu conio,  h u u n  de en& niuten.iul 

un n e c u a o  documental d e  y u n  uu lon  p m  e l  denu.utoMo de  entun uniduúen. 

2 .  Aportes para e l  Congreso Pedagógico Nacional. Editado por CONICET. U N R ,  Rosario, 

1087. 

E l  mi,mo en tú  c o n n t i t u i d o   LA ima nu-¿e de cu&Z¿uo eluLoiuuion pon úentacu-  

don eopec.¿ul in iun d e  l u  educacidn. Se denumo l l un ,  e n h  o inon  l o n  n i y u i e n t e n  

ternan: LIl n e l u c i ú n  educundo-educudon, y l a  pedayoyh  i n n t i t u c i o n a e ,  t u  ruu luu -  

c.¿& d e l  pnoceno dc upncnd i ru jo ,  Pu L?ducuc.¿ón d d  n i u e l  tenc.¿un.¿o, peduqoyiu u- 
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6. Rev i s ta  Plural .  Fundación PLURAL. Buenos Aires (Especialmente l o s  números 1 

y 2 )  sobre Autori tarismo.  

TEXTOS 

1.- ABHAHAM, ADA. E l  mundo i n t e r i o r  de l o s  enseñantes. Gedisa,  Barcelona, 1987. 

€ o  un unÚLi~ib d e  l u  pmonuLidcccl d e l  docente, deode unu pennpectiuu n o y e ~ u -  

m, d e  hpontunc.icl . L u n d d d  punu l u  n e . L h i d n  uihd¿enrlo u que, como u.Lin- 

mu lu rrutonu: .ün c d i o  e o  h p o o ¿ U e  de  e e e c t u w o e  u menoo que +e e j e z u  unu 

u c i  iuidod A ¿ ~ I I I ! ~ J ~ P U  ootne e t  ~ i .+ temu oociul ,  &o .in.+t it.ucionro etcimuh, coco- 

l m e o  y n o L e  l u  penoonuldud d e l  .¿ndiuiáuoD. 

2 .  ABRAHAM, ADA Y OTROS. El enseñante es también una persona. Gedisa,  Barcelona. 

1986. 

&foque .¿nCe/ul.ioc.ipPinun.io ucon,>ejullte pmu e l  tnufru»i~nCo deb fuu no! docen- 

t e .  M m c u  l o o  o i g u i e n h ~  iemuo: 

1 .  aocente iíhlién u u ?  

2. 19 enoei iw~fe  y ou muhoiun.  

3.  ünu miomu pno,Leo.idn y uniuenoo di .Luenieo .  

4 .  Lu inueo f  igucidn ootne l u  pennonu d e  l o o  enoeñunteo: iin mundo pon deocu&in 

5 .  G n h o  . . . huciu un d e o u o l l o  penoond.  

3 .  AGUEHRONW. INES. Re-visión de l a  escuela actual .  Bib l io teca Po l í t i ca  Argenti- 

na. NQ171. CEAL. Buenos A i res ,  1987. 

LA W I  .ún/>od& a p o d e  u1 &o¿3 c d t i c o  d e  l u  i n o i i t u c i ó n  encolun, o u ~  un- 

4 .  BERGER P .  Y LUCKMANN T .  ia construcción soc ia l  de l a  realidad.  Buenos A i res ,  

Amorrortu, 1970. 

7 u i o  c lúo ico  en l u  pnotlemúCicu d e l  ounyinienio de t u  onyun.uuc.idn oocicll hu- 

munu, l o o  pnoceooo de o o c h l i z u c i ó n  p a u n ~ i c l  y ncumrlun.¿u, e! cunúcien ooc.i<l.t 



e h i n t ó ~ i c o  de h n  i n n i d u c i o n e n  y d d  paoceno dee c o n o c l n i d o .  

5. BRASLAVSKY, CECILIA. La discriminaci6n educativa en Argentina. FLACSO - Grupo 
Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1985. 

La o& pnenentu un u n ú l i n i n  de h o  funcionen n o c i u h  d e l  nL iemu erluccrtiuo 

/ o m ~ u l  mqent ino.  En e l  flenulCudo úe unu .inuentigacidn no& e l  punuje de!? n i -  

u e l  p i ~ n r u t i o  u l  necwu iu io  e n b e  19113 y 1984. i lemrrenh que e l  nintemu educat i -  

uo wigent ino d i n c n l r r k  n o c i u h m h  ponque enici enhcCu&ie oayun .udo  

~ C M U  eno. Pnopone e l  m d f i n i n  de lw pon iB iL iúden  de modificwr enCa niCuacidn 

p m  logawr un nintemu erlucutiuo ue/rrLdLde/uuBente d o m o d c o .  

6. DE LANDSHEERE, GILBERT . La Formación de los enseñantes de mañana. Narcea, Ma- 
drid, 1977. 

O@ce unu m p l i a  ne f le r idn  c¿enü/icwllente w u d u  ucencu de &A u i g e n c i w  

de h fomac ión  in i&l  y continua de I o n  docenien que uu a pe/uniti/r unponden, 

huciu e l  /.hui? de l a  LecCum, a l u  pnegunta d e l  u C o n : ' ¿ a ~ i D i  nead e l  enneñun- 

t e  d e l  wio 2000?., dwuio cueniu de h n  c m d d n L ¿ c u n  y condicionen nociulen 

y pnicolóyicun que deeinen AI h o ~ m u c i ó n  dee noL, en función de l o n  ne- 

quenúnienCon n o c i u l e ~  neulen. 

7 .  FAURE, EDGAR Y OTROS. Aprender a ser. Alianza -UNESCO, Madrid. 1972. 

en yu c lún ico  en& h d u j o  que un gmpo de d i n f h g u i d o n  e ~ p e c i d i n L u n  p n e p m -  

aon en 1971 como h f o m  no& &induuc¿&de fu educcrcidn en el d o :  nu A&- 

Coniu, Aun paoynenon, nun d.i,!icuLicrden y n o h e  iodo l o n  in temogunien que & 

nu ponuenin. 

Su n ig tu f i cac idn  como m u h & d  de encuudn~ de múe t i phn  pno&han educucionden, 

n o c i d e n  y poeí t icon Lo huce enpec- aconnej& como muteBicrl de c o n ~ u l -  

Ca y nef-c&. 

8. GIMEN0 SACRISTAN J .  Y PEREZ GOMEZ A.. La enseñanza: su teoría y su práctica. 

AKAL, Madrid, 1985. 

fnCu o&, de gaan dcunce  poa l a  d iumn iduú  de teman que paopone, pnenenta unu 

n d u c i ú n  con h C&icu d d  pnLMa mddulo, h pwrie I I ,  cuyo i ü u l o  en: 

fnneñunzu, cuLCuau y nociedud: I o n  e/ecCon corn/dejoo de l a  tnunnrninio'n cuPtu- 














