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INTRODUCCIÓN 

La1 tran1fonn8Clone1 en todo• loa órdenes mundiales noa hmcen penur en 

re1pue1h11 origlnale1. La finelldld del snaente tralMljo •• dar une reapueahl 

origln•I el problem1 de I• fonn1ción del profealon•I en educ:eci6n (pedagogo) en une 

aocleded en tran1lcl6n, como eate ocurriendo • nivel mundllll, y eapeclflc:emente en 

le nuestra: 

P1rtlremo1 de le p18Qunte ecen:e de ¿qw es to Ofiginal?. Etimológlcemente 

orfglnel tiene do• aentldo1: el de mlrer hllcle atrú, y el otro, el de lo nuevo, no 

partiendo de I• nede, lin historie ni pelado, lino de tran1fol'mecl6n e elgo distinto, el 

de volver • ver I•• fuentes, revlteliur lo ectuail • pertir de le luz que no1 orr.cen 

e1te1 fuentes, el devolver 1u aentido primigenio. 

Delde I• culture grieg• no• viene el sentido origlnente de 111 Ped•gogfe. La 

wa\km ere el ec:ompet11mlento, c:onduclr •I nifto (viene de amr, 1r111\&oo, que 

lignifiCll "nlfto", y uyo> "conducir". Aal, el t«mlno 1r111~00 ae utlllzelMI en Greci• 

pere designar • loa nclevo1 que llevalMln • 101 nlt'lo1 al gimnasio o e I• escuele, 

pero ere un ec:omp1ftlmlento de tntacendenhll lmportencia por el que el nlfto ere 

lnicledo al irte de I• vid• entere, ya que conducir el nifto ere "educer •I hambre", 

educar el cludedeno, incorporarlo lntegramente • I• vide de le polla. El pedegogo 

por excelencle en le entigüeded grtege ea el Sócrates relatedo en el Men6n. A 

trav61 del cue1tlon1mlento metodológico, que de menera progrellv• hece ir 

deduciendo al dlac:lpulo le re1pue1te por el de1pert1r de au lntellgencle, no 1610 er1 

un guiar en el 1prendlzeje p•rcl•I de un• mat*11! eapeclflca. De equl que el 



conc.pto xadlmymyu& denotll" el •rt• de en1etl•r o edue11r •I dllClpulo. E1 un• 

orlenWc:lón integl'lll de 1u exl1tenci., un• enHtlanu de lo humano. 

En tal. concepto, y corno clenci.t y arte de eduCllr, 101 e1tudio1 pedagógico• 

1e conugl'lln e1peci.tlmente • lo1 mu1tro1, • 101 conductOt91 del e1plrltu humano 

en su despertar • la vida, que cultivan 111 diver1111 facultades humanas como 

l'9ctOl'll1 de su deltino. De aqul la importancia de la palabra del maestro. Gl'llcl11 • 

la palabra del mae1tro un eaplrltu 1e levanta a la llamada de otro e1plrltu, que en un 

momento la ha iluminado. Ha ocurrido algo que conugra 101 momento• IM• atto• 

de la exlltenc:lll humana y de la cultul'll occidental porque una vida dormida en I• 

ignorancia ahol'll 1e conoce y 1e pertenece y 1e ube reaponNble de 1u , .. llzaclón. 

Una vida ha cambiado, pero no • Hmejanu de aquella que la ha visitado. 

Todo nacimiento •• un misterio y el mi1ter10 pedagógico conmemol'll I• 

llegeda di un e1plrltu • 11 mismo y al mundo. Este mi1terlo en el orden de la lógica 

11 una comr.dicclón: 11 cada vida M pertenece • 11 mi1ma, ¿cómo •• posible 

tranlferlr algo de una exlltenclll • la otra? y, lin embargo, ocurre. La historia de un 

hombnl 1e ra1ume en 1u experiencia, en lo que ha hecho de 1u vida, en I• 

realizacl6n de la mi116n que 1e la ha confiado, este •• ju1tamente el Mntldo de I• 

verdadera pedagogfa. 

Sin embargo, la educaci6n cada vez .. ve m•• dllligeda de todo e1to, 

pal'K8 coincidir m•• con loa certificado• de eltudio1 y diplomas, que con la vida 

mlama, porque la pedagogfa contemPG"n•a ha retrocedido espantada ante I• 

magnitud di 1u tarea, porque 1iernpre •• peligroso tocar la exl1tencl• ajena. 
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Una palabra de más, pronunciada al azar y sin intención, puede 

de1ene11denar reacciones desproporcionadas. 

A su vez, la masificación y burocratlzaclón de la edue11ción han hecho olvidar 

que toda pedagogla supone necesariamente una antropologla y una cosmologla 

indispensables p1111 situar la enset11nza en la perspectiva de los destinos hum1no1 

ya que les compete la millón de darte& un fundamento de verd1d y de valor. 

Hoy los pedagogos se contentln con disociar, se plante1n problemas 

precisos que resolverin con medios t6cnico1 eludiendo las cuestiones esenci1le1 y 

acumulando los medios Pira construir la gran indu~trta del hombre por el hombre, en 

lo que se han convertido 101 diversos sistemas escolares. Los pedagogos han 

perdido la conciencia original de lo que 1ignifle11 educ1r, y como dice Guldorf: "la 

pedagogl1 hoy sólo sirve Pl111 justlficlr la exi1tenci1 de los pedagogos". 

El medio escolar h1 dej1do de ser el lugar privilegiado de la civiliZlclón. 

Existe una cont1nu1 preocupación por reformar program11, aplie11r exámenes y 

otorgar cerllfie11do1 que se han vuelto 101 v1lore1 incondicionales fuera de 101 

cu11e1 no se es "nadie" en la sociedad, ni siquiera ante si mismos. El saber se 

busca como medio de acción prictica Pl111 obtener un empleo y edquirir un atetus 

social; se busca memoriZlr y repetir, en vez de cuestionar y reflexionar. 

La escuel1 se ha vuelto un continente abstnlcto y geom6trico, en tinto que lo 

que se 1prende no tiene un significado vital para el estudiante y es dirigid• a un 

estudillnte prototipo, estándar, a una masa homogéne1, que al final de cuent11 no 

existe en ningun1 parte. 
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L8 Unlversldlld, ahogada en el anonimato y fragmentad• en facultades e 

Institutos que se descomponen en ciclos de actividad, extnllloa loa unos con loa · 

otros, pierde I• visión de conjunto. L8 actlvidaci Intelectual se dialOCll en tareas 

parcelarias y pñlc:ticaa donde sólo el tecnicismo vale como virtud, Ignorando el 

sentido y el empleo. El pensar se h• vuelto una tarea mecinlca, se ha perdido el 

di411ogo aut6ntlco por el cual el plldagogo lograba que el diacipulo pudiera confrontar 

"dos palabras": 

El d/4/ogo .. el lugar de la eleccl6n de ta llerdad, la pedagOfll• 
del d/4/ogo ,. opone necnalfamente • la Idea de una 
pedagogl• •I por me)IOI: Én ,. lHlu en ta confianza 
I~. en la ellt:acla del tengue¡.. El alumno U/ate • I• 
let:t:l6n, con una pNNflda completamente 16(/lca y s6lo su 
entendimiento Uht ••nto, el IHlo de su persona/ldad fue 
deposita en el llffluado. El ,,..mo da au cureo, el alumno 
,.,,... ., cureo; y al di• del examen 11 .. capaz lo teella1' tal 
y como lo ha ncut:hlldo. Al dacutao /JfDllunclado desde lo alto 
de la t:4tedte, u cafltedM, hace eco otto dacutao tan 
Impersonal como al pnmero. En tas hote• llt(Jtgfca• del empleo 
del tiempo, el tnHStto y loa alumnos ,. enfNntan sin decirse 
mis de lo que ea neceudo decirse, y sin que nunca la 
petaanalldad del uno o de loa olfOa tenga det9Cho • entter •n el 
cltr:ulto. AMa exactamente, la petaana/ldad del buen profesor, 
como la del buen alumno consiste en no tenena1. 

Nuestra segunda pregunta, para ayudamos • elucidar I•. intención de esta 

tasia, ea ¿desde cujndo, o por q!M, se desvirtuó este sentido original y aut6ntico de 

111 plldegogla? Podemos decir que hasta ta eacol6atica de 111 •Ita lldlld media, 

cuando surgen I•• universidades, se aalveguardan loa elementos esencial .. de la 

1 GUSDORF, G., ¿Pani qu6 toa profeaolH?, u.drld, Ed. Cuadernos pani el dl61ogo, 111119, 
pp. 13-14. (Tl'lld. fr. Carlos Rodrfguez Sanz, O.P., y Ma. Lula León T.). 
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Pec:l•gogfa, H tenl• e1tm concienci• en el Ttivium, Cuadtivium y Estudia Genetalla, 

de I• que viene precl1•mente el ttrmlno Unlverslta1, y tod• I• concepción de 

M .. 1trf•, no como perito, sino el de e1hlr Cllpacitmdo P•l'll ensetl•rl. 

Lll desvlncul•ci6n del nntldo primigenio podemos •ltu•rl• en I• deClldenci• 

de I• Ed•d Medl•, en la escolll1tlca baJ•. por I• ~rriente nomln•llstm, que llevó a I• 

r11cion•llzación ab1trac:hl e11rente de 1ignff!Clldo1 vltllles, aunedo a la lucha de I•• 

dos e1p•das, pero no n d• un• ptrdlde totml, hlnto que, en los Inicios de I• Ed•d 

Modem• con I• flloaofi• de I• Hu1trac16n lnlpirede tmmbltn en las fuentes grieg••. 

se retoma • I• orlglnalld•d educativa de l•s dos 1ignfflcaciones •ntea mencion•d••· 

Lll Npture l'lldlcal podemos altu•rla en loa nexos enn Unlveralded y poderlo 

fndu1tri•I, en hlnto que el progreso induatrl•I ae fund•menhl en el mttodo cientfflco 

positlviahl que en su bú1qued• de objetivided termln• eliminando al sujeto. Incluso, 

desde el punto de vl1hl jurldlco, I• nonna objetlv• tr'lllCiende •I sujeto, ae pierde I• 

casufatlca, en I• que I• clrcun1tmnci• del sujeto 81'11 centr'lll. EH orden jurfdlco 

perme• a la ped•gogl• de mi modo que lo importllnte es ev•lumr lo •pntndldo y qut 

ea lo que se debe •prender, no •l aujeto que •prende y cómo •prende. El aaber Y• 

no ea p•ra nr discutido. P•ra aer buen ciudadano H necelltll apnmder, ir a /1 

escuela. La ttcnlca H centl'll en bu1e11r I• eficacia de lo• mttodoa, ae fnlgmenhl el 

saber en saberes, •p•recen loa e1peciall1tm1, ae pierde la visión de conjunto, el 

saber lntegr111. Se e•peci•liu a 101 hombnt1, no • I•• lnatltuclone1. Se lnflltnl en I• 

ec:tucaci6n todos 101 visos funcion•ll1tm1. Lo lmportllnte en el mttodo ea que de 

1 ESCANDON, C., Le mlsldn de le Unlwlrlldad en Aflxloo como pM9 del slatemll educativo 
nec/onel, La mlal6n de .. Unlwrslcllcl, M6xlco, ITAM, Hito, pp. 55-511. 
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tesult•doa, no el por qu6 y p•ra qu6, en el sentido existenclel de mies pregunms y 

no en el pregmjtjco, 1.11 educación se vuelve ca,,.cn.r ,,.,. ttaa¡.r y lldllpt.r et 

atAttU• económico y polltico. 

M6xico no se libra de esm escisión en le Pedegogl• porque, eunque I• Reel y 

Pontlficie Unlverslded de M6xlco dio grandes eportes • los elbores de I• llustrllción, 

por I• p19sencie de sus fundedores, los pedrea dominicos y je1u1t111, que 

mentuvler0n une visión pedeg6glca eut6ntlca, no lleg• • freguer porque los 

meestros son expuludos y deportedos • Europe y sus elumnos fueron los próceres 

de 111 lndependencie, vl6nclose obllgedos • camblllr le plum• por I• espade. 

1.11 UllroA historie del pela delpu61 de le lndependencl• Impide I• 

consolldeclón de Instituciones educetlves, sel'lll • pertlr del periodo de 

recon1trucc16n necion•I , ye en nuestro siglo, en el que el proyecto de deurrollo y 

edlflcaci6n de I• neclón mexlcan• tiene como uno de sus prlncipeles pllllres el 

fomento de I• educación como polltlca dlrlg~ y controlllde por el Eltedo pere el 

logro de sus proyectos modemludores. Por un ledo H buscabe der ldentlded 

necionel, pero el mismo tiempo, con I• pel'lld6jice contl'lldlccl6n, que • los modelos • 

los que se esplrebe era • los de 101 pelses denrrolledos. SltuKi6n que p19velece 

hesm nuestros di•• de menera velede, reforzed• incluso por 1111 reformes 

educatlv•• ectueles que estjn plenteendo I• nece'lded de edepmmos • les nueves 

reelidades que se genereliln como consecuencie de I• inserción de M6xlco • I• 

economl• globel • tl'llv6s del TLC: 

Nu~ me ,,. qlHldM/O elato culles son loa contenidos 
conct9tos ta modemlzeclón, mis •111 ta clertoa cambloa en I• 
educación y el sistema ptoductivo que pennlten • I• economl• 
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mexk:an• llefl•r • •r IÑS competitlv9 •n el metr:ado 
lntem9Clon.I y ••tllr en mejores condiciones para lflflrear •I 
TLC y, IÑ• adel•nl9, • /9 ,-n. lnt.giw:ldn econ6mlce con loa 
E.U.A. E• modemlncldn, • nos dk:e, debtltl Ir 
neceutf•menl9 .compelfMJe de un. refotm1 educetw., de un. 
democratiz9C/6n creclenl9, de un respeto lnwsttfcto a loa 
derechos hufMnoa y de un. aolldtldd«J •odM que permite 
•19ndtlr 1 .. necesldedtl• blsk:aa de loa mi• po/Wa (que, por lo 
visto, no Ntln Incluidos • coito plazo en loa benelk:IOS 
espetados de 1- modtlmlzK!dn). Aqul,,,. ln'9re• subrayar que 
este p10yecto Melon•I, presupone un 9Cllen:to ,,,.yatfMtfo en 
t:u11nto • su Hntido, H decir, un acuerdo cultural y S/gniflt:etlllo 
mlnlmo, que no h9 a/do plentNdo ni HM en le •""" [ ... ) 

· Contra lo que p.recen CtNr y en todo caso quisieran los 
i.cn6cratlls loa .. ,.. hufMnoa no somos almp/H unidlldH 
ptoductiws o consumista que • puedan ln'9tcembi9r • 
voluntlld o •algn.rH sin mis • cumplir 1111 o cual ,.,.. p.ra 
,..Hz•r 1111 o cu•I p10yecto ( ... / y el Hntido que tiene p.ra cada 
uno cu•lquler llCCl6n, t:u11fqu/er ptopUftta o ptOyecto, lo Ololfl• 
nuestra ldtlntki.d cultural, esto N nUHllD eaqWIM ·e.pez de 
ptoduclr •ntldo. Y ...., • conw.te en el ptOblw 
•bao/uta,,,.,,,. c.,,,,., ,,.,,,, fOcM educllcl6n, ., """"° .,. 
111noreflo o ,,,.,,_,,,_,.flo, $1tfc• condenllr •I heno •I 
proyecto dNde.,, m/#nO /n/clo ª· 

A1I, • I• luz del Hntldo origln•I de I• Ped•gogl•, u buscer6 reflexlon•r aobre 

lo• tópicos e1enci•le1 en I• fonn•clón de 101 pedagogos mexiellno1 • fin de que 

pued•n adquirir I•• h•bllld•des y contenidos que le• pennltlln 1itu•rae, Identificarse 

y re1ponublllurae de 1u quehacer profesional. 

Considerando IH tran1fonnacione1 del hombre de hoy y de 1u aocled•d, H 

vuelve urge!lt• pare el ped•gogo un• propu11tll •ltlmetlv• que lo capeclte p•re 

a BONFIL, G., Quinientos ellos despuls: ¿t.JeQntnos lfnatnente • un pacto de 
cMllnt:lones?, 

BLANCO, J.J., y WOLDENBERG, J., (comps.). M6xlco • ftn11 ele siglo, M6xlco, 
CONACULTA·FCE, 1913, t.11, pp. 382·383. 

•El subrlyldo del texto es mio. 
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asumir I• triple tarea que ahora le ea encomendada: formarse como hombre 

profealonlata, Hr orientador y contribuir activamente • la solución de loa grandes 

retos que el futuro demanda. 

Para poder elaborar la presente propuesta como respuesta original al 

problema de la formación del profesional de la educación, es necasarlo: Primero, 

hacer una breve 1lnte111 de 101 contenidos esenciales y mis 1lgnlficltlvo1 del 

hombre d9 la 6poca moderna (Antecedentes). En segundo lugar, mostrar el hecho 

da que estamos al final da una era da largo ciclo, ••i como de una Hrie de graves y 

grandes retos qua tiene que enfrentar el hombre actual al quiere sobrevivir, ya que 

por prlrner11 vez en la historia humana existe el riesgo de I• extinción de nuestra 

elpecie, por lo que tambi6n H plantearj la naturaleza de la tarea pedagógica en el 

futuro Inmediato (Capitulo Primero). En tercer lugar, se analizarjn las caracterlstlcaa 

da la Educación superior en M6xlco, ••i como su Inadecuación en el preHnte, por lo 

qua cabe considerar que este fenómeno que es obsoleto para el hoy, tanto más lo 

Alá para el mallan• (Capitulo Segundo). Por último, expondr9 una propuesta 

alternativa que Incida en lo que consldaro Hr una de las cauus más Importantes 

dal fenómeno de I• Inadecuación de los estudios superiores con la realidad nacional 

preHnte y sus retos • futuro (Capitulo Tercero). 
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ANTECEDENTES 

Estamos en el umbral de une nueve •poca en le historie del mundo. Por 

primera vez los hombres nos demos cuenta de que estamos fntnte • un cambio 

clvlllzetorio. Los acontecimientos ocurren dentro de une escale, que podriemos 

llamar universal, pues lo que acontece en cualquier parte nos afecta e todos, pentee 

que el mundo y el tiempo han quedado unlfic:edos, y sin embargo todevla no 

sabemos cuél serll el rostro que tendrll el mundo al perder los actual•• esquemas 

de relación y comprensión. 

Nuestra cllllllzecl6n Nbe que sus plfnclplos NMn en quiebra 
·vol•tillzedol·,y por ••o dude de s/ mi.,,,.. Bien; no paf9Cfl que 
ninguna cllllllzacl6n haya muetto, y con una mutll'te total, por un 
ataque de duda. Me pefWCe mes bien tet;:Oldar que les 
clllll/zeclonu han perecido por la razón contrafia -por 
petrlflcac/6n o artetfoesc/eros/s de sus ctNnt:Ms·. Todo esto 
slgnlfk:a c/ara,,,.nte que les fonne• cu/tillás haste llflU/ por 
nuestra cllllllzacl6n -o, con mi• exactitud, por tos occidente/ea· 
••fin agotadas y exhaustas, peto que, por ello mismo, nuestra 
cllllllzacl6n se siente Impulsada y obligada • /n11911tar fonnes 
radk:a/mente nuevas. Hemos lifl(lado • un momento, en el que 
no tenemos otra so/ucl6n que lnventer, e lnventer en todos los 
dtrienes4. 

El modelo social por excelencia en le •poc:e modeme h• sido le sociedad 

deurrollade de Occidente, tal modelo debla ser lmitedo por todas les culturas, si 

querlen acceder e un estadio superior de deurrollo. Hoy, e partir de los estudios de 

les ciencias antropológlc:es sabemos que no hay un patrón único y homogéneo 

4 ORTEGA y GASSET, J., Pestldo y polWtlfr,,.,. el"°"""" actual: Obru completll, 
Madrid, Ed. Revista de OCcldente, 11m3, tomo IX, p. 883. 



válido para todas las sociedades. Incluso, la noción misma de progreso se encuentra 

cuestionada. 

Existe, pues, un problema positivo en /a noción de prog,.10: 
¿Cómo puede tenerse una perspectiva de /as dlfef9nte1 etapas 
de ta historia, o to que es m4s, qw clases de telaciones se 
pueden y deben establecer entte los d/fetentes momentos de 
un devenir?( ... ]¿ Existen actividades humanas pata las cuales la 
detennlnaclón de la superioridad de las sociedades actuales 
sob,. las del pasado estf Inmediatamente dada? ( ... ] ¿Puede 
establecerse esa misma }etafflufa en el tiempo pa,. todas /as 

· sociedades? [. .. ] La historie humana Implica, por esencia, fa 
conservación; no es solamente tf8nsfonnac/ón, [. .. ] la 
conservación pannlte el prog,.so cuando la ,.apuesta de una 
genetael6n e la pteelldente consiste simu/Mneamente en 
consetvar la hef9nc/e anterior y en acret»ntatfa. Cuando se da 
/a acumulación de lo pasado y lo actual, cuando puede 
concebirse /a sucesión como una visión progtesiva de obnts, 
entont»s, de maneta estrictamente positiva, se habla de 
progteso, potflue cada genetaclón posee m4s que su 
ptecedente (. .. ]Sin embat;o, en el olflen económico y el devenir 
polftk:o el olflen •• dlaMcllco (. .. ] No se t,.ta de un progteso 
un/lineal como en el olflen c/entlfico o Mcnico , ni de puta y 
simple d/1181Sidad como en el olflen del arte [. .• ] El hombf9, ser 
esencialmente inutlsfecho patr:ibe las lmparf«:clones de fas 
solucionas existentes y 198CC/ona en favor de /as ,.formas, fas 
18vueltas, o las tevoluc/ones, hasta tal punto que da una 
solución dlfet8nte al mismo problema, solución que seni 
impeffecta tamblln, paro que puede, desde ••te o aquel punto 
de vista, matear una prog,.slón (. .. ] La posibilidad de una 
solución definitiva sdlo ex/ale a titulo de hipótesis ( ... ] cabe 
concebir la conclllacf6n de todas esas exigencias en el 
entendido de que, hastil el p,.sente, no ha habido en fa f981/dad 
histórica m4• que concll/aclones imperfectas ( ... ] Asf pues, la 
18ptesentaclón de /a historie, tanto si •• unitaria como plu,.llsta, 
depende de /a eleeci6n de lo considentdo como primordial. 
$8(/IJn la Idea que uno se haga de la finalidad de /a existencia 
humana [ ... J'. 

• ARON, R., Dieciocho lecclonea aob,. la sociedad lndunrlal, Barcelona, Ed. Selx Barral, 
1995, pp. 82-78. 
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A1I, lo que ••ti ocurriendo en la actualidad e1 la tran1formaclón de toda• la1 

forma• de penNr y d•Hrrollar lo humano que caracterizaron • la 6poca modema. 

Ante• de delCriblr e1to1 cambio•, c:reemo1 MC918rlo exponer brevemente 101 

principal•• elemento• de la •poca qua ••ti agonizando. 

La edad modema n Inició hl1tórlcarnante con la Revolución France ... que 

1"9Prenntó un giro tan determinante para Occidente, como an su momento lo fue el 

fenómeno" renac:enti1ta ·•u antecedente-, al conciliar lo• valore• morale1 del 

crt1t1ani1mo con 181 concepciona1 de la vida profal8da1 por la antigüedad 

grecolatina, concibió una nueva relación del hombre con el penumlento, la vide 

cotidiana y al mundo, 1u influencia fue tan granda que definió el ideal de le 

clvlliución occidental. 

En •I orden de la polltlca ocurrió algo 1imllar con la Revolución Francen: 

••tableció una nueva concepción del ciudadano y del E1tado .que tambl•n lignificó 

una nueva relación entre ello•, ya que n penaó .en t6rmino1 de unlverullded-, la 

revolución fonnul6 101 derecho• univerule1 del hombre, no lo• del hombre franc:é1. 

Y, • diferencia de Inglaterra y Eltado1 UnldOI, no M bulC6 le fuente de legltimeclón 

en la Biblia, 1lno en "loa derecho. lntempotlles de la natuteteia y I• tazón" 

(Declaración univernl da 101 derecho• del hombre y del cludedano). 

Y el Igual que Mequlevelo y Moro rueron producto del penumlento 

renecent11ta con do1 ideele1 opue1to1 del Eltado y le IOcladed, del mismo modo, le 

revolución da 1789, perfiló el modelo de un E•tedo reptenntatlvo centralizado y el 

de la democracia federada practicada dalde abajo, que resultan excluyente• entre 

11. Para 101 que fue neceurio le aparición del orden jurldico y conltltuclonel, de 
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proyectos politicos que permitieran conjuntar los ideales del desarrollo económico y 

de orden social, lo que ha sido denominado Estado de Derecho. 

Esta '°""" de Estado fflquarla de un ptoyacto po/ltk:o, 
económico, social y cultural Innovador. qua peff'ltltt.,. al 
hombte tomar conciencia de la nuava lpoct11, /a Idea de ser 
modemo camb/6 con la ctNncla, Inspirada por la ciencia, en 
el pq,.so Infinito del conocimiento y el avanc. de la mejor/a 
socia/ y moral. El p10yecto de la modemldad formulado en el 
siglo XVIII por los ffldsofos de la llustrat:i6n consistid en los 
esfuems para desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad 
y leyes universales y un atta autónomo acon:le a /a lógica 
lntema'. 

Sin embargo, uno de los elementos m61 Importantes que dieron origen a la 

6poca modema, y caracterizó a las relaciones de la civilización oc:cldental con el 

resto del mundo, ha sido el de la destrucción. La Revolución Francesa para poder 

construir su Ideal, requirió de la anlqullaclón del Antiguo Régimen. De esta manera 

por primera vez se establece la necesidad de destruir el pasado. El hombre 

moderno p~11•ce no tener historia, pues considera las tradiciones como aberrantes, 

por eso Spengler al describir al hombre civilizado lo concibe como un b6rbaro, 

porque al carecer de un pasado significativo, no cuenta con la experiencia necesaria 

para enfrentar su futuro'. 

La especificidad que ,.pteunta /a Revo/ut:idn Francesa se debe 
a que plantea claramente la Idea de una autolnstitut:i6n expllt:lta 
de /a sociedad [. .. } tiende a cuestionar, en deteeho, la totalidad 
de /a instltuci6n existente de la sociedad. La Revolut:i6n 

• MEDEL, J., a,,,.,. y aradetlzac/6n del Eatlldo modemo, (articulo ln6dlto). 

'SPENGLER, O., La declldencla de Occidente, Buenos Aires, Ed. Proteo, 11NS9, 
pp. 818-127. 
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Ff8ncesa no puede cteer polltlcamente a/no destruye 
aoeialmente [. .. } Ea todo el edificio · aoeial lo que hay que 
teeonatruir. aln lo cual ea materialmente lmpoa/ble un• 
t,.naformación polltlca [. .. } Se ope,. en efecto, una fuaión, una 
unión qulmlca entf9 I• Rel/Oluc/6n y la historia. Las antiguas 
t,.acendenci•• son tNmp/azadaa por I• Historia con mayúacul•. 
El mito de la Hlatorl• y de /ea leyes de la Historia, el mito de I• 
Rel/Oluclón como palle,. hlatdrlca ae ponen • funcionar como 
sustitutos re/IQ/oaoa [. .. } El modelo Antiguo Rl(Jlmen ldeNrrollo 
de I•• fuerzas productlvaal alumbramiento violento de nuevas 
19laclones de producción, ae etfge en esquema tipo de I• 
el/O/uc/ón histórica que sa proyecta hacia el futuro [. .. } l.Jefl•moa 
entonces • I• tHlizaclón completa de la fdnnul• del Eatado 

· como e/ Qaf8nte de nueatroa dlafrutea (. .. }A toda lnatltuc/6n de /a 
sociedad corresponde un tipo antropoldglco que ea su portador 
concf9to y • la 119z au producto y condlcl6n de 19producclón. 
Ahora bien, el tipo de hombte de juicio Independiente y 
pfflOCupado por las cueatlones de la Rea publlcN eaM siendo 
ripldamente tNmp/azado por un Individuo centrado en el 
consumo y en el disfrute, •P'tlco y clnlco en su relación con la 
polltlca, aprobador y conformista (. .. } En Mrminoa genera/ea, 
¿Qw •• pe,. un individuo contemporineo el 1-:ho de vivir en 
sociedad, de pettenecer • una hlatorfa, culll ea la llilli6n que 
tiene del futuro de au sociedad? Todo ello forma una ,,,.,. 
desotfentada que 111119 •I die, aln horizonte, no una comunidad 
crftlco-reflexiva {. .. } •. 

Los Ideales de la Revolución Franceu transfonnaron la concepción de la 

educación. Primero, porque para ejercer los derechos y debe1'8s del ciudadano fue 

neceurto ser letrado y, en segundo ttrmlno, las promesas de un futuro material de 

bienestar, hicieron neceurie la c:ap1c:ltacl6n clentlfico..t6c:nlCll. A1f, la educ:ación u 

convirtió en el medio obligado pira la fonnaclón clvlCll de los Individuos, pues la 

comunld1d democnlitlc:a requle1'8 de la ubldurfa de todos 101 ciudadanos, ya que e1 

el pueblo quien debe gobemar y, por otra parte, 11 volvió lndispennble Incluir 101 

conocimientos requeridos para el logro del deurrollo Industrial, sinónimo de la 

nueva cosmovl1i6n del progreso. 

1 CASTORIADIS, C., ¿La Idea de revolucl6n llene sentido todavle?, lhtudlos, ITAM, 24, 
18t1,pp. 7-15. 
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En una sociedad democ,..tiea, I• vetdade,. fuern radk:a en el 
ca1*ter de tos ciudadanos. Y ttmduce el nivel mo,.I, lntelecflJ•I, 
esMtk:o y espltltu•I que estoa han alcanzado en su comp,.ns/6n 
y tespato de I• jeratqul• de valo,.s que sustenta su pals. En tal 
sentido, uno de los elementos IMs Importantes para I• fuerza de 
un• nacldn, sino el IMs Importante, es su sistema educativo. 
Pero este criterio se funda en el supuesto de que este sistema 
promueve el deurrollo moral, Intelectual, esMtk:o y eapltltual 
que debe ester tegldo por una jerafflul• de valo,.s. No pateee 

. probable que un sistema educativo que apunte •I poderlo 
lndusttlal se pteOCUpe por tales objetlvoa. SI el poderlo 
lndusttlfll es la meta, la mejor educación •• I• clentllk:a, no I• 
p1'ctlca o la Mcn/ca. La flnalided de una educación clentllk:a es 
comptender el mundO natural, no manejarlo. La educaci6n 
clentllk:a no admite la objecl6n de que no puede IOQ,.r lo que se 
propone, objet:i{Jn que ,.su,,. r.tat pe,. la capacilKlón p1*:t/ca 
o Mcnlca. A traws de la educacl6n p'*=tk:a, •• probable que 
,..una Inepto para I•• actividades para I•• que fue ad/9stredo, 
cu•ndO • enftenta • sltllllclones nuevas o desconocidas (. .. } •. 

El mundo moderno, visto de este modo, H basa en una contradlcc:ión que 

puede expreNrH en el desprecio por el pando y I• búsqueda del progreso 

material, fundado en el deaanollo clentlfk:o..t6cnlco, de tal manera que loa procesos 

clvillzatorlo1 resultante• de 111 revoluciones tecnológlCll1 ocurren cede vez con 

mayor l'llpidez, pero no se cuenta con la exper1ttnci1 requerida pal'll orientarlo• y 

dlrlglrlo• en la construcción del mundo al que H aspira. De aqui que, la educación 

aparece continuamente como algo caduco y obsoleto, IObre todo cuando lo que H 

busca ea la· adaptación y capacitación al mercado de tl'llbajo. 

1 HUTCHINS, R., La Unlvtrsldld di utopla, Buenos Aires, EUDEBA, 1983, pp. 9-10. 
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Por otra p•rt•, I•• tn1n1form•clonea locl•I•• y mentlll•• ocurrid .. loa últimos 

alglo1, g111cl•• • I• •plicllclón y progreso de I• clencl• y loa complejos t6cnlcoa 

deriv•doa de •11•, son tlln g111ndH en exten1i6n, m•gnltud y 111pldez, que desde I• 

Segund• Guerni Mundl•I empezó• h•bl•rn del finml de 101 tiempos modemoa. 

C•de 6poc8 hlat6ricll H encuenlnl c.111c:tttriud• por un• Hri• de elementos 

cultu111lea. L8I cultu111 •• en prime111 lnatllnd8, según 18 •ntropologl•, I• 11118Cl6n 

hombre-nitu111lea, de m•n•111 que loa c.mbloa en I• mmne111 de definir ••to• dos 

•specto• H tl'llducen siempre en nuevos procesos clvlllutorioa. 

El hombre de I• 1111 mod•m• ae alentll con poalbll!Udea de .ventu111rae por 

el mundo y domln•rto, tiene cl•111 conclencl8 de I• peraomdld8d lndlvld1111I, el 

concepto de gmnlo y de llder •lcllnun UM lmportllnci8 declllv•. Eatll llCtitud h•lló au 
' 

exp1111l6n filoa6fiC8 en I• teori• que hizo del sujeto el fund•mento de tod• 

lntellglbllld8d; au exp111116n polltlC8 en 18 ldu de I•• llbertllde1 cfvlc.a, y au 

expresión vlt81 en I• concepcl6n del Individuo que ae t.ce • al mlamo. Sin •mb8rgo, 

eatll m•ne111 de concebir lo hum•no perece ser c8d8 vez mú d6bil. 

Hoy ae 8ceptlln loa objeto• y formll1 Impuestos por 18 pl•nific8cl6n y loa 

productos •l•bo111doa en aerie, ae Keptll comci evidente I• pertenencl• • un• 

org•nlz8c16n, no se busca sobreullr como •lguien diferentll y pecull8r, como si el 

aer origln•I con1t1tuye111 I• form• fund•mentlll de tode lnjultlclll y principio de todo 

peligro: 

No cat/WC» de lmpott.má el h«:ho de que le palabf8 petson•lldad 
V8,Yll deNpareclendo noteblemente del UIO Old/nmrlo y ... 
auatltulde por I• pal•b,. petSone. Ea última tiene un cerlcter e.si 
estoico. No apunt• •I despliegue, lino • I• dellnlcl6n; no • •lgo 
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abumante. • incluso exttaordinario, llino a algo escaso y no 
cultivado, pero que puede ur con11erado y desarrollado an todo 
Individuo humano {. .. / En la petaone u protege el hombl9 contf8 el 
peligro que le amenaza, tanto del lado de la masa como del de /as 
colectivídades, ante todo ,,.,. 118/var aquel mlnlmo sin al cual no 
pllflde ugulr siendo hombl9 an modo alguno {. .. J ". 

En cuanto • 11 naturaleza, el hombre modemo I• percibió como el modelo 

perfecto al cual imitar, las concepciones de 11 medinlce celeste influyeron • tal 

grado de conseguir el orden polltlco y 1oc:111 regido por leyes 1imll1re1 • las del 

primero. Leonardo d• Vincl, puede ser conaldel'lldo el prototipo de I• du1lidad con 

que la adld modem• percibió • la medl9 netutalez•. que por su belleza y 

fecundidad inspiró tod11 las obras 1rt11tice1 y clentlficea. 

Hoy no podemos percibirla de I• mi1m1 minera, en primer lug1r porque ya 

no sentimos 1 la naturaleza como una mldre que pueda cobijamos, mlla aún, ahora 

que se cuenta con una conciencia mlla viva de la deatnlceión de la naturaleza, lo 

que pone en riesgo nuestra propia existencia, obligllndonoa • re1pon11blllZllmo1 de 

au cuidado y conservación. Incluso I• ciencia ya no ve en ella eu fuente de 

inapil'llclón. Loa modelos de comprenlión teórica son ceda vez mlla ab1tr1cto1, de 

•111 que I• ciencia, como dice Hei1aenberg11, ceda vez nos aleja mlla de poder 

experimentarla. 

Con la exposición de11rrollade hasta ahora podemos afirmar que el fin de 

un• era histórica eatll lntlm1mente ligad• • loa cambios culturales que transforman 

11 GUARDINI, R .• El oc .. o de .. edld moderna. Buenos Aires, Ed. Sur, 11113, p.78. 

11 Cf. HEISSENBERG, H .• DIAlogoa IObnt .. t11lca lt6mlca, Buenos Aires, EUDEBA, 11188, 
p. 12·15. 
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la matriz civllizatoria de una 6poca, lo que se conoce por cambio paradigm6tico, 

cuya caul8 esencial •• la tran1formaci6n en la1 relaciones del hombre con la 

naturaleza. A1I, el cambio en la manera de definir lo humano y lo natural se traduce 

en nueva• forma de ,.laci6n, pero a 1u vez son un indicador que 101 hi1toriadore1 

llaman el final de un tiempo de largo ciclo. 

El largo ciclo permite identificar la• dl1t1nta1 tpoca1 hilt6rlca1, a1I como 1u1 

fans de tran1ici6n. Ahora bien, qu6 •• lo que loa hi1toriltllcn1 consideran un largo 

ciclo. La e1Cuela de lo• Annale1 fundade por Marc Bloch, Lucian F8Wl'9 y Femand 

Braudel dividen 101 tiempos hl1t6ricos entre tres C9tegoria1. La primera, la de ciclo 

corto, sirve de material a 101 periodllta1, •• lo que acontace en la vklll cotidiana, los 

hechos que no se repiten, pero que no indican de manera Inmediata ningún cambio 

en la estructura de la• relacione• humanas o de pensamiento. La aegunda, •• 

material de estudio de la• ciencia• humanas. No1 explica lo• cambios e1tructura1 ... 

polltlco1, económicos y IOciale1. La última categorla •• la de largo clclo, el tiempo 

que analizan 101 hl1toriadol91, se refiere a lo que ,podrlamo1 llamar la• mutac1one1 

en la1 maneras de pen18r, de sentir y de expresar lo humano. Hay pocos cambios 

de este tipo, como loa que ocurrieron cuando el homb,. se tomó HdentariO con la 

revolución agrlcola: la elCritura, y con ella la memoria IOcial e hllt6rfca. La1 6poca1 

m61 recientes que ello• no1 relatan son la antlgoedad cl611ca y la jpoca moderna, 

1u1 fa1e1 de transición fueron la edad media y lo que algunos autor91 denominan 

actualmenle po1modemldad11. Lo1 cambios actuales aer6n expue1to1 en el 

siguiente apartado. 

11 Cf. CHAUNU, P., Historia y decadencle, B•rcelonl, Ju•n G•mlcll Ed., 1983, pp. 390-
404. 
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Con respecto a la po1modemidad podemos decir, siguiendo a Habermas, 

que tata ocurre cuando los marcos in1t1tucionales y las tradiciones cutturale1 ya no 

cumplen la funci6n legitimadora, por lo que se requiere de nuevos 1l1tema1 de 

racionalizacl6n, de manera que en una 6poca de tran1lci6n ocurre lo que el 

denomina lucha por el reconocimiento: 

. La lucha por el f9COnocimiento la debemos entender como un 
principio absttlCtO que apat9Ce en toda forma de lisimetrla 
socia/. La maneta en que se desenvuelve eate lucha en el nivel 
de socillllnt:l6n de los lndllliduos es diftf9nte •I que acune en /8 
191M:16n sociedad civil-Estado, nos ac.a •I devenir hlstdrlco 
emplrlco que nos permite entender /as luchas sociales no sdlo 
desde I• perspectiv8 de la 19distrlbucl6n de la rlquen, sino 
temblln en su sentido mota/ y jurldlco. Es lo que pu.de 
llamatse descenttael6n de las im4genes del mundo, que en 
Mnnlnos genef81es s/flniffca que /a compt8nsi6n del mundo no 
tiene un cu/fo egoc.ntriste, de •111 que I• legitimidad se vuelvll 
Incierta, pues no puede anticiparse /a perfección del sentido sino 
sd/o eliminar e/ sin sentido, • fin de poder comunicamos". 

De esta manera, lo que caracteriza una 6poca de transición ea la 

Incertidumbre y no existen modelos IOclale1 ni valoratlvo1 únicos, lo que provoca un 

estado de desasosiego e inseguridad. Pues como afirma Agnes Heller el mensaje 

que conlleva el po1modemi1mo como movimiento cultural, no como ideologla, teorla 

o programa, es bastante sencillo: todo se vale. 

No se tf8ta de una consifln• de 19bell6n, y de hecha el 
posmodemlsmo no es 191»/de. En lo que se ,.,,.,. • /a vida 
diaria ex/aten muchos elementos y modos de vida contra los que 
el hombte y la mujer modemos pueden o deberían tebelarse; y 

11 HABERMAS, T., Teorta de .. accl6n comunicativa, Madrid, TIUNS, 19117, t. I, 
pp.110-113. 

21 



---~----·- - -·-. - - --·--- -·----- - "~«>·-·-~---··-- -·-····-·-···---··-- .. ---····-. 

sin duda alguna, el posmodem/smo permite todo tipo de 
,.,,.,/dn. Sin embatflo, no existe un objetivo único lmpottllnte 
que de ple • una ,.belldn coletlva o lntegt9da. El COdo 1111/e 
puede lntetp,.t•ru de la alguiente fonna: tú puede• ,.,,.,.,,,. 
cont,. lo que te apetezca, peto dljame • mi hacer lo que qu/e,., 
Este pluf81ismo sin limite •• tllmblln un Indicio de 
consemdutismo, y sin •mbatflO, el P,04fn0deml•mo no •• ni 
conservador. ni '91/0/uclonatio, ni pf0Qt9sistll, ni una contente de 
espe,.nza, ni una ola de desespe,.c/dn14. 

Lo relevante de haber realizado este breve •nillala ea au repercusión 

eapeclfl~ sobre 111 educación. No podemos negar que el hecho de que cada 6poca 

histórica apomi gn1nde1 elementos en I• construcción de I• humanidad futul'll, paro 

tampoco debe d•J•nse de lado el ••pecto negativo, que representan loa gn1nde1 y 

graves retos que tambi6n se heredan. Aal, la hlatorill ea una sucesión continua de 

dlacontinuldedea, y ea aqul donde I• educación experimenta de manera viva ••to• 
hechos, ya que I• fonnaclón ea una apuesta al futuro que ae efectúa en diferentes 

momentos que van desde la Imaginación de ta IOCieded que ae deaea, paundo por 

I• elaboración y dlaetlo de progn1ma1 para prepan1r • loa maestros que • au vez 

dlaetlan1n otros p11n1 aplicarlos con aua educandóa matlan•, quienes loa apllcarin 

en un futuro todavl• mis lejano. 

Liia caracterlsticas de I• 6poca y de la sociedad deben aer analizad•• • fin 

de que los progn1mas cumplan con el objetivo fundamental de I• edUCllClón, que es 

preclumente I• de fonn•r hombrea capacea de solucionar loa retos heredados y 

orientar a las genen1clones futuras partiendo de una visión lntegl'lll e Integrada del 

hombre, su mundo y su tiempo. 

14 HELLER, A., Los moVimlentos culturales como vehlculo de cambio, IAtnl tm.maclonal, 
17/88, n. a, pp. 25-28. 
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CAPITULO PRIMERO 

UNA SOCIEDAD EN TRANSICIÓN 

Tod•vi•, h.... hKe •lguno1 •fto1, cu•ndo lo1 e1quem.. de I• 

compl'9n1l6n del mundo y 101 modelo• propue1to1 pel'll el futuro el'lln 1'9ldv•mente 

e1 .. ble1, .. penuba que por medio de I• educ:.cl6n .. podrf•n aoluclon•r lo1 

problem.1 concretos que 9qUej•ban a 1 .. IOCieda1. Elevar el nivel educativo a11 

como la e11pacltaclón clentlflCll y ttcnlca permltlrf• logl'llr el pt0gl'910 .. n •nhelado 

por lo1 per .. 11ubdenrrollado1. 

Hoy, 1 .. gt11ndH y ae11let11da1 tl'lln1fomulclone1 que Htjn KOnteciendo en 

lo1 órdenes aoclo-polltlco• y económico• • nivel mundllll, hlleen patente que e1to1 

C11mbi01 .. an mucho m•• profundo• de lo que perecen, en otras pelabt111, lo que .. 

e1tj cue1tlon•ndo aon tod11 l•1 m•net111 de definir, pensar, conc:eptu•llzar, .. ntir y 

vivir lo humano. Por ello e1, indi1pennble rdexlonar .cerca de la natul'llleu y 

significado de ., .. , tl'lln1formaclone1, • fin de poder e ... blecer la1 perspectiv•• y 

orfenblclone1 pedagógica• que .. l'llquiel'9n pet11 diaeftllr 101 progl'llm•• educat1vo1 

que e11paclten • la1 próxima• generaciones pal'll dirigir y orien .. r • la1 nuevas 

e1tructut111 aoclal .. que .. e1tjn gestando. 

Han exl1tido l'9forma1 edUC11tiva1 que a6lo H han centrado en la1 Cll1'9ncl .. 

inmedia .. 1 de I• aocledad, no ha h•bido un• pre-ocupeclón por el•bol'llr un proyecto 

• futuro desde I• experiencia hi1tóriC11 de I• en .. tl•nza por lo que el •n•11111 de 101 



objetivos y de la• de1tntza1 que buac:an eatoa progl'llmaa, debe elabol'llrae en 

función del contexto histórico aoclal del que surgieron pal'll poder aal no sólo evaluar 

sino tambltn proponer allemativaa pal'll el futuro. 

Algunos hi1toriadore1 como Bl'lludel y Chaunu1•, afirman que eatamoa al 

final de una el'll de largo ciclo en la decadencia de la 6poca modema, cuyaa 

caracterlatlcaa principales aon: la tntnaformaclón de laa eatructul'lla de pennmiento, 

cambio• demogl'Micoa y ecol6gico1, que n manifieatan en el cambio de pal'lldigmaa 

de todo el conocimiento aal como 1u1 efectos en laa relaciones del hombre con el 

hombre, del hombre con la natul'llleu, del hombnt con el mundo, y del hombnt con 

elcoamoa. 

Cambio• en la Htructura del penHralento. 

La edad modema H cal'llcteriz6 por au exacerbada confianza en la razón. 

Ante loa hechos con1talado1 de la diveraidad entre 101 hombnta, deacrltoa por loa 

naturali1ta1 y loa antrop61ogo1, u eatablacló que la búaquada racionalista de la 

verdad introducida por la educación modema, llevarla a todos loa hombnta al 

progntao: 

Loa 1'8Ciona/istas de la lpoca moderna penaron que tas 
,.apuestas podden fundltN en una especie de Mal6n 
meteflak:a, u,,. especlll •plk:acldn de I• luz de I• taz6n con que 
IOdoa loa homb,.s hemos a/do dotactoa. Loa empidsms, 
lmptal/onadoa por loa nuewa y vaatoa ,.¡nos del conocimiento 
ablertoa por tas ciencias ,,.tutales, sustentadas en Mcnk:as 

11 Cf. BRAUDEL, F., La hlatorl8 y IU ciencia aoclatn, Ban:elon1, Alianza Ed., 
1918. 

CHAUNU, P., Hlatorl8 y clecldencla, Madrid, Ju1n Gamlca Ed., 11181. 
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l'NtelNtk:aa que hablan •ndk:ado tantos etr01Wa, 
aupelStlclones, y ain sentidos doglNl#c:oa, se p19guntaron por 
qui no habrfan de tener lxlto los miamos mltodos al fijar leyes 
semejantes, /nefutables en et dominio de los ••untos hul'Nnos 
(. .. }La 1WOtf1•nlzaci6n racional de ta sociedad pondrl• punto final 
• las confusiones •spltftuatea • lntelectuetea, al IWlno del 
p1Wjuk:lo y de ta aupef'ltk:l6n, • ta ciega obediencia de dogl'Na 
no cuestionados y • tas elllup/decaa y crueldades de los 
19g/menes op1Waivoa que semejante obacuddad Intelectual 
en.• y prohljaH. Lo que habrl• qw hacer .,., Identificar tas 
principales necesidades humana• y descubrir los medios ,,.,. 
utlafac»da. Esto c1W8rl• et mundo feliz, UblW, justo, vittuoso y 
annonloso. 11 

. 1J' 
A peur de que eutore1 como Spengler y FNUd • pulieron en dud• I• Id .. 

del progreao ilimitado y I• fe lrraclon•I en I• rezón, no ea lino ha1ta uta 1lglo, y 

de1put1 de I• Segund• Guemi mundl•I. en que tal cuutlomlmlento .. generellzll y 

empieza • formar parte de nue1tr11 cultur11, eunque P8'9Ce ser que no en todo• 101 

progr11me1 educetlvo1 (loa plene1 de utudlo de le educ:acl6n medie y medl• 

1upertor mentlenen loa eaquem•• de 11 conc:epcl6n polltlvllta" de I• clencl1). 

Incluso, lea clencla1 flllcl1 y n1tur11le1 elfjn pl•nte•ndo une revl116n de 1u1 

po1tuledo1, I• exectltud de 1u1 principio• y .1eye1, ul como 1u1 modelo• 

Interpretativos, igu1lmente eaUin en cueltión. La relac:i6n entre verdad y bien y1 no 

M dl1tingue clar11mente y H Impone un1 nuev• deflnlcl6n de ciencia que lncluy• 

un1 6tie1 del conocimiento, un anlill•I• de au1 efectos IOcielea, uf como un• nueva 

142. 

11 BERLIN, Is., Mol que CrKe ton:ldo, Mtxk:o, Ed. Vueb, 1192, pp. 17-18. 

ff Cf. SPENGLER, 0., Lll cllcedlncla de OCClclenle, Mtxlco, F.C.E., 1189, pp. 41· 

FREUD, S., Et malaater en la cuttuni, Mtxlco, P11d6s, 1982, pp. 32911. 

11 a.ti concepción, como exptlcl Blrtrllnd RlllMll, obldlce 1 los principios de la 
clencl• clllliCI, que son 11 cauNl#dad y 11 objetlvldl¡d, por lo que 11 educación dertvac11 de 
ell1 se vuelve lndlvldu1llst1, detennlnllll e tmperson11. 
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ética soci•I, que regule I• investlg•ción y deHrrollo de sus m•rcos teóricos y 

•pllcados. 

H•Y que decir, en primer lug•r. que el prodlgloao 
deurtD//o de conoc/mlentoa VII 8COfnP8118do de su 
hgmentleldn [. .. / Ok:ho de ott0 modo, el PfOll'UO de ..,. 
ciencia u •I mtamo f/empo un Pf'Olll'NO de lncwtldumbte 
edemls, • ta ftqmenf8ci6n dlscip/in•rl• u •llede I• disyuncldn 
que ,. he efectu8do entre lo que ll•mamos clenc/es del hombre 
y ciencl•s de le netuf81en {. .. / Desde el punto de viste de IH 
clenc/es del hombre somos lncep«:es de penumos • noaottOs 

· mlsmoa, no togremoa, • le 11ez, nu.stre neturelez• humane, 
nuestre neturelen blo/6gk:e y nuestre f!•tureleze Rllice (. .. J ". 

Asl, ,. 6l)OC8 moderna concibió de igu•I m•nera sus program•s educativos; 

la especl•llzación-f111gmentación del saber, llevó a la separación de materias, 

conocimientos y el•bol'llc:lón d8 currfculH especl•lludos que poco • poco fueron 

incapacitando a los educandos pmra tener una visión glob•I integ111do111 de su 

mundo y I• ubicación del hombre en el universo. 

Ademls, hey qu. elledlr ottm tendencle muy matr:ede: I• 
•nonlm1Hc/6n del uber. Cede .,..z mis el uber cientlffco 
perece producirN ya no tento ,,.,. •r penudo, mtlditedo y 
discutido, por Nplrltus humanoa -lo que siempre he sido I• 
lfnellded pt0funde del uber· sino que se emp/N pere •r 
ecumu/edo en /os bencos de catos y computado por entidedes 
endnlmas entt9 tas cueles Ntl el Estedo (. .. /No podemos dejer 
de •sombremos •nte el dltlotr:lo que ,. nteblecl6 entre loa 
poderes cl'Ndoa por los cientlffcos y tos cientlffcos mismos {. .. } 
producen un poder sobre el cuel no tienen ningún poder, sin 
embelflO, es poder desde el momento que se trete de socleded 
y de Estedo (. .. /el deAno//o de loa espectos, • 1111e»s morte/es y 
esclevlzentes de loa ptogreSOS Mcnicos CO,,. P8f8/elemente e/ 
deuno//o del cet*:ter benlffco y llberedor de los mismos (. .. J •. 

ti MORIN, E., ¿Se puede concebir !#le ciencia de le ciencia?, Ciencia y daarrollo, 
CONACVT, Vll/42, pp. 3Q.32. 

• 1bld., pp. 34-38. 
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Aunado a la especialización y a la sorprendente eficacia de los poderes 

clentlficoa y ttcnlcoa, la generalización de la educación a todas 1 .. 1ocledade1, aal 

como la necesidad de masificación educativa por el aumento de la población, Influyó 

para que 101 objetivos pedagógicos reforuran m61 la• destrezas mnemottcnlcaa 

tendiendo a la acumulación de Información, m61 que a una verdadera discusión de 

loa puntos de partida y de 101 supuestos de la objetividad. Lo anterior provocó 

mayores poalbllldadea de control aoclal y la ca1'911cia de an61isls de los efectos 

negativos que tal ciencia y su ttcnlca Introdujeron en nuestra 6poca. 

Em clencl• que deurrolld una matodo/Oflf• tan 
sorpt9ndante, tan hlbll, ,,.,. •Pt9hendar a todos los objatos que 
le son exfftmos, no dispone actualmente de n/ng(Jn mltodo pa18 
conocetse y penutse • s/ mlama. Efectivamente, _,.,. en I• 
ciencia una ,.,.. ciega, un 1,,,,,.,,.... Fodffamos daclr que 
a/ f9tomo 19flexlvo del Investigador sobf9 s/ mlamo no u pos//JM 
poffiue a/ mltodo clentlflco poa/tivo se baad en la dlsyuncl6n 
entf9 objeto y sujeto, y este tJll/mo fue expuludo, lanzado hacia 
la matans/ca y I• mo,.I. Lo mismo sucede con uta ciencia que 
basd sus pmg19aos fundamentales en /a dlsyuncl6n entf9 lo que 
se /lama a/ tenwno del hecho y a/ tenwno del vwlor, lo que fue y 
sigue siendo absolutamente vital ,,.,. e/ conocimiento clentltlco 
[. .. / Actualmante, esta dlsyuncl6n se nos Pf9Setlta bajo otro 
aspecto, a/ Investigador y e/ clentlffco que se plantean a/ 
problema de su 19sponsabllldad, se encuent,.n bajo una 
contt9dicc/6n. En efecto, el postulado de objet/llidMI se bau 
}ust.mente en la ellmlnacldn del sujeto, no tenemos ningún 
medio ,,.,. saber qui es un sujeto. La nocldn de 
19sponsabllidad se vuelve no-sentido y no-ciencia, cal/ dlff• .YO 
que, por pffnc/p/o y por oficio, el lnVNl/gador clentlflco u un 
l,,.sponsab/e socia/. Lo que no s/gnlffca que lo sea de facto, 
pero no existe, ni dent10 ni ,,.,. de /a ciencia, un ctfteffo de 
V.tdade,. 19sponsabllidad [. .. /El Investigador elll animado por 
una ltlca que tienda • subotrllnar todo a la voluntad de conocer. 
la cual tiene prlmacla sobf9 las consecuencias que podrla 
acanwar{. .. /ª,· 

H lbld., pp. 45-47. 
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Este no-sentido, ha llevado, a nivel cultural, a lo que ha dado en llamarse 

poamodemlclad, que en slnteli1, como lo hemos expuesto en 101 antecedentes, se 

traduce en todo se vale, para la ciencia significa el que la verdad y la razón no son 

ya 101 paradigmas, por lo que I• educación tampoc:o busca formar en ellos, parecen 

haber deHparecido 101 criterios únicos, lo cual sin duda 11 ya un avance, sin 

embargo, no hemos logrado establecer los objetivos y valoras fundamentadores que 

permitan llevar a un dl•logo entra civilizaciones y grupos sociales para poalbllltllr la 

coexl1tenCia pacifica, que Hrá el dilema fundamental de 101 próximos tiempos. 

La mis peqwlfa modlfk;acl6n de ,,.radlgmes ha traldo 
grandes consecwnclas en la vla/6n e»/ mundo, as/ como I• del 
/UfJ•r que ocu,,. la humanidad dentro e»/ unillflfSO (. .. /La ciencia 
lleva en si un unlve110 de teorlas, Ideas y ,,.radlgmas, todO lo 
cua/ uM lnlCrito en la ~ura, en la sociedad y en la hlstorla. El 
hecho de encontrar y probar leyea no Implica que de 19pent. se 
vuelvan lntemporalea y unillflrulea (. .. / La act/vkMd clentllica se 
19/nserta de ui. modo en /a sociedad; tas teorl•• c/entlflcas 
teflejen ldeologlas llgadll1 • la• lllslonea e»/ muntJoll. 

Son dos 101 factont1 que por encima de todo han dado forma • la historia 

de este siglo, uno de ello• es I• ciencia, con la concepción antes descrita y 1u1 

efectos en 101 grand11 avances ttcnlco1 que han transformado nuestra forma de 

vida; el otro, es el de la ldeologfa, cuyas tormentas han modificado • casi todH las 

sociedad•• humanas. 

Desde el punto de vista de los sentidos •t1co1 y trascandentes que 

contienen las rellglones tambl6n estamos experimentando una 1erl• de crisis, no 

sólo por el proceso de 19C1.!larlzación, caracterf1tlco de la modemldad, sino porque 

11 lbkl., pp. 47-49. 
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también, 111 princip1IH religiones de 11 hum1nld1d 11 e1tjn tran1form1ndo. El 

crl1ti1nl1mo, delde el Concilio V1tie1no 11; el Jud1i1mo, delde el llonl1mo; 11 rellgl6n 

mu1ulm1n1 por el 1uge y exp1n116n de 101 dlvel'I01 fundmnentlll1mo lllémlco1. 

H11ta 111p1rlcl6n de nuevos culto• 1lncritico1 entre clenc:i1, m1gll y rellgl6n, que 

mezc11n filol0fl11 orientales y occldentale1 con dlvel'I01 llber91 de 111 cultura• 

r.glon1le1. Todo esto con IUI con1lgulente1 doll1 de lntolef'lncl1 y tren1formlCl6n 

en movimiento• de m1111, con fuerte• connotacione1 polltlcl1, econ6m1C11, 6tn1C11, 

etc. 

Por último, 111 nocione1 de ••pido y tiempo, como Cltegori11 extem11, 

objetiv11 y unlverule1 tambltn e1tjn en ,.vl116n, gl'ICll1 11 1v1nce de 111 

comunlCIClone1 y 1 111 1porteclone1 de 11 teor11 de 11 '9lltlvldld. De e1ta m1ner11, 

nue1tr1 ublCIClón en el mundo y 1u1 mll'COI de referencia 18 eatjn tr1n1form1ndo 

lo que no tard1r6 en obaerv1rn en todl1 nue1tre1 colnl0Villone1 IOCloculturlle1. 

Re1umlendo, 111 dl1yuntiv11 entre objeto-1Ujeto, hecho-v11or, 6tlcl del 

conocimlento-ttlcl 10C111, raclon1llamo-lll'lclonlll1mo, lntegl'ICl6n-e1pecilliZICl6n, 

unlver11ll1mo-'9lltivl1mo, etc., hin oculonldo posturas elC6ptlcu, que 11 '9flejln 

en 101 11to1 lnd1C11 de deHrCl6n e1C011r, y por otto, 11 conclencil de Incertidumbre 

... Lo que en el e1mpo de 11 eduCICi6n puede expreuru en 111 pr.gunt11 ¿pll'I 

qu6 y c6mo edue1r?, y1 que 1ún en el CllO de 1quello1 que plenun que educer 

1lrve pira C1Plcitar en el mll'Cldo del empleo, el ICelerlmlento de 111 ,.volucione1 

t6cnle11, continu1mente dejl obao1eto1 1 lo1 e1pKitadol y 1 lol program.1 ..• 
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C1mbloa demogriflcoa y eco16glcoa 

La 1Heraci6n de 111 estructuras demogrjflcaa alempra conlleva la 

transformación aoclal y cultural. Desde este punto de viatll, el fin de una era de 

largo ciclo .. caracterlzl por extensos movimiento• migratorios, 111 como por 

profundos cambios en 11 estructura y composición de laa poblaciones, 1 cau11 de 11 

modlflcacl6n de 111 t11111 de crecimiento y patronea de distribución de 111 gentes. 

Adem61 P,.aent11n grandes epidemias, que contribuyen • moldear y acelerar loa 

fenómenos antes citado•ª· 

Laa migraciones, al final de una era, ocurren de la periferia hacia loa centros 

reckna de la polltlca y el penumlento, lo que pl'91lon1 • toda 11 organización aocl•I 

de 111 comunidades humanas, tanto 111 que expulun habttantea, porque 11 quedan 

aln su pobllci6n económicamente activa, como 111 que acogen peraon11, ya que en 

el corto plazo eat6n obllgld11 • darles habttación, educación y empleo. El 

Cl'9Clmlento de loa cinturones de mlHria, loa conflictos 6tnlcoa y la intolerancia, de 

loa que tenamoa frecuentemente noticl11, tanto en loa palua de11rrollldo1 como en 

111 zon11 de mayor deurrollo de 111 reglones menos de11rrollldl1, aon una 

muestra de todo esto. 

A au vez, laa rellcionea del homb,. con la naturaleza quedan modlflcad11. 

Primero, porque ponen a prueba 11 capacidad. de tranaformaclón t6cnlca y la 

organización de trabajo y, posteriormente porque la p1'9al6n demogrjflca aob1'9 loa 

n Cf. GEORGE, P.,Poblacl6n y poblamiento, B1rcelon1, Alianza Ed., 11H, pp. 127· 
130. 
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recursos genera conflicto• sociales en la lucha por la supervivencia, asl como el 

desgaste y ruptura de equilibrios ecológicos. 

Hoy, la preocupación por la ec:ologla, no sólo denuncia loa niveles de 

contllminacl6n y deterioro ambiental, sino que e1t6 poniendo en tela de juicio todas 

las formas de producei6n, di1tribucl6n y consumo. La urgencia de la tarea •• tal, 

que muchos pensadores y organiUciOn11 no gubemamentale1, como el Club de 

Roma, animan que si no logramos aer capaces de revertir e1ta1 tendencias, •• 

posible que el fin de nuesn especie ocurra en un plazo no muy lejano". 

Pata gerwntizar el fututo de ta vide • debe Incidir •olw 
loa modOS de f»Oduccl6n y aoblW lo que • ptoduce, • ttata de 
llegar e une 1Wt:On11ellli6n ptOductM y tecnol6glca e ta medida 
del homblW y del emb#m. con Mio •m/Mto de loa modelos 
econ6mlcoa beudos en el t:t9CinNnto ln/nlemJmpldo y el falto 
mito de que los nteutaos son lnegotabln... No s/Mn ye loa 
esquemas actutles, tenemos que lnvenf8r unos pe,. el futum •. 

El aumento en nuestros consumos energtt1co1 y el desperdicio oceliOnado 

por los bienes 1uperfluo1, con su corolario de pobreZll y metVlnaci6n, que eberCa las 

ns c:u11rte1 partes de la humanidad, no l6lo elti planteando la nec:aided ecuclante 

de cambiar toda• nuesn1 estructuras productivas, lino nuestro• paradigmas 

clvillzatorio1. 

M Cf. TIEZZI, E., Tiempos hlat6rtcos, tlempoe lllol6glcoa, M6xlco, F.C.E., 1917. 
El argumento m .. Miio en ate sentido 11 expr111 en: "El tiempo de 

• lbld., p. 43. 
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E• decir, a 101 antiguos problemas se suma el de la necesidad de generar 

una sociedad y una cultura totalmente nuevas, cuyo objetivo principal ua no el de 

progl'9IO indefinido, sino el logro del deNrrollo integral de todo el homb,. y todos los 

hombl'91, bajo esquemH 1u1tentable1 y so1tenible1, que posibiliten la .. ti1facci6n 

de 1a1 nec:elldade1 bj1ic:a1 de todos lo• gNpol humanos, sin deterioro ecológico y 

1'9CUperando asimismo, loa equilibrios perdidos, ·a fin de que I•• generaciones 

futuras puedan contar con ·recursos 1Uficiente1 para sobrevivir. El cambio de 

paradigma cultural que M requleN para llevar a cabo todo• eatoa cambios •• 

en gran medida NSponNbllldad de la educaci6n. 

A nivel mundial encontramos ns tipos de e1tructura1 demogláflcll1 todas 

ella• en tranllcl6nl': 

t Los paises desarrollados, cuya población está disminuyendo, lo que se apRCia en sus 

pirúnides de cdadea invertidas y en el proceso de envejecimiento, lo cual se refleja en 

patronea de conducta tnldiciaaalistal e intolerantes. En el fllturo, al no contar con una 

adecuada tua de reposición poblacional, no tcndr6n la cantidad suficiente de pcnonas a tu 

que educar, a fin de transmitir y lllllltalcr viva a su propia civilización (Slndromc de 

Alemania) [ver gráfica 1). 

11 Cf. CHAUNU, P., Historia y polMcl6n: un futuro sin pGIWfllr, WJCico, F.C.E .. 
1817. 

York, 

1-70. 

NACIONES UNIDAS, La po1Mcl6n del mundo para ftnn de llQlo, Nueva 

ONU, Departamento de asuntos económicos y sociales lntemlClonaln. 1HO, pp. 
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GRÁFICA Nº 1 

PIRAMIDES DE POBLACION POR EDADES, 1985 Y 2025 
Pal ... en 
dlllrrollo 

Fucntc: fl'1111do de Pobl1e1611 de lu Nlldlllla Unid ... 1'90. 
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• Los paises que, como México, iniciaron su industrialmión inmediatamente después de la 

Segunda Guerra Mundial, y que sufiieron los procesos de explosión demográfica en sólo 

treinta allos ·fenómeno que en otros pailcl llevó más. de un si¡lo-, puede predecirse que su 

transición a la implosión ocurrirá también en muy corto plazo. Ya desde las dos últimas 

d6cadu se observa que el crecimiento de sus habitantes no es tan grande ni acelerado, las 

tuas de natalidad cst6n disminuyendo y se ha iniciado lo que los dcmópafos llaman 

cnvcjccimicnto relativo. Si¡ucn creciendo, pero a un ritmo menor, de manera que es 

posible pensar que en otros treinta aflOI sus pirámides de edades sean similares a las 

que tienen ICtualmcntc los paises dcsanollados [ver gráficas ). 

811\1• 
90-84 
75-79 
70-74 
115-119 
110-114 
55-119 
50-54 
45-49 
•0-44 
lli-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 

11 

1160 
º·' 1 o.z 
•.•• o.z 
0.1 lo.a 
o.• •o.a 
º·'•º·' '·º-··· '·º-'·º ···-··· 1.·-··· 2 •• - ... 

••• 1.1 

1 
o 3 

PORCENTAJE 
8 9 9 8 

uno 
0.110.1 
0.110.1 
0.210.1 
0.1.0.1 

º·'•º·' º··-··º 
'·º-'·' ···-··· ..,-··· 1.0-1.0 

•.• 2.1 

3 o 3 
PORCENTAJE 

-LACIÓN MIEXICANA POI GIUPOll DI IDAD lt!I0, 1"9, t-. 

811y• 
80-84 
75-79 
70-74 
811-89 
80-114 
55-59 
110-114 
45-49 
40-44 
311-311 
30·34 
211-29 
20-24 
15-19 
10·14 

11·9 
0·4 

8 

18110 
0.110.1 
0.110.1 
o.a.o.• 
·º·'•º·ª 
º·'·º·' º·'-'·º ···-··2 •·•-u' ···-... 2 ..• -1.2 

'·' ... 

3 o 3 
PORCENTAJE 

FucnlC: INEGI, XI C-Gnenl de MlldMl 1'90. 

• HOMBRES 

• MUJERES 

g 

11 9 



t Loa pailCI que se independizaron después de los aloa cincuenta, que se localizan en África 

y al¡unaa rq¡ioncs de Asia, y que son hoy los de mayor crecimiento poblacional, por lo que 

CltÚI oblipdos a producir nuevos aqucmas de orpniación sociopolftica y cultural que, no 

sólo reconstruya los dallos oc:aaionados por el colonialilmo, sino que acncre altemativu de 

desarrollo loc:sl y regional para su población en expansión. Ante la inclpacidld de loparlo, 

en una mayoria de c:um, CltÚI sufriendo guerras y c:ompctcnciu violcntu por el poder 

[wr arifica]. 

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO OE LA POBLACION 
1115-1lllO, POR CONTINEtm (EN MIUONES OE PERSONAS) 

AFRICA 
11,29 
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Aal, la composición de la población del mundo, tanto en gNpoa ttnlcoa 

como de edades, eatll en proceso de nteatNcturaclón. En 1985 el 37% del total de 

la población del mundo en desarrollo estaba compuesto por nlftoa menores de 

quince alloa, y sólo el 4'1111 de peraonaa tenla aesenta y cinco o m6a alloa de edad, 

en contraste, en loa pala•• deaarrolladoa loa nllloa menores de quince alloa 

repreaentaba el 22% del totlll y el 11 % tenlan m6a de aesenta y cinco aftoa. 4'1 % de 

la población mundial era urbana, y ae calcula que para el 2025 el 80% vlvlr6 en 

ciudad•• de m6a de un millón de habltantaal1(Ver gr6flcaa]. 

CRECIMIENTO DE LA PDBLACION 
URBANA MUNDIAL 

Mlllann di 111rsonu 

8.487 

3.019 

1960 1985 2025 

17 Cf. F.N.U.A.P., Hacia una aolucl6n de loa problema de poblacl6n, ONU. Nueva 
York, 

1Ht, pp. 8-8. 
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ESTIMACION DEL NUMERO DE CIUDADES DE MAS DE UN MILLON DE HABITANTES 
850..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 
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Fuente: Fondo de Pobl1elón de la N1eloea Onldu. 1990. 
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A su vez, •• necesario subrayar que la poblacl6n •• el tejido vivo de nues1ta1 

IOCledade1, de alli la importancia de todos e1to1 fen6meno1 en la supervivencia, 

calidad de vida y sentidos de la misma. Por ello, el cncimlento y dl1tribuci6n 

poblacional requieren no lblo de esquemas da educaci6n masiva, sino que plantean 

la Hria necesidad de reflexionar acerca da la naturaleza y lignificado de 101 

cambios ocurridos, asl como de aquello que buscamos y daHamos hacer en la 

edlflcaci6n del mundo. Sólo desde alli H podrin eslllblecer 101 objetivos, modelos y 

programai pedagógico• indispensables para lograrlo. 

Cambio• en I•• relaclonea entre loe hombNe 

Las tran1formaclone1 de las relaclonea humanas H aPrecian de manera . 
mis 1lgnlficatlva en la crisis de las estructura• e Instituciones famlllaru, polltlca• y 

econ6mlca1, que constituyen el fundamento de todos 101 sistemas aocáles. 

• lnstltuci6n famlllarft: 

En las denominadas sociadadn tradicionales, la fllmilla extensa 1e ha 

dividido y fragmentado, a consecuencia de los movimiento• migratorios. A fin de 

entender con profundidad lo que esto llgnlflc:a, podrla servir de ejemplo el drama 

• Cf. LEAERO, L., El fen6meno fMllllar melllcano, M6xico, IMES, 1183. 
SIMMONET, D., Europe: La (Tlll1t# UQ9 t»a ,.,,,.,.,, L 'Expreu, n. 2073 (1991), 

pp. 48-54. 
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que represenm p1111 101 p1dre1, que provienen de culturas e1mpe1ln11 y que, 

obllg9doa 1 emlg111r tienen que ld1pt11rae 1 nuevos eaquem11 cultu111le1, 

aocl1le1 y de empleo pe111 loa cu1le1 1u1 aocled1de1 nune1 loa educaron y 

e1pecitlron, de 1111 au Incertidumbre. ¿Con qu6 eaquem11 y modelos podlán 

edUClr 1 aua hijos, 11 ellos mmbl6n eatin 1prendlendo? Por otl1I p1rt11, 1u1 hijos 

que 11i1ten 1 11 eacuell, y 11 mismo tiempo son eduCldoa por loa medios de 

lnformlClón m11lv1, tennln1n de1precl1ndo 111 cu1tu1111 trldlclon11e1 de 111 que 

provieñen aua pedrea, sin qued1r tampoco lnteg111lment11 e1p1Citedo1 y 

. ICIPtldO• pera lngre .. r 1 11 vldl modem1. • 

LI f1mllil en 111 IOCledldn urbln11, denomln1d1 nucle1r, tambl6n se 

eati dellnteg111ndo 1 CIUll de dlvorclo1, sepel'llClonea, uniones múltiples, etc. 

Loa hijos M ven lblndonldol y en muchos e1ao1, obllgldo1 1 vivir 

tempo1111mente con v1rtoa pldNa y medios herm1no1, por lo cu11 eatin 

1pereclendo nuev11 rellclonea de perenteaco. LI 1p1rlcl6n de blndl1 urbln11 

ea un reflejo de todo lltO. 

Lis rellclonn ped,....ljos tambl6n hin sido 1fedld11 por 111 m11 

nombl'ldla luchl1 gene111clon1le1, que m61 bien perecen ser producto del 

enfrentamlentO entre dlveru1 concepciones del mundo, ocurrld11 como 

resultado de loa proc1ao1 modemludor91 y 111 tr1n1formlclone1 que estamos 

tl'ltando de describir. 

Liia rellclonea enn ••os tllmbl6n hin sufrido profund11 modlflClclone1, 

como resultado de 11 llberllliZlcl6n en 111 Nllcione1 11xu1le1, movimientos 

feministas y ot1111 form11 de búaquld11 de llbertede1 y derechos de 111 mujeres, 
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quien•• en much•• oe111ione1 no h•n encontredo au nuev• ldentld•d. lo que a 

au vez llfechl 101 petron•• de conductll de identid8d m•sculin•. 

De e1t11 m•ner11, I• indefinición en 1 .. ldentld8de1, petronea de conduetll, 

m•n:o• leg•I•• y 19ferente1 moralea de I• f•mili•, el metrlmonio, loa MXOI, 

derechos y deberea de nitloa y jóvenes, etc., provoe11 estados de •nguati8, 

rel8cl0Ma humen111 conflictiv••. drog8diccl6n, vlolenci•, meltl'llto, deaintegnación 

y demlla form•• petológicea de aoc1811uc:16n C8dll vez mll• generaliudlla. 

Aal, 111 crt1i1 de I• f•mllill u tembltn crtll1 de 181 eduC8ci6n, puea I• 

Incertidumbre h• lleg8do • loa modelos y nivele• eaenc:iale1 de Integración y 

configuración peraon•I y •ocl•I. Ea Incertidumbre se refleJ• no 1610 en el 

rendimiento eacol•r, porque •I no h8ber reflexlon8do, ni propuesto -como 

llame educetivo-, •quelloa v•lorea llgnific8tivoa y contenido• nec:eHrioa que 

permitieran • 101 educendo1 situarse en el mundo y entenderse • al mi1mo1, 

aomo1 cada vez mll1 incepece1 de fonnulllr •ltemdv•• • loa m•I•• que nos 

aqu•J•n. 
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• lnatltuclonn polltlca1•: 

A nivel lntem.clonal, la calda del muro de Bertln y la de1integr11ci6n de la 

URSS, mostró el fin del orden mundl1I que ex1Íti6 en 101 llltimo1 cincuenta al\01. 

El fin de la guerra fria, quedó cuestionado con las guerras del Ptrslco, 

Yugoslavlll, Ruanda, etc., que Indican la urgente necesidad de establecer un 

nuevo· orden mundial que gar11ntlc8 la coexistencia pacifica y solucione 101 

problemas de deurme y 1WCOnver116n de fllbrica1 de armamentos, reciclaje de 

cientlfico1 y t6cnlco1 dedicados a la guerra, sin cau11r nuevos denqulllbrio1 en 

t6rmlno1 de segurlded n.clonal y regional. 

Lll tr11n1lci6n del orden lntemaclonal, a cauu del ocaso del equilibrio 

bipolar, tllmbl6n eltll urgiendo la redefinlci6n de 101 organismos lntem.clonales 

que como 111 ONU, ante su lne1pacid1d par11 1'91tablecer la paz e1t11n 

proyectando nuevas formas de lntlrvenci6n, ·como l•s denominad•• guerras 

qulrllrglc81, que en llltim• lnstancl• sólo defienden 101 lntel'9HI de 101 Estados 

Unidos de Norteam6rica y las potenci•• europe••. Lll •parici6n y ectlvlsmo de 

OnG• (Org•nlzeclone1 civiles no gubemamentale1), cuy• prollfer.clón y I• 

extensión de 1u1 ectivlded•• en la defenu de 101 del'Kho1 humanos Indica I• 

C81'9ncie de •ltemetiV11 1n1titucionale1. 

• cr. Estudios Gene1111es (Comp.), Probleml• de 18 clvlllz8cl6n contemporllnu 11: 
llstemu y cambios soclaln y polltlcos, M6xlco, ITAM, 1H3, voll.: Areu en 
conftlcto e lnterpret1clones y perspectiva. · 
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A nivel regional, la formación de bloquea d• dif9'911tea palH• ••té 
P.nteando la necesidad de ••tllblecer nuevas fOrmaa de organización polltica, 

ya que loa cue1tionamlento1 ec:erca de la aobenlnla territorial y loa ••tlldo• 
nacionales, muestra que ••to• alatem•• de organlzacl6n son ahora obaoletoa. 

l.11 concepc:l6n y el funcionamiento da I•• naciones no parece .~r tlln claro en el 

nuevo sistema mundial emergente, como H h• obaervado en loa problema• y 

discusiones que han ocurrido en el proceso da unlficllci6n da 111 Comunidad 

Europea. 

A nivel naclonal, la erial• del Eatlldo; que H refleja en nuevas formas da 

represión y control autoritario, mediante organizaciones pollclacaa aacreta1, 

como I• CIA; ••I como 111 prollferaei6n da organismos en defenu de loa 

derechos humanos, el aumento da manifestaciones y flla argumentaclonea en 

favor de la democracia, nos Indican haatll d6ncle loa eiuc:tadanoa estén tomando 

Iniciativas qua au1 Instituciones y autoridades aociopollticaa deberlan realizar. 

l.11 aparición de poderes trananaclonalea, cuyas decisiones afectan loa 

asuntos nacionales, como el Fondo Manetarlo lntemaclon•I (FMI), el Banco 

Mundial (BM), ••I como las grandes empruaa_ monop611caa, aunado • la fuerza 

que obtienen cada vez m6a poderes oc:ultol como 111• mafias da 

narcotraficantes, requieren de nuevas reapueatll• • nivel nacional • 

Internacional. 

Por otra parte, nos encontramos ante I• Ineficacia y falta da Imaginación da 

marcos legal•• y jurldlcoa que H experimentlln cada vez m61 ... Jedo• de la 

realidad, lo que Impide que puedan regular y normar ••to• fenómeno• 
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nOVedolOS y Colmbllintes , por lo que existe en 18 actualidad lo que los juriSt8S 

denomin•n: crisis conltltueion1I y legisr.tiva del derecho nacional e intemacional. 

La• f9Clentes 19V01uclones tecnológicas, asl como la tendencia a la 

tormaCi6n de bloques econ6mlcos elflln apuntmndo a una nueva divili6n 

intemaclon8l del trabajo, lo que estj generando nuevos desequilibrios ·en la 

transfeNncia de recursos, capitales y trabajackns, al igual que diversas fonnas 

de integrac16n entre las diltintms faus de los procesos productivos que tienden a 

lntemaclon•llurse cada vez iús. 

Los nuevos modos de produccl6n oe11slonarán mmyo,.s complejidades en la 

estratiflcac:lón social,· nacional e lntmmaclon•I. Se requerirán nuevos 

upec:illlllt8s al mismo tiempo que deuparecleran múltiples actividades que H 

,..rizan en la actualidad ocallonandO mmyor desempleo y periodos iús rápidos 

de obsolecencla, en el ónSen tecnol6glco y en la c:.pacltacl6n r.querida para 

aprovechar l•s nuevas herramientas. 

La crisis de los sistemms fin•nclerOs mundiales, la transfer9ncla de c:.plt81es 

del mundo subdesarrollado al deurrollado, el inc:Nmento en las taus de interts, 

la lnlOlvencl• de deudas de lo• palu1 subdearrollado1 y el qulebN del patrón 

•cr. tbld. 
Cf. ATTALI, J., Mllllnlum, P1rf1, PUF, 1881. 
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dólar que pusieron fin al pacto de Breton-Wood1 sin haber , .. liudo pactos 

altemativo1 eatlln ocasionando mayor empobtecimiento y desigualdad 

económica entre 111 regiones norte-sur, por lo que 101 confticto1 entre 111111 dos 

19gione1 del mundo, aal como su solución ~r6n 101 retos m•• import11nte1 a 

solucionar en las próximas d6c:ada1. 

El cue1t1on1miento de 101 modelo• productivos y de las teorfaa económicas 

que sé eatll efectullndo a partir de 1111 co1movilione1 ecológlcaa y loa concepto• 

de desarrollo sustentable y sostenido, que ae manclonaron en lineas anterfol9s, 

nos urgen a 19definir los conceptos y priortdade1 del desarrollo nacional y la 

ayuda Internacional, que r.querlr6n de esquemas educativo• adecuado• para 

lograrlo. 

Todos 101 conflicto• y tren1formaclone1 de1Cri1111 ae traducen a au vez en 

Nptura1 y deaórden81 lntemo1, el homln • encuentra elcindldo, ya que ni 

nuestra clvllizaclón, ni nuelll'll cultura lo Invitan a interiorizar y r.flexionar a fin de 

tomar postura ante e1to1 hechos, de alll que, Incluso loa propios educado191 ae 

lienllln Incómodo• ante v1lo191 y principios que son vl1to1 al mismo tiempo como 

necesario• y obsoletos. 

La· lmporlllncia de la educación en 11101 nuevos escenario• ea obvia. Las 

pollt1ca1 de globallzaclón comercial y de competltlvided lntemeclonal nos eatlln 

haciendo entrar en un modelo productivo plalnetarlo, balado· en 111 inteligencia 

cultivada. Sin embargo, la in1i1tencia en 101 efectos económicos de la edUCllclón 

puede llevamos a descuidar la formación IOcial, polltlca y humanlalll de los 



•ltUdlllnte1. Loa proc:elOI product1vo1 no funcionan en vados cultur8le1; 

requler9n de v.ioru y Klltude1 de .. aponubllidad, IOllcfMdmcl, sentido crftlc:o, 

dllClpllM y mpeto ., defKho y al bien colectlvo, vaio..1 que promueve una 

fonNlcl6n lnteg!W y general. 

El, puel, neceurio tomar conclenClal de ,. lltuac:16n educ:atlv• de M6xlco, 

ya que .. urgente que mejor9 su cmidad, 11n ur IOClalmente excluyente. Loa 

egrniidoa de lal unlverlldadel tendnlln 'que enfrentar, aclerM1 de la 

compel9ncla lntemaclonal, .. IOlucl6n de loa lariol problema del .dnarrOllo 

nacional, que ahorll aa pr91en1a sombrfo, pero que 11 u dirige adecuadlmente 

puede lranlformar, en el futuro próximo ute pancnma. 
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CAPITULO SEGUNDO 

INADECUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

Cad• 111tém• elCOl•r refl•J• I•• tradlclone• y rmagoa lmportmnt•• de su 

socladed, alea como el •precio de I• comunidad por su edUC11cl6n; el •poyo y el 

Impulso que le brlnd• el goblemo; I• org•nluci6n c:entrlllizadll o deacentrllllzad• de 

loa Hrvicloa eacol•re•: •mplitud, grmtuldad, fiMncillmlento, etc. de ,. ml•m•; 

•Xtrllccl6n IOcl•I y culturml del m.glaterlo; I•• tendencllla en ,. fo~6n. Alimlamo, 

lo• elemmntoa hl1t6rico1, demogrificoa, f•mllltlrea, nutriclonlllel, etc., lo lnflluyen y 

condlclon•n. 

Por Otrll pmrte, medl•nte I• edUCllCl6n, loa diferente• pmlua lntentmn 

enfrentmr el futuro, fonn•ndo y e11pmcltmndo • quienes Hnlln los nblljadorea, 

lnve1tlg•dore1, dirigentes, etc. A1f, el •n6111i• de los llltem•• edUClltivos pennlte 

conocer, de •lgun• m•nerm, el cómo un. IOcledH H plenu • si ml1m•. lo que 

qul1ierll e11mbl•r. sus •nheloa de mejormmlento y lo que H puede espermr. 

Sin embllrgo, pmrm poderlo hmcer, u r.qulere de un equipo de e1pecl•ll1tm1, 

el contmr con metodologl••, lnformmcl6n meen:. de lo• lndiclldor9• cu•lltmtlvos y 

cu•ntltmtlvo1, etc. con 101 que no contmmo1. Por ello, y pmrm el objetivo del preHnte 

tnlb•Jo, •• eligió • I• .edue11cl6n superior, • fin de exponer, en un breve dl•gn61tlco, 

I• 1itumcl6n l•borml de lo• profe1lonl1tm1 en nuestro pml1. 



1.11 1ltuaci6n de 101 estudiantes y egresados universitarios, nos permite 

apreciar la magnitud de la tarea que se le ha impuesto a la educacl6n en M6xico. 

Sobra todo porque, a pesar de que 101 apoyos gubemamenta1t1 y privados no 

dejaron de fluir • las universidades, y de que 101 preofeaioni1ta1 constituyen una 

61ite frente al reato de nuestra población, 101 ra1u1tado1 no son muy alentadores, 

compar6ndolo1 con la 11tuaclón de 101 paises desarrollados con loa que nos 

estamos Integrando y/o compitiendo. 

Desde 1u1 inicios I• Revolución Mexicana tuvo como uno de au grandes 

objetivos la justicia social. La Constitución de 1917 aftadló • I• 6tica liberal CS. 1857 

cuatro nuevos paquetea de obligaciones cuyas etiquetas fueron: agrarismo, 

laborl1mo, Indigenismo y educación. Loa primeros tres •1smo1• en la última d6cada 

han evidenciado no sólo la cri1i1 CS.I sistema emanado de la Revolución, sino 

tambi6n la erosión del sistema originado por ella. 

En lo que respecta• la educación, •partir CS. 1868, la cri1l1 de la Universidad 

hace evldante loa graves y complejos errores en tcido el ll•tem• educativo nacional. 

En el pro~ecto de desarrollo nacional I• educación fue concebid• como el pilar 

fundamental en la modemización futura del pela, sin embargo, educaci6n ae volvió 

equlvalante de eacolarlzaci6n. Loa 1l1tema1 escolares H hicieron m61 extanlOI y 

acce1lble1 a la población, de manera que la ln1tltucl6n eacolllr H transformó en un 

aparato organizacional muy poderoso, que abarcaba cada vez a mayores aectorer ·-{ 

IOCiala1. Lo que acontecl6 fue que 181 exigencias y expectativas plantead•• por 101 

educandos no correspondieron • 101 prop61lto1 de ese aparato organlzaclonal. 
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En medio de la lneatabllldad IOClal prolongada y con Hvera1 re1trlcclone1 

flnanclera1, a partir de 1a1 últimas d6cada1 de cr1111, el problema H hizo m•• 

complejo y agudo, en parte debido a que 1e perdió el Hntldo colectivo del esfuerzo, 

el que u vio diluido en ectlvldade1 atomizadas, e1tadl1tlca1 eacolare1, act1vldGe1 

part1culare1, debate• ldeológlco1, ejercicio• de planlflcaclón HCtorilll de oficinas de 

goblemo preocupada• m•• en la disminución del gaato y en e~ltar la1 pre1ione1 

polltlco-admnl1tratlvaa, que en el logro de loa aprendizaje• e1perado1 y el 

cumplimiento de loa objetivo• centrales d• la educación. 

A 1u vez, en la medida en que la1 conucuencla1 de la cri1l1 no fueron 

absorbidas de la misma manera por loa dl1tlnto1 grupos IOcialel, loa efecto• en el 

rendimiento eacolar y m•• tarde en la distribución del Ingreso familiar, han 

contribuido a polarizar m•• aún la1 diferencia• entre grupos IOCloec:onómlco1 del 

pala. 

Por otra parte, llendo la educación uno de 101 beneficio• a 101 que la 

población tenla mayor acceso, sobre todo 11 H le compara con otros recurso• como: 

poder, ulud, vivienda, lngre101, etc., loa recortes financieros, 101 cambios en la1 

polltlca1 educatlvaa han afectado la cantidad y calidad de la eacolaridad que 

podamos alcanzar, de alll que el debate de la educación H convierta en uno de loa 

problema• centrales de nuestra IOCiedad en el preHnte, como para el futuro 

lnmadlato1. · 

Este debate !,frl• en e1to1 t6rmlno1: Uno, la1 reformas al articulo tercero 

conatltuclonal, que en el fondo reflejan la polarización entre la enHt'lann pública y 

privada aal como loa valorea •Hnclale1 para la construcción de una cultura 



nacional. El segundo serla, los usos y contenidos de los textos obligatorios en la 

enseftanu primaria y media. Un tercero serla la ext9nsl6n d• la educación ~sica a 

doca o m61 grados escolares, especialmente por sus aspectos de control del 

mercado de trabajo y de 111 agNpacionel 11ndicale1. Un cuarto, las oportunidades 

de acceso y permanencia al sistema escolar en todos sus grados, que se 

formaliZlr6n en 101 sistemas de control de matricula y 101 niveles medio superior y 

superior. Quinto, la calidad de la educación entendida en 1u1 diversas acepciones y 

grados de excelencia. sexto, control de conduct.1 patológica• al interior de 1a1 

escuelas, agre110ne1, uso de drogas, etc. S6pllmo, dffcentrallzaelón y participación 

de la comunidad en el financiamiento y la adminiltrael6n Ucolar. Octavo, la 

diverlific:aclón de la enseftanza media superior y su conspondencia con IO que .. 

denomi1111 necesidades del mercado, sobre todo por nuestra lnc:ofJIOl'llCl6 al 

mercado de AIMtlca del Norte. Noveno, el !Ogro de grados aceptados de eficiencia 

interna y ext9ma en todos IO• niveles del 11119ma, especialmente en las 

universidades e institutos de educación superior. Dklmo, el conflicto con la 

burocracia magisterial y sus alianzas con MCION1 conservadores y radicales, que 

impac:tar6n el gasto público afecwndo el tipo de orientación de los programas 

gubernamental•• y privados en t6rminos de prioridades. 

En 1lntesl1, se plantea la necesidad de ~nir las concepciones y 

estructuras de todo el sistema educativo naclOnal. 

Los aspectos aqul mencionados podemos claliflcarto1 en dos tipos: 

1) Los operatlvos-organiZlcional•• y, 
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2) Lo1 au1t11ntlvo1, que H refieren a la concepción y contenido de la educación. Y 

aunque ambos a1tjn intarralaclonado1, son 101 au1t11ntivo1 101 qua 1i son 

a1pacmco1 de 1o1 pac1agogo1. 

Da ••tll manara, la inadecuación a la qua hacemo1 referencia corresponda 

no a toda la complejidad a1tructural da 101 a1pectos antes mencionados, sino al de 

loa a1pacito1 au1t11ntivos que tienen qua ver con los contenidos del proce10 

anHtlanu-a,,,.ndizaja-anntlanza apropiados para qua al pedagogo pueda 

resolver loa rato• da nuestra sociedad en transición. Se trata da un danflo 

Importante porque las metas que se engloban sarin definitorias da lo significativo 

para la formación d• 101 maxlcllno1. 

Para vislumbrar con mayor claridad la inadecuación da los contenido1 antH 

mencionados, n hace necesario analizar la situación da aquello• estudiante• que 

logran llagar a loa estudios aupartorea en 111 unlvaraidade1 maxicana1. Tal anill1l1 

Hr6 a partir de los cansos realizados por al INEGI• qua según el can.so da 1990 

no1 arroja lo1 llgulenta1 re1ult11do1•: 

• 1NEGI, XI e.nao general da poblacl6n y vlvlanda, M6xlco, 1990. 

• NOTA: Todos los dilos de este 1pertado tienen est1 mlsm1 fuente, 1ün cuando no se 
indique su procedencl1. · 

.. Profeslonlst1, sagün el INEGI, 11 quien h1y1 decl1rado h1ber 1probado mis de 4 allos de 
estudiOl IUplrlorH y teng1 25 allos o mu. 
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1.11 cantidad de profe1ioni1ta1" en la República mexicana fu• de 1'897,377 

(artflca 1 ), cifra •l•te vece• 1uperior a la de 1970, fecha en la que el cen10 reportó 

287,000 pel'IOna1 en esa C9tegorla, lo que 1igniflc6 un cambio de 1.8% a 5.9%. 

GRÁFICA N'I 

TOTAL Y PROPOACION DE PAOf'ESIONISTAI EN L.A 
POBLM:ION DE 25 MIOS Y MM, •70 Y ttlO 

•~o 
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A su vez, laa mujeres profe1ioni1ta1 •umentaron au participación, ya que 

pa11ron de 19.4% en 1970 a 33.SCJfi en 1990 (gliflc•• 2 y 3). 
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1.81 dl1Ciplina1 ac.d6mica1 con mayor cantidad da profa1ioni1ta1 fueron, 

contadurfa, medicina, dal'9Cho, admlnl1tración y la da Ingeniarla manlca lndu1trlal, 

cada una con proporcione• qua superan al 59& del total, y en conjunto repreuntan 

391Ht. Si al 81% restante le quitamos 25.5'111 qua ~sponda a 111 suma da la1 no 

elpaCiflcada1 aunad11 a la1 dl1Cipllna1 que tlanan menoa da mil profa11onl1ta1, 

resulta que 35.5'111 18 distribuye an dlacl1611 profe11ona1 que varfan entre 3.9% y 

1%, de 101 cuales al rú1 bajo corresponda a la Padagogla, como a la1 clancla1 da 

la educacl6n (ver gr6ftca 4). 
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SI sumamos el 1.6% que corresponde a la formación docente en educación 

b41sica m8s el 1% da Pedagogla y ciencias de la educación, tendrlamos sólo el 2.8% 

de profeslonlstas dedicados a educar, con el agravante de que le población, sobre 

todo a nivel medio y superior contlnuar8 aumentando, de alll que una de las 

Inadecuaciones se refiere a la cantidad de alumnos por maestro, que tendar8 a 

Incrementarse, ec:recentjndose la educación masificada en detrimento de la 

personalizada. En t6rmlnos de lo que aqul se plantea, es necesario incluir, adem8s 

da algunai meterlas formativas, el requisito de que 6stas últimas no tuvie111n un alto 

mímero da alumnos por mastro. 

La distribución geogr8fica da los profeslonlstas se carecterlze por una 

elevada concentración en el 8rea metropolitana de la Ciudad da Mtxlco, donde 

residen el 57.3%, seguidas por las 8reas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey 

(con casi 8% cada una) y Puebla (con aproximadamente 3%). En estas cuatro 

ciudades radican 72 de cada 100 profeslonlstas del pala. 

Por otra parte, los profeslonlstas registran una gran movilidad, ya que 34% 

reside en una entlded diferente a la de su nacimiento, proporción que equivale al 

doble de la movilidad del rasto de la población, que as de sólo 17.4%. Asl tambl6n, 

la migración 1'91atlva, es decir, la del cambio da residencia, en los últimos cinco ellos 

es tambl6n del doble del resto de la población, lo que significa que el 10% de los 

profeslonlstas cambiaron de residencia entre 1985 y 1990. En este aspecto, al 

Distrito Federal se destaCll como la entidad con mayor p6rdlda neta de 

profeslonistas a causa de la migración raclente a otros Estados, desde el terremoto. 

Mientras que 27 de los 32 Estados de la RepúbliCll registraron ganancias netas de 

profesionales. 
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Lll p•rtlcipación en activid•des económicas es m6s altll entre los 

profesionistlls, y• que sólo 17.3% de los mismos se encontlabm lnmctivo en 1990, 

mlentr'lls que si comparamos con I• poblllción totlll de 25 •tlos y m6s, 47.9% no 

estllba ocupado, con esto se quiere dllcir que, •unque los profeslonlstlls no se 

dediquen • 1 .. mctivldades de su c:mrrera, tienen m•yor c:mpmcidad para ocupmru en 

algo. (grMlc .. S y 1). 

GIAnl:Aw• 

-M-DILA-MH-IYMAI 
YMLOe--MDl-MID, -

.. 
i . 

. ' .. 
" 

c:=J .......... MOi y .. ............ " ....... 

GÚftCA .... 

_ª ___ _......, __ 

55 



1.11 desocupación •biertll 1e diferencl• de le in•ctivided, ya que I• primera se 

refiere • I• 11tueclón de no tener treb•Jo y reeliur acciones pera obtenerlo, mientras 

que le segunde hace referencia • que no se e1tj treb•J•ndo por diversos motivos 

(e1wr Jubilado, dedicarse • 111 lmborel del hogar, realizarse otros estudios 

complemenwrto1, etc.). En este MntidO, 101 profe1ionl1i.1 muestren un• tendencia 

• I• desocupeclón ligeramente Inferior • I• del resto de I• pobl•ción ocupede; ye que 

mlenn1 exi1tl•n 1.4% de profe11on11i.1 de1emple•do1 frente • 1.8% de le 

pobleclón total de 25 el\o1 y mis. 

Por otra partm, 11 M obMtWn los gNpo1 de edades, los profe1ion11w1 

deaocupedo1 entre 25 y 29 et101 de ed•d son 101 que tiene m•yore1 Indices de 

deaocupeclón mblerW (2.8%), respecto • 2.5% de I• pobleclón .totml en el mismo 

grupo. A su vez, I•• wu1 de mayor desocupación se registren en la1 ectivldede1 

profelionele1 orlenwd•• •I campo, con Indice• superiores a 3%. Es de llamar I• 

atención, que la delOCUpeclón ablertm de 101 pedtgogo1, según el censo de 1990, 

es 1.3%, une de I•• m61 bajes, lo que es un Indicador de su demande. 

Sin embargo, aunque la pertlclpeclón de 101 profe11on11w1 en le pobleclón 

económlcllmente active llegó • ser ba1tmnte alta, poco menos de le ten:ena parte 

(3. 71111) declaró que su ocupeclón principal ere su propl• profesión. Entre 181 

ocupeclone1 e1temet1v11 destacen, en 101 v1rone1 le de funcionerto1 o directivos 

con 18.9%; ·y pera I•• mujeres, el de nbajedore1de11 educeclón con 28%. A su 

vez, i.nto hombl'91 como mujere1 profe1lonl1w1 participen en ectlvld1de1 de 

oflclnl1te1 (13'111). Otras ocupeclone1 con porcentmJes con1iderllble1 que verfen 

entl'9 el 2 y 10'111son111 de comerciantes, dependientes, in1pec:tore1 y supervisores 

t6cnlco1; 

58 



Ea importante destacar la elevada p!'OPOrCi6n de profeaiontataa que trabajan 

como obnlroa o empleados, con 72.9C)(i del total de ocupados en ••ta• actividades, 

seguidos por trabajedcn• independlentaa, con 18C)(i, y patrona• o empresarios, con 

el 8.SC)(i (gr6flca 7). 
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Entre los profellonl1ta1 cuya ocupación principal •• la enHftanza, las 

dlsclpllna1 que sobre .. len con altas proporciones, ademé• de las relacionadas 

aspecfflcamente con la docencia, como son las de pedagogla y nonnal, astjn: 

Letras, Historia, Matamétlcaa, Blologia, Flslca, Astronomla, Música y Danza, 

FllotOfla, Gaografla, Ciencias Sociales y Artes Plé1tica1; todas con proporcionas 

1uperin1 a 304Mi (grMlca 1). 
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Desde el punto de vl1ta de la dl1tribuclón HCtollal de la1 activldade1 

profe1ionalft ea relevante el hecho de que la mayor parte (72.3%) ae encuentra 

ocupada en el aec:tor terciaño, •• decir, el comen:llll y da aervlclo1, mientra• que en 

el aecundaño, o indu1ttial lol profelloni1ta1 partic:lpan con 21.5%, y en aec:tor 

pñmaño o agrfcola e• de sólo 2.9% (gñftca 1). 
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Cabe comentar que la1 laborea de extensión a1i como la revolución cultural 

que n requiera para el logro de lo que llam6bamos en el capitulo primero, 

dHarrollo sustentable y sostenido, debe nr tambi6n materia de 101 pedagogos, 

que con criterio• innovadores puedan implementar programas de capacitación 

adecuados para elevar la productividad conurvando el medio ambiente. Aunque 

hay qua recalcar que en e1to1 a1pec:to1 1u labor ha sido prácticamente nula. 

En lo referente a nivel de ingraao1, entra la1 dllciplina1 con mayor proporción 

de profe1ioni1ta1 que obtienen 101 ingra101 m61 bajos, n encuentran la1 

relacionada• con la docencia. Lo que contra1ta gravemente con el hecho de que 

casi 38% da loa profe1ioni1ta1 pen:iben m61 de cinco salarios mlnimo1. 

Aproximadamente 29% de 101 pedagogo• recibe hasta do1 salllrio• mlnimo1, lo que 

Indica un nivel bajl1imo da ul1rio1, 11 se toma en consideración qua tal y como 

aflnna la Sacr9tarfa de Programación y Pre1upue1to (SPP), pobreza extrema son 

do1 y madio salarios mlnimos . 

M61 grave aún cuando loa confrontamos con aquellas profa1ione1 que 

perciben ingraao1 atto1 (m61 de diez salllrio1 mlnimo1) en 1 .. que n encuentran: la 

lngenierfa1 nron6utica, rnec6nlca, indu1trial, qulmlca, metalúrgica, energ6tica, y la 

Adminl1traclón, con proporcionea 1upariora1 al 20%, y en cuanto a la ocupación 

principal, 3"'% de 101 profe1ionistas que tn1baj1n como funcionarios o comerciantes, 

perciben ingresos igualmant• anos (griflca1 10 y 11). Lo que no1 lleva a 

cue1tlonamo1 Rel'Cll de la cosmovisión, 101 criterio•. categorial e lntere1e1 de 

nuestra IOciadad, que remunera únicamente aquellas actividad•• que dan 

rendlmianto1 monetario• en el corto plazo. 
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GRÁFICA N" 10 
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GRÁFICA N" 1l 
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A1I, lo1 patronea de comportamiento y 101 modelo• exltoao1 IOCielmente 

r.fuerzan exclu1lvamente el pr11gmat11mo y el l'llducclonl1mo. o• ••ta maner11, 1a1 

pl'9f8f9ncla1, y lo• valol'91 tan parcializado1 impiden, cada vez m61, comp,.nder al 

mundo como totalidad y entender adecuadamente 101 l'lltol que H no1 plantean 

delde el pl'9H!1te. Por otl'll parte, son pl'9clumente loa universitario• quien•• 

conforman lo1 cuadro• dirigente•, tanto del penumiento, como de la polltica y de la 

economla. De aqul el fl'llc:lllO de la Universidad como la cuna de formación de 

hombl'91 Integro• y re1ponuble1. 

Viendo el panor11ma de conjunto que no1 mue1tl'lln lo1 datos anteriOl'lll, 

vuelvo • reforza ta idea del problema 1uatantlvo en t6rmlno1 de contenldo1, no H 

tl'llta de elevar el nivel acad6mlco par11 llegar a la excelencia mediante la Imitación 

de modelo• aducativo1 importado• que no1 alejan cada vez de ta ,..lldad nacional 

como de ta comPr11n116n de nue1tro mundo, el único que tenemo1, y al que debe 

conHrvar y tl'lln1f0rmar, como deber y r .. ponubllldM del profellonl1ta, par11 togr11r 

aquello que anhetamo1, ta conltrUcclón de una IOCiedad nueva. 

Lll función IOCial de la Univerald9d, l!Qún Ortega't, •• ta de tl'lln1mltlr, 

conHrvar y crear ta cultul'll. Pal'll Hutchin1•, ta tarea de la adLICllClón superior en 

una IOCiadad democt6tlca, •• la de formar ciudadano• re1ponuble1. Par11 ambo1, 

la Universidad debe formar hombl'll1 libl'll1 y cuHo1, y • deapu61, educar 

prof81lonl1ta1; ya que ta profe116n •• una forma de realluclón humana que H 

at ORTEGA y GASSET, J.,~. pp. eeo.H3. 

11 HUTCHINS, R.,~. pp. 9-15. 
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ejerce en y pera I• socleded. D11de que la UNAM fue fund•d• .. pensó que Hri• 

uno de 101 pllere1 fundementele1 en el proce10 de modemlución y denrrollo del 

pel1, pera ello fue concebid• como une Unlverald•d de men1, a I• que todo• 101 

que qul1ieran pudieran ec:udlr • fin de mejorar 1u po1lción IOCllll y contribuir al 

progre10 necionel: 

El •bautdo de un• «lucecldn unlvetslt•tf• que du,.nti dlc:ade• 
p,.stigl6 profealones no ptOductlves esta/Id en /a cMcada de los 

. setente . Tanto ebogedo, tanto «lmlnllf,.dor, tanto Ingeniero 
pata /as ciudades, mlentra1 el testo del pa/s ca19e9 de 
profesotes y mldlcoa [. .. / En los últimos ellos la cu/tu,. 
mexicana ha as/lf/do al shock de los unlvetsltartos, al 
teCOnoclmlento de su lnutilldad y el dallo que reptesenfan como 
/nvemadetOS semf.l/usfnldoa y seml-Ntbaros, con su 
despetdlclo de teeutsos y altos fndk:es de desen:/dn y poco 
aprovechamiento que ad/o han selVido pe,. catear et sistema 
/ndustt/al y et exttavagante modelo de modo de vida rico y 
delrot:hM/or del lmpetio ematlcano sin pteOCUpatse por /a 
tea/lded y poslbllldade• de /a mayorl• de lo• mexicanos pata los 
que se 19quetf,. de profealonlstas y mHsttOS mexicanos, que 
en wz de estudler-por-t,.mlte dutante velntltentos ellos coses 
que no tienen sentido en nuea tealldad [. .. /La Unive/'S/dad de 
maAs, s61o ptesentd /a posibilidad a cientos de miles de 
ptofealonlste• de estudiar pe,. no tf8bejar, gl9d1Mndose en 
rubtOS «lmlnlst,.tlvos y lftst/glosos, pe,. obtener un tftulo 
ptofealonal como Ilusoria maneta de ttepar por la nea/e,. 
ttanse de I• mlnorl• dirigente[. .. } Y .. ,. et futuro ptdxlmo et que 
d«lda el rumbo unlvetsitatfo, actualmente pasmado ante el 
vuelco brutal que /e ha dado su propio desbotdamienfOU 

De este menera, I• función IOClal de la Unlveralded, que much•• vece1 .. h• 

perdido • ceu1e de 1u polltizaclón, o de 1u relación dlrec:tll con el men:ado de 

trebajo, •• I• de Hr une e1pecie de conciencie critica de I• 1ocieded, IU tera• 

primera y principel e1 I• de fonnar hombre• ra1ponnble1 y comprometido• en I• 

n BLANCO, J. J., ¿Que cultur8 pera qui nacldn?, El perfil de M6xlco en el siglo XXI, 
M6xlco, Colegio de M6xlco, 1991, pp. 123-127. 



tran1fonn1clón mis ju1t11 y libre de su IOCiedld, '!«> 11 de C1PK1tlir p1r11 el empleo, 

ni tlimpoco la de r1producir loa 1aquem11 IOCllll1, económlco1, pollt1co1 y IOCl1ll1 

1xi1tent11. 

La Unlv1rsldld 11 elltlltli en 11 lllcci6n de au1 edUC1ndo1, pues no puede 

recibir• todos en 1u1 1ull1; sin embargo, tn1lclon1rf1 au1 objetivos fundamant11111 11 

no 11 prlOCUpara por el mejorlmllnto de 11 IOClldld en 11 que 1xi1te. E1t11 

preoc:upacil6n l6lo puede logl'lllUI por medio de la 1utocrftiCI, pues no 11 debe 

olvidar que una IOCiedld que no 11 1111llZI 11ti c:ondenHa 1 la 1Xtincl6n. Un1 

buena edUCICl6n 11 aquella que permite cornprlnder 11 vida en su totllldld, que 

en_,. • pen11r y 1 crltiClr, que lnvila • conocer la l'Nlidld IOClll, en dOnde se 

dialogan y valoran loa procesos de cambio y tranlfonnlcl6n, en dOnde 11 difunde y 

orienta • 11 aocledld 1e1n:1 del conocimiento de 11 misma. 

La Unlv1raldld no 11 el sitio dOnde puedln rllolvll'll de manera prictlCI 101 

problemas que aquejan al hombre, 11 mundo y 1 11 nac:l6n, pero 11 11 lugar mis 

ldeculdo para l'lfllxlonlr, criticlr, crear y proponer llternltiv11 a todo 11to, 

fomentlindo 111 la reaponllbilldld de lol prof•lonl1t111. PUia tod01 loa problemas 

no son mi• que r1to1 a la lm1QllllCl6n que mediante 11 refllxl6n crftiCI lilmpr1 

podrin lru r1lolvllndo. 

Por último 11 importlinte 11blr que 111 rel1Cione1 ef'trl 11 Universidad y · 11 

IOCieded ailmpr1 llrin contllctiv11 dlbido a que 11 prilMl'I tilnl como uno de 1u1 

objetivos princiP1ll1 11 crftiCI reapetuou y con1tructiva, lo que lilmpr1 llri 

incómodo Pll'll muchos grupos de poder, politico o económico, pero no debe 
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olvldal'le que la IOCledad que favorKe la autocomplecenc:ia ••ti destinada a la 

muerta. 

Vista da asta manara, la tarea tanto da la Univarlldac:t, como la del 

pedagogo, como principal promotor da loa alatamaa educativos, •• la da raviNr y 

adac:uar loa contanldo• au1tantivoa qua permitan lograr una coamovialón Integrada y 

adecuada para tranlfomwnoa an homln• integro• y ruponaablaa. Lo qua pal9Ca 

aar no aa' ha logrado, ya qua fin cuando cada vu axiatan 111'• profaalonlataa, 

paNCa • qua son irapacaa da ruolvar loa problemas qua aquejan a nuestro 

pala, Incluso paraclara qua loa han agravedo. Anta asta inadacuacl6n, a 

contlnuacl6n .. praaantan algunas refluiona• que pratandan invitar • contribuir, da 

alguna manll'll, a lograr utas contanldoa. 



CAPITULO TERCERO 

¡PARA QUÉ LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXlf 

Loa KOntecimiento1 recientes, tanto en el mundo como en nuestro pt1l1, Nin 

Qmbiado ·1u1 condiciones en proporcione• que todavl• no podemos advertir, y sin 

emargo, •• nec:.urio que retomemos todoa ••toa hechos • fin de poder orientar • 

.. , geneniclone1 futu,.1 pt1re que H reaponAblllcen y dlrljlln •ato• Qmblo• en los 

sentidos adecu•do1, ••to ••· polibllltando i. coulatenci. p.c:lflCll entre todo• 101 

hombl'91. E1tamo1 con1Ciente1 de que todavl• ..uin por 1'9definitu I•• fuerzll• y 

loa centros en torno • 101 cuales podrj contigu,.,.. I• hlatori• mundl91, porque de 

•lgun• m•ne,. I• lncertldumb,. nos ~ como e1pecladore1 de lo que podrj 

venir, pero ••to no asta, son todo si penaemoa en ttnnlno• de 111 aduc.cl6n. 

Corno Y• m•nlfestamos •nt•riormente, el proceso aduc:dvo .. · lnlclli desde .. 

el•borKl6n de progr11m•1 y curricul•• de quienes serjn lo• aduc:ador9Hlctore1 del 

proceso de enHft•nu-•p1'9ndlz8je. 

Este proceso •• tan lento que .. htlce nec:eurio 1'9Ylur los upecto• de 

contenidos y de fund•mentaci6n en I• formllci6n de loa futuros ped9gogo1, Y• que 

lo• Qmblo1 del mundo ocurren con meyor repidez que los procesos adUQtlvo1, de 

9qUI que I•• reform•• • los progr11me1 siemPl'9 ocunn con ...nao, y lo mll1 g,.v• 

de todo, son lnadecu•do1 • I• megnitud de 1111 nnsformeclone• 1"9quer1c1 .. Pll,. I• 

supervivencia humen• (111 m•yori• de loa profe1lonlata1 m•nlfleatan que su 

verdadero •Pr9ndiZllJ• siempre ocurre fue,. de 101 muros universitarios). 
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el.., pe,..,¡ de I• conciencl• pe,. h•bl•r de Identidad humena, 
cuttu,.I • hlltdtfce. Un no aer pe,..,, mismo •• no •r.al mllmo, 
lllno un aer-pe,.-o110 y de ot10, un ur en dependencia, un aer 
•n•Jenedo. No •• posible I• Identidad lin ,. ldentlficacldn con 
un .., propio; llln que el Nr humano ,. NCOncille 
omnl,...,..I,,,.,,,. con I• .acledMI, en y por medio del Vetllo, 
del Logoa, de ,. PeMb,., -1(/o que no h• de ae;ulr liendo 
p191fedo a/no hecho nUNtto, cape• d9 apruer nuutn •lme 
(. .. ] ¿Aceao al emmoa dMdldoa, hgmenledoa, perdidol, 
,.,.,,,,,. c.pa1»a de ti/ ptopleded y de 181 comun/CM:idn? 
¿Acuo tenemos que comunicar algo que no •• nueat10 aunqUfl 
noa,.. común con loa ottDI hombtea? •. 

Esta nueva Imagen debe incluir la conurvKión de la naturaleza, que como se 

ha manifestado anteriormente H ••" explotando del tal modo que H encuentra 

en grave peligro de extinci6n, y pone en entredicho todo el mOdeto de desarrollo 

que ae fundamentó en ta gran promel8 del progreso iffmitado, que mediante la 

ciencia y la t6cnicll Ofreció al hombre dominar ta naturaleza .Y ta obtencl6n de 

bienes materiales abundante• que concederla la prosperidad a un gran n\unero 

de personas sin ninguna amenm: 

Desde luego, ,. civillncl6n empezó cuando I• especie humane 
comenzó a dominar la netuMn en fotme ec:tive; peto •• 
dominio file Nmltfldo haata el .W.nlmlento de la lpoca 
lnduatrlal. El pt0greao lndualltel, que 1ult/tuy6 • la .,,.t;I• 
animal ••I como • ,. humana, por I• enet;I• ,,_.tlfea y 
despula por la nuclHr, nos hizo ctNrque noa enco,,,,.bamoa • 
punto de log,.r une prodUt:Cidn lllmltede y, por consiguiente, un 
comumo /Um/tado; que I• Mcnk:a noa hatf• omn/poteni.a: que,. 
ciencia nos volv9rl• omnlat:lente.-. 

M BENITO, J.R .. El ptesetn de UltinOalnlrlce y,. U""""8ldad: Estudios, ITAM, (1H1), n. 
ze.,p.511. .. 
M FROMM, E .• ¿TeneroHr7, Múleo, F.C.E., 19711, p. 21. 
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V sin embargo, I• satisfacción ilimitada de los deseos no h• producido el 

bienestar y menos aún I• felicidad. Los 1uet101 del Individuo Independiente 

terminan cuando se empieza a comprender que formamos parte de grandes 

sistemas sociales, económicos y polltlcos, y que el progreso económico sólo ha 

ocasionado grandes y crecientes abismos entre ricos y pobres; y que el progreso 

t6cnlco, h• creado no sólo los peligros de una destrucción nuclear, sino también 

la destrucción ecológica que puade conducimos •I fin de toda civilización y 

probablemente al de I• vid• terrestre. 

2. El cambio en las estructuras politlcas, sociales y económlclls, que de alguna 

manera son el resultado de I• visión anterior, pero que cada vez sa muestran 

mjs fr41giles e Incapaces de dar solución a los cambios provocados por los 

proploa progresos que ellos mismos han creado, Intentan autopresarvarse 

cayendo en el conservadurismo y en el endurecimiento de las estructuras, asl 

como la persecución • aquellos que postulan Innovaciones de-pensamiento y de 

organización de la1 ln1tltucione1 humanas, entre ellas la Universidad. Va que 

como afirma Chomsky, la transformación radlclll de cualquier sociedad es 

Impensable sin la participación activa de quienes efectílan el trabajo creador y 

productivo, de aqul que en toda sociedad modama el estamento cientlfico y 

eduClltivo son elementos dacislvos de la transformación sociocultural. De alll 

que la crisis de la IOciedad es tambl6n Crisis de la Universidad. Los movimientos 

estudiantiles desde el 68 han tenido el gran rn6rito de llevar Insistentemente 

estas cuestiones a consideración genaraP7. 

n Cf. CHOMSKY, N. Conocimiento y libertad, Blrcelona, Ed. Ariel, 11172, pp, 138-142. 
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Es •qui donde se ,.produce el esquema educ.tlvo si es que no se da un vuelco 

• la visión de ser transformador de la socled~. sobre todo en el t,.a de las 

humani~s. pero especialmente, en 1quella ciencia que fonna a 101 

profesores. La Universidad no es mts que la conciencia crlb de la lociedad, 

por eao su relacl6n con la socledld siempre Hr6 dlalKtlca, pero ew1ndo en la 

Universidad impera la pu podrfamoa preguntamos 11 tata es sólo a¡Mlrente: 

Ponfue Í• Univetsidad ,,,,.,. cuando deja dtl ser Unive1Sldlld 
(conciencia cfftlr:a, autdnoma • lnaobomab/9 dtl la sociedad) y 
• conllielf9 en le At:adtlmla 19fotzadota de podtltea polllk:oa y 
econ6mk:ol; mue,. cuando• de11Umba como rwc/lllO *'lrffo 
de 111 rn6n (Ja.,,.tS) y ,. conlllelt9 en .,,,,,,.... qw cometr:/IJ 
con et penMmiento, en le qw le ganent:Ja econdma ea mis 
lmpo,,.nte qw 111 IHJaqwda y le palllclpaci6n de laa ldNa VW.a; 
muete cuando ,. autollmtt., cuando • conlllelt9 e dtl,.naota 
de una ldaologla, por dOmlnam. qw ,.., y tr.lt:/ona au ... má 
origine/ de univefu/ldad; muete cuando, dtlal~ por et 
• .,.¡amo de le utl/ldad, 19tmlna ciega, lntlffl,.nl9 .,,,. toa 
d/ffci/ea caminos de le verdad; muete cuando confunde et 
•Mt:lo c:on el •Mllamo: le UnlveflldMJ alrve a le aoc/MJad 
cuando ea /n191/gencia qw 1Wzona, eatudla, analiza, dlelb, 
PIOPOM, dtltlende, llliga... ln191/gencia d'A qw entiende a 
todOa a flvor de todoa, pero • aomel9 •rvllmenl9 cuando • 
conldette en ll'lduattta de hombtu qw pmg1Wrne aua pnx:eaoa 
(ca,,.taa, glWdOa, rnet9daa ... ) y .ua ptoductOa (ll'NINtroa, 
utudlantea, eg,.udoa ... ) dtl acueldo a ta dernenda dtl un 
metr:Mlo 19gldo por intetuea de gNpota. 

3. Otra gnave dificultad a la que deb4ri enfrentara• ea la falta de interioriación, 

que ha sido reforzada por la cultura clentlfica que elimina al sujeto en el 

quehacer racional por lo que el homln moderno requier. de rec:et111 .,.,. au 

M DE LA ISLA, C .. EducelOn: ¿llbettad o sometimiento?, Estudios, ITAM, M6xlco, n. 3 
(1tl5), p. 32. 
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actuar, ya que la civilización tecnológica le exige al hombre únicamente el 

cumplimiento da ciertas funciones y no lo invita a saber nada sobre al mismo. La 

autopreHrVación da loa 1l1tema1 va paligrou la imaglnKión y la innovación; an 

la planeación no caben las decilionaa reaponublaa ni la noción da riesgo, 

justamente lo qua provoca la lucidaz da la conciancia an la responsabilidad. 

La noción da progreso qua concibe a un sujeto ablncto como autor da la 

hlatortm tampoco invita a la Interioridad, y por otra parte, la noción da lo Ilimitado 

del progreso no provoca la responsabilidad. La moralidad aa dapr9Cfa como algo 

subjetivo y no objetivo, y paradójicamente, loa problamaa qua aa le preaantan tal 

y como loa hamo• plantaadO son loa da una revolucl6n mor111. La polibilldad 

clantlflca ha abierto puertas pare la axparlmantaci6n an muchos úiblto1 da la 

vida humana, la problemjtjca actual ya no versa IObre ... posibilidad, lino 

sobre la convaniancia da hacerlo o no haceflo, paro alta cultura mor11l 161o surge 

da la interioridad: 

La cultura moral autge tot:M ella únlce e Inmediatamente de ,. 
vida ,,,,.,,,. del altM, y s6lo puede .., Nllmuleda en ,. 
naturalen, }ami• ptOdudda mediante c:oen::idn exteme · o 
attlflclal •.. Lo que no bmla de,. Nbt9 elact:l6n de un hombt9 o ., 
s6lo el ,.,ultado de ,. 1""1Uct:l6n o del ejemplo o no ,. 
lncotp0ra a su mllmo ,., sino que ligue e)eno a au mlama 
natura/en; no lo ejecuta con 8fl8lfll•• 1191daderamenf9 
humana•, lino a61o con exactitud m.clnfcall. 

• CHOMSKY, N. mull., p. 111. 
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LA NATURALEZA DE NUESTRA TAREA 

Dificil tllre• I• del ped•gogo en I• •ctu•lkl•d 11 ea que .. entiende • I• 

EdLICllCl6n como Pllrter'll de e1plritu1, que logre orientllr y org•niur el deurrollo y I• 

conformKlón de I• person•lid8d, su ubiC8Clón en el mundo y su 191ponubilkf•d 

comunit8rill. Vistos 11101 upecto1 como el fund•mento de I• Ped•gogl•, H 

requiere de un plllntumiento •ntropológlco que sustente y d6 contenidos teóricos •I 

queh8cer del pedqogo, lo que supone un• Jerarqul• de fine• edUC8c:lon•le• pero 

cuyo prlncipel objetivo he! de aer penur primero en el dlurrollo de lo hum.no y 

aubordln•r 1u1 funciones. 

Lo IM1 importantll ea 8firrMr y robu1tecer • I• peraon• que h• de m.ne,l•r 

loa lnatrumento1 informdvo1 y t6cnlco• (ltlbor del pedegogo), y que sólo puede 

log111rae medltlntll el fO!tlllecimlento del dl61ogo y I• reftexlón crltiat que inviten a la 

intenoriución y • I• tom• de po1tu111 peraon•I •nte 101 conten~1 inform8tlvo1 y 

Nc:nico1, H debe penur en el hombre que debe efrontlr con lucidez lntelectulll y 

dlgnicl8d hUITlllM I• no verded y I• incertidumbre • I• que •punten todos loa plllnoa 

de nue1tr8 exiatencill. Todo esto •• polible 11 pl•nt .. mo1 un• propue1t11 

pedllg6gicll centr8d• en el hombre y no en au edieltl'llmlento Plll'll el men:edo. Loa 

contenlcfoa deben elter penetl'lldo1 por el mundo real pero m.ntenlendo 18 

independenci• con equ1Ho1 poderes y ob1t6culo1 mencion•do1. 

P•ulo Freire, el lúcido ped8gOgO de nuestro tiempo, y principelmentll de 101 

P11IH1 1ubd1urroll8do1 que concibió • I• tere• de edue11r, incluso I• de •lf8betlur, 

con fine1 •ut6nticllmente hum•nl1tlco1 que procuren • I• peraon• au litu8ci6n • 

intllgl'9ción • I• 1'98lided nKlon•I medltlnte el ejercicio de I• 11~. •finn6 que H 
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debla perder el miedo a la participación • Interacción entre el educador y el 

educanda para provocar en eate último un proceso de '9-Ct9aci6n, de búsqueda, de 

Independencia y a la vez de solidaridad. E1te Insigne pedagogo caracterizó a toda la 

educación en d01 tlpos4'. 

1.11 primera, que por deagracla prevalece en nue1tro pala, ea la que Freire 

denomina pedagogfa del oprimido en la que la l'9lación entre el edue11d0r y 

educanda ·aa la de sujeto-objeto, el alumno .. limita a recibir loa ·conocimientos del 

primero, en la que tiene la ilullón de poder 18r "alguien" repitiendo lo que 18 te ha 

dicho; no experimentll dudas, no aspira a conocer y hurv-r en la razón de toa 

hechos, ni va rüa aUi de loa modelos propue1to1." Asl 18 genera la mediocridad, el 

buen alumno es el que 18 adaptai lin critlcu; 18 produce la degradación por reflejo 

condicionado y por l'9forzamiento1 politiviltll• hllatai obtener la sumisión de I• 

inteligencia del formando. Se logra el "amastramlento" y la proximidad al 

pensamiento conductiata. 

Con ••tal proceso de dorne1tlcacl6n .. obtiene la 1'9Jftli6n y deatruc:cl6n de 

toda Imaginación, y por ende de toda energla vital, I• de la propia conciencia. El 

que no se adapta eatll excluida del aiatema, no podri obtener "certificlldo1• o 

·"titulo•" que polibilltllrlan au acc.so al gran tullo del profelionalisrno: 

IA concepc16n IMnc•ri• •I no supe,.r ,. conttedit:Cl6n 
~or-educendo, por el conntlo, • ., ecentH.,,., no puett. 
selVir mis qu. • le domedcaci6n del hombtw. O. la no 

41 Cf. FREIRE, P. Peclagogla del oprlmlclO, M6xico, Siglo XXI, 1119. 
Le concepcl6n banearla de la Edullcl6n y la dnhumanlzacl6n, 
Montevideo, Crtst11nllmo y 8oclecllld, 1189. 
Le educacl6n como prktlca de la llbeltad, Mtxlco, Slglo XXI, 1973. 

74 



superación de este contredit:t:l6n, ,..u,,.: •)que el educ«Jor •• 
alemp,. quien educa; el educando, fil educ.do; b) El educ«Jor 
N quien dilt:lpl/,,.; el edcando, el diaclpllnedo; e) El edl/Qdor 
N quien hatH; el educando, quien eat:IJCM; d) El edut:«lor 
ptHCffbe; el educando sigue ,. pteacdpt:l6n; •) El edl/Qdor 
e/lge el contenido de loa prof/tatma; el ed&ando loa teelbe en 
lbnne de depódo; f) El educlldor n alempte et que Abe, el 
edcando el que no •be: fl) El edut:Mlor N et au}eto del 
(HOt»SO; el educando, SU objeto. U,,. conoepc/6n 1111 de ,. 
educad6n Me» del ed&ando un sujeto p .. lvo y de aptllcl6n. 
Peto lo que •• ima Qta\19 •lin dNlfguta lotllmente ,. contJ/t:/6n 
hu,,,.,,. del educando. ,,.,. ,. concept:l6n llettu,,., el h0mbf9 
N u,,. cou, un dep6alto, u,,. ol,., Su conciencia N -'flo 

. ..,,.O.lindo, V9CIO, que 119 siendo llenedo por petMZOS de 
mundo dlgeddoa por otto, con cuyos f9a/dw. de tNlduoa 
ptetencte ctNr contenldoa de cona.ndlf4t. 

El otro tipo, que •• et fundmnento de nueltrll propueatll, •• ~uel que 

entiende a la educación como lin6nlmo de concienelacl6n. Educar pa111 la libertad. 

S/flnllk:a un deapertllr de ,. cond.nt:I., un cambio de 
mentelldlld que Implica comptender tHll* y cotr9Ctllmente ,. 
ublcat:i6n de uno •n,. ,,.tuta/en y en ,. aoeleded; ,. caf»Ck*d 
de ana/lnr crftk:amente SU6 cauAa y conaecuent:/a1 y 
Nlab/ecer compatat:/OnN con Oh• altuaclonN y poalbllidedN; 
y una acc:ldn etrcaz y nnafonnadota. El pmcaao .,,.,,. ,. 
conciencia de ,. dignidad ,,.,.,,,,., y u,,. prula de ,. propia 
llbeltad. Aunque el Ntlmu/o del ptOt»SO de conclenc:laci6n 
deriva de un dlMogo lnletpetsonal a . ,,.~, del cual uno 
c1Ncubf9 el sentido de lo humano al eab/ecer u,,. comunión a n• de encuentroa con ottDa .. ,., humanos, una de sus 
conaecuent:/aa caal lnevltablN n ,. pattldpac:l6n polltlca y ,. 
fonnac/6n de grupos de,,,,.,.. y prn16,,U . 

. , 

El hllo conductor de una propuem alternativa debe w entonces la 

formaci6n de la conclenc:i., en IU aentldo l*IOMI y IOClal. No entendemol por 

4t FREIRE, P. 1171, mull.. p. 17. 

41 FREIRE, P., 1Ht, QR.Jill., p. 51. 
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e1t11 concienci•clón un 1inónimo de ldeologiur, o de c:re•r nuevos esquemas 

mentllles, que provocarf•n el hecho de p•sar de una forma de opresión a otra, sino 

que, como lo expreu V•1conc:elo1, el pmrto de e1plritus lignific8 la gestllción de I• 

persona por el cue1tion•mlento, el •n61i1i1 critico y el diilogo de •quena v•rd•d, que 

••I gestlld•, se convierte en el sentido inmóvil de la existenci•, en compromiso que 

•nul• tod• neunlld•d de penumlento que invita • I• responubllldad en I• acción. 

L8 concienciación no sólo debe ser el punto de pmrtld• de la Pedagogl•, sino 

que es el inicio del de1pert8r de I• pe110Mlldad, lo que v• c:onfOnn•ndo 1u propl• 

Identidad. Sin emb8rgo, •ntes de deurrollar lo que entendlmo1 por concienci8ción, 

•• necesario referlmo1 • un• antropologi• que permita integrer y comprender I• 

lntegrelid8d din6mlc8 que C11111CteriZ11 81 ser del hombre, Y• que, como Ortega41 

8flrm•, el hombre no posee naturaleu porque c:mrec:e de un ser fijo, e1 in1u1t11ncial, 

a1t6 en frlnquici8 por llag•r • ur, o por lo meno1 intent8rto; porque el hombre •• 

libre, 1u libertlld rmdicli en que al no posaar un ser dedo y perpetuo no tiene mis 

remedio que lrselo bu1e11ndo. 

Da •hl que, lo qua en el hombre •• penn•nante, por ejemplo, 1u sl1tema 

corporml, e1 lo que tiene de •ntropolde no de hum.no. Da eltll auerta al hombre es 

libre por nece11dad. Todo en 61 viene de •lgo y v• • •lgo. Cllda vida hum•n• •• un• 

ac:u8ci6n cuyo1 t6rminos son porvenir y pellldO. El pml8do •• nuestro h8ber, 

nua1tro tesoro, pero tllmbi6n, en tllnto que porvenir, el l'!Ombre como 198lidad 

prlm•rla y deciliv• tiene que ocupmrse de su futuro, por lo tllnto es P19-QCUp8ción, 

porque el porv•nlr e1 incierto. El pml8do as lo que poHam01 mientra• qua el futuro 

a Cf. ORTEGA y GASSET, J. sm...ml., pp. 845-e83. 
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no e1t6 en nue1tr111 manos. El hombre no tiene pasado por su capacidad de 

recordar, sino que h• deurrollado su memoria porque necesita su pesado para 

orientarse en la Hlva de po1ibllidade1 que constituyen el porvenir, de alll que 

nuestro pasado eatt siempre en función de nuestro futuro. 

El pasado no •• lo único que H le preHnta al hombre como dedo, ya que el 

dato primero y evidente frente el que H encuentra todo hombre ea el mundo como 

tal: lea coia1 hallad•• en el univerao extemo, 101 demás hombrea, 1u1 coordenade1 

eapecio-temporale1, etc. Este mundo dedo, ea objetivo, ye que a6lo con este 

carjcter puede trllnamitirae • lea nuevas generaciones. De esta man9111 el tengueje 

y lea lnltltucione1 eperec:en como Inalterada• y evidentes. Las in1tltuclone1 elt6n 

alll, fuera de 61, peral1tente1 en su realidad y ejen:iendo sobre el Individuo un poder 

de coacci6n, por su pura fac:tlcidad, ••I como por 101 mecan11rno1 de control. 

Además au reelldad objetiva •• Independiente a la comprensión que se tena• de 

ellaa44. 

El pedegogo tiene la responsabilidad de esta tome de conciencia, para al 

mismo como pal'll su quehacer pedagógico, la Influencia que ejercen las 

in1titucione1 •• uno de loa condlclonente1 fundamentales en I• formación del 

educando, el repetirles en loa 1i1tema1 educativos •• une felta de 6tlce profaalonel 

serie en le labOr pedegóglca, deac:ubrir esta dimensión •• ye el primer estadio de la 

conciencieción: 

.. Cf. BERGER y LUCKMANN, La conatruccl6n IOClal de la realidad, Buenos Alrn. 
Amonortu, 1172, pp. 80-11. 
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El alal9ma •acol•r no es suflcienf9, •• l«:c/on9a del mHatro 
comparten otras Influencies imposibles de enumerar. I• 
fonnaci6n de un hombnJ, si s. entiende exactamem. como I• 
llegada •I mundo de una petaonalldad, como ,. l""*nteci6n de 
lu petaonalldad en el mundo y en la humenldad / ... } Por 
affadidutW, I• adqulalcl6n del uber coneaponde • una fonna 
... nc::1a1 de expeñencia vividfl, en la eacue/ll, en ,. unllleraldad, 
lnatituclonea tocMs cuyas funcl6n u dfapen•r el •ber. el ni/lo y 
el muchacho conOC»n formas dec/alvea de la expellencl• de su 
vida. Estos lugatn no son sólo pera ellos el tMtro de el(lunoa 
Juegos de lm.llQ•ncl• y mamona. Toct. la pelSOll8/ldad hace su 
apl9ndiza/e en e/loa. Afll • debe probar ,. senalbllided, el 
ca1*:19r y la voluntad; I• adqulaici6n de loa conoclmlentoa 

· ,.,un. fndisociable de ,. toma de conciencia de toa valonJa. El 
••pecio escolar deberf• definir el lugar de tu pnmeraa 
19facionea humenaa fuera del cltculo familiar, u en ea lmblto 
donde el ni/lo conalQue o malogra ,. twntatlve de aflnnacl6n de 
a/ en I• co-exiatencl.a. 

Lll objetividad del mundo institucional en et procno de tninsmlslón • las 

nuev•• generaciones .. espeu y endu..ce. El volvamos • emptar .. tnanlfonna 

en • ., n como debe ur. El mundO ••I viato logra firmeza en I• conclenci•, .. 

wetve ,.al, pierde su car*:ter rielQOIO, M experimenta su influencia. Sin embargo, 

en e1ta1 circun1tancl•• 11 conciencia •• meramerite externa al individuo, no .. ha 

dado un proceso de intemallZllción de lo1 valotn propiamente humanos; tampoco 

ha habido un ••fuerzo por el cual el Individuo acepte lo dado, a fin de orientar su 

e>Cillencla de tal modo que re-conozca .. importanci8 de la rMHaci6n personal y su 

,.,ponubllidad social. El hombre pennanece en un estado de pre-conciencia, lo 

cual no 1igniflca que .. de un estancamiento en I• activldlld clentltlca, cultural, 

IOCial y dtt ube,.1 de dlv•ru lndole. 

41 GUSDORF, mull., pp. 21·22. 
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ESlA TESIS NI DEI( 
SAUB BE \A llBUOTECA 

Existe un• 1ne11p•cidmd en el educando para distinguir el saber humano del 

conocimiento racion•I de cous y .contecimlentos, el sujeto se pierde en una 

multlpllcldmd lmperaon•I de cous, fUerus, influeacl .. , e incluso se pierde en sus 

propios Ktos. Ea un sujeto Rtlvo-pesivo, no •ctivo-reflexivo; se disuelve, se 

m•llflca, H deaperaon•llZll. 

En conclusión, podemos decir que el e11r6cter d•do del Hr del hombre, de su 

inmadlmteZ mund•n•, ea el individuo sin plen• conclencim Interior, puede llegar a ser 

un gran profealonista, cienUfico, artista, estadista, jurista, ormdor de loa cleNchoa 

humanos, destaClldo en su materia, pero •In aquella Interiorización a la que hace 

aluslón Frelre, no puede hllber conformad6n de las m61 profUnda~ convicciones por 

las que el ser hum•no elija y tome pertido, se arriesgue y dirij• sus Ktoa. 

Sólo a pertlr de 11 interiorizlCión puede •.urgir 11 auttnUCll convicción que 

asigna a cada peraon• su lugar en donde configura sus propios valorea, penudo• y 

asumidos, en el núcleo de su prop11 lntlmid1d, que lo llevarán a comprometerse y 

ser coherente con sus proyectos, conflrl6ndole lntegrmción e intregridad a sus meto• 

y penumlentoa. Sólo aal se conforma 11 verdmdera peraonalided, su propia unidad 

y sentido, su Identidad. 

l.11 convicción, que en úlllm• lnatancim ea uta tom• de concienclm que llev• 

•I compromiso y • I• responsabilidad, permiten descubrir loa hilos y la ·continuidad 

de las direcciones eacogid1a y no sólo re1CC1on•r 11 mundO de lo dmdo. 

Visto da este modo, I• tare• del pedagogo~· el provOCllr en el adue11ndo tal 

toma de conclencl•, que conforme sus propi•• convicClones, que lo estimule • hmcer 
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suyos los valores aut6nticamante humanos, a aprop16rHlos, desda su propia 

historia y anhelos personales, en tanto qua de manara inmediata·, lo primero con lo 

que nos encontremos as con lo qua los filósofos denominan el Individuo, quien está 

sumido en la multiplicidad y multldimensionalidad da la complejidad humana, de sus 

interrelaciones, en el qua no existe una lntegr8ción annónica. Lo que se nos 

presenta es mis bien im6genes impr9Cius y cambiantes que nos dan la impresión 

de actos dispersos, entre los cuales se distrae y se escapa. Esta reflujo de la 

multiplicidad desordenada e impersonal de objetos, circunstancias e influencias en 

las que se mueve, es lo que caracteriza al Individuo propiamente dicho. 

La tarea de la Pedagogía consistlri entonces en "conducir" y promover la 

integración unitaria y annónica de la multiplicidad y multidimensionalldad de lo 

humano. Auxiliar a confOnnar la personalidad, a dar unidad y orientación al sujeto, 

ya que asta unidad y orientación no surge por si sola en el Individuo, requiere en 

primera instancia de esta constatación guiada por el •acompatlante" (al pedagogo): 

Para auxiliar vetdaderamente a alguien, obaetva K/erlcegaatd, 
debo estar mejor Informado que 11 y aobte todo tener ,. 
Inteligencia de /o que el comptende, a falta de lo cual mi 
magisterio no /e serla de ningún pmvecho (. .. ) Todo vardM»ro 
auxilio comienza con una humlllaci6n pa,. apottado, primero 
deba uno humillarse ante aquel a quien ae quiete secundar, y 
comptender asf que ayudar no •• moatrar una vardM»,. 
ambición, sino una exttema paciencia; que ayudar es aoepmr 
ptovislona/rnente no tener razón y ser Ignorante de /as cosas 
que comptende el antagonista. De esta lonna ile tea/Iza una 
verdM»ra lnvel'Sldn de /a }erarqula anse/fante, que muy bien 
podtfa ser /a clave de toda Padagogla: aer maestro, continua 
Klerlcegaatd, no es tesolver con affnnadones, ni dar /ecc/ones 
para estudiar, ser maasfto as vardM»ramenf9 ser dlaclpulo. La 
ensallanza comlenZlll cuando tú, e/ maestro, aptendes del 
dlsclpulo, cuando tú f9 lnstat.I en aquello que 11 ha 
comptendido, y de ta manara como lo ha comptendldo ( .. .) No se 
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treta de une estretegill attlllrál, sino de la exigencia fundamental 
de toda ensellanza. Ensellar no es hablarle al aite; es hablar a 
alguien y pare alguien, lo que supone la '9Cipl0Cidad de las 
petSpaCtlva .... 

Esta confoml11Ci6n de la peraonalidad por la que el sujeto ae apropia de 1u 

historia, en la que desde el nllcleo de 1u aer ae acepta a 11 misma, distinta y con 

nuevas perapact1va1, ae logra únicamente a trav61 de la 1uparaclón de la mara 

exterioridad y facticidad en la que vive Inmerso el Individuo. ¿Cómo el quehacer del 

pedagogo puede llegar a Incidir en la formación de un "yo" ""' seguro en el 

educando, con orientación y expactatlva1, m61 matizado, dlferante de loa derM1, 

paro comprometido con ellos, iitn de ... " (en sentido negativo), '11bre pa111 ••• " (en 

aentldo politlvo), y "libre con ... " (en sentido aoclal)? 

Nadie ea capaz de dar lo que no tiene. Siguiendo ••te ubio ratnin, •• el 

pedagogo mismo quien tiene que haber Interiorizado, estar orientado en y hacia la 

vida, estar situado, haber experimentado 1u propia mismidad (self). En conocimiento 

de 1u grava raaponubllidad educativa, debe vivir a la altura de au tiempo, ser un 

hombre conocedor de au cultura, de au 11tuaclón aoclo-polltlca, en palabra• de loa 

griegos: •ser un conocedor de la polla". 

En aentldo madlaval, Estudia Genere/la se ocupaba muy poco de la 

profesión, tal y como la entendem01 actualmente, no como un conocimiento que da 

prestigio y · 1uparlorldad, sino el repertorio de Ideas vivas sobre el mundo y el 

hombre, la configuración de convicclone1 que dlrtglan 1u propia axl1tencla y la del 

educando. Era la cultura entendida como aquello que ulva del naufragio vital y que 

41 GUSDORF, G. QR..&, pp. 117-191. 
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le permitfa al hombre vivir sin que su vid• fuera tragedia sin sentido o radical 

envilecimiento: 

Na podemos vivir, hu,,,.namente, tlln cultuf8, tl/n ldNs, de el/as 
dependen la que hagamos, y vivir na es a/na hacer.esta a la 
otro. Asl el viejltl/mo libro de la India dice: nuestros actas siguen 
a nuestros pen,.mlentas, a nuestf8s convioclann, como la 
tueda del cano sigue a la pezulla del buey. En ,.1 •ntlda 
somos nuealru conlllcclonu (. .. / Cultu,. es el ti/ate,,,. vital 
de las Ideas y conllicclanes en cada tiempo. Importa un comino 
que .,.s Ideas o conWcciones no sÑn, en pe,,. ni en todo, 

· clentllfcas (. .. / El catKler catestrdtfco de la s/tUacldn p,...,,,. 
en la UnlvefS/dad ,. del» a que somos Incultos, no paSNmos 
el s/ste,,,. vital de k/Ns so"'9 el mundo y el hombnt. Somos el 
nuellO bl"'8ro, f8tf8udo con 19speclo a su lpoca, an:a/co y 
pdmitlva. Este nuellO bl"'8ro es pdnc/pelmente el prof9sianal, 
mis sabia que nunca, pero mla Inculto tembMn (. .. / na 1Hmos 
legos de la cleflCM. La clenc/a es el ,,,.yor pottento humano; 
pero por ene/,,,. de ella 9* la Wda humena nlisnle, que la hace 
posible. De aqul que un ctimen contf8 tu condk:lonN 
elementales de ñte, no pueda .., compensado por equetta (. .. / 
¿C6mo podtl Mblar del mer oon la ,.,,. si no ha u/Ido de su 
chatea? ¿ Cdmo podtl Mblar oon ., Ubio 8Ceft18 de la Vida, " 
es pdslonero de su doctdna? (. .. /Cuando ae plenu que la 
Universidad ha podida conllkletar admltl/ble que ,. cqnceda un 
titulo pror.s/Onal, que ,. di de atta a un maglsttado, a un 
mldlco -sin estar seguros de que .,. hotnlHe tiene, par 
ejemplo, una ldN claf8 de la concapcl6n del mundo y del 
hamb,. y de lo que es ta conlllccl6n y de ta fNP01118bll/dad con 
la que apllcafl la cleflCM-, no del»mos e1df811amos de que las 
coas ,,,.rchen tan ,,,.1•1. · 

El pedagogo, sobre toda, debe ..,. un hombte de dlllago con su propia 

cultura, na un mero conocedor 18CionaNsta de ella, lino ur con .... ya que el dlillogo 

H 1Hú• en el nno de la cultura humana. Dlillago con loa hombrea. Todos loa 

penumlentaa de los hombrea, toda• 1u1 anhelos, na a6lo loa con1ignado1 en loa 

• ., ORTEGA y GASSET, La ml116n ele .. Universidad, Mldrfd, Revista de Occidente, 
11171, pp. 313-3211. 
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libros, sino tllmbltn aua Intenciones y premeditaciones, de las que el lenguaje 

conserva el recuerdo furtivo y componen el campo de I• eaper11nz11, constituyen I• 

materia del dl61ogo, porque cualquier hombre que hebla •I hombre, habla de I• 

humanidad • la humanidad. 

El encuentro que supone el dl61ogo se refiere a un ea~acio uturado de 

s>19nncl•• en donde nadie n pertenece • si mismo, Incluso en el caso de un 

entendlmi9nto perfecto, porque lo esencial ea un orden tl'llnslndlvldual; ya que la 

existencia humana es siempre co-existencla. SoJo deaputs cuando me retiro del 

dlttogo y lo l'9CU9rdo ea cuando puedo re-Integrarlo en mi vida y hacer de 61 un 

episodio de mi historia. 

Entre las Ilusiones mta falsas de loa raclon•ll•tll• occidentales eatt el de la 

autonoml• de 11 conciencia IWflexiva. Todo pensamiento personal ea pensamiento 

que n busca y que n huye, que n persigue y a veces se pierde en el dl61ogo con 

otros. Ea dejllrH permear por et otro, por su mundo interior. Porque la l'llZ6n no n 

pronuncia ante 101 hombres o en ellos, se afinna entre ellos. 

Ea indudable, que I•• relaciones entre el maestro y su dlaclpulo en lugar de 

oponeru H comunlclln. Son extremos que se tocan. Porque I• apertul'll única del 

ditlogo instituye una relación de dependencia, en donde I• verdad de las verdades, 

juatifiCllción última de toda actividad docente, es I• verdad de un grupo humano. l.11 

verdad del dl61ogo auper11 al dl6togo, hace crecer tanto al aducador como ·al 

aducando. 
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El reconocimiento de la necesidad del dljlogo significa el final de la ontología 

del monólogo del profesor, del monopolio de la verdad. Y el comienzo de una nueva 

metafl1ica en la que la verdad se afirma en el encuentro de personalidades; dijlogo, 

como verdad madiadora, encamada aquí y ahora en el mH1tro y el diaclpulo. No 

hay elec:clón entre lo que dice el mH1tro y la verdid, pues gracias al maestro puade 

uno descubrirla y aliarse con ella, apropiarae de ella, no repetirla como algo ajeno y 

distante, sino como una verdad adquirida y asumida como propia. 

A diferencia del viejo proverbio latino que se remonta a Arl1tótele1 Amlcua 

PlldO .., ntafll• am/ca .,.,.,,.., no se trata de sacrificar por la verdad al mH1tro, 

sino que la amistad hacia al maestro y hacia la verdad constituyan una misma 

amistad. Por tal razón este •• un di61ogo privilegiado en la medida que se ventila 

toda la verdad de la humanidad. 

A1i, la pedagogia del di61ogo se opone necesariamente a la pedagogia a/ por 

mayor y a la pedagogfa lntetectuaHat. de la aflcaéla del lenguaje y de loa 1i1tema1 

dldjctlco1. Porque ningún lenguaje ea completamente impersonal y el de la 

ensetlanza menos aún que cualquier otro, ya que dice mucho m61 de lo que no dice 

y el alumno estll siempre atento a ese exceso de 1igniflcacione1, por 101 cual•• la 

palabra enaetlante dinamiza la personalidad del docente a1i como la palabra 

ensetlada y recibida evoca la personalidad del alumno. 

Pese a todas las ignorancias y precauciones, la palabra presupone un acto 

t6cito de compromiso mutuo y de implicación existencial. Cada palabra se relaciona 

con una vida común, en la que cada uno dispone del poder extremo de decepcionar 
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o de colmar • Ye que le paleb1'8 docente ea palabra que transforme al mundo y • la 

humanidad. 

Aal, seg6n lo expue1to, cuando eflrmemo1 que toda enaellanza tiene valor 

educativo, hacemo1 referencia al Hntldo latino de lnsttulr. que lignifica conlttulr, 

edlllclJr, • escuele •• el lugar en donde H edifica le peraonallded, I• palabra del 

mH1tro juega un papel importllnte, pero no exclullvo, ye que lo que H inicie y H 

proalgue enar. el profeaor y el alumno no •• un d~ de muerto• en un elpecio 

lin contomoa, 1lno que el hombre invoca al homln, un hombre 1e dirige a loa 

futuro• homln1, y uno1 pera 101 otrol aon el teltimonlo de 1u~ educadores. De 

••ta manet'8 le palllbra culture revela 1u1 ralee• campe1lna1, evoca el cultivo de la 

vida en el paisaje, el de la aventur11 humane del conocimiento. 

Según fftoa per6metro1 101 mH1tro1 y pedagogo• deben ..,. cap11Ce1 de 

reflexionar y evaluar continuamente au quehacer y litueclón en el. mundo, en 1u 

IOCiedad, en IUI CUllOI, en IU Ul6n de ciaMI, y con cada educando. TodO alatema 

educativo o de enaellanza debe 1uponer y tener preaente1 •ato• eapecto1 como 101 

c:riterl01 que gulen, juzguen y conaollden au tarea y mi1ión como r91ponaable1 de 

contribuir al 1urgimlento del e1plritu humano. 

Ha1ta aqul la fundamentaci6n tedrlc:a de la formecl6n del pedagogo que 

con1idero deben e1tar preaente1 en loa futuro• profe11ona1e1 d• la Educacl6n. E1to1 

Objetlvoa en 1u formaelón deben ..,. cubierto• por aquella• material que con1tltuyen 

loa contenido• ~lic:os. El !Mtodo de aprendizaje. de e1to1 objetivo• elt6n pue1to1 

en el di61ogo, en el aentldo amplio y profundo, como lo hemo1 expueato. 
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¿ESTAMOS CAPACITADOS PARA CAPACITAR? 

Con respecto • lo1 contenido• .. peciflco1 de nue1tn1 propueltll •ltemativ•, 

•• neceurio poner de relieve I• import.ncill de la conclencl• hilt6ricll, en el Hntldo 

de que al homb1'9 a1t6 inmerso en al binomio pt1udo-futuro, visto• ambos desde au 

propio preS.nte. No My futuro real!Uble, ni llquier. inYICliMble en forrM r .. liltll, 

lin un. c:oncianCI• viv• del pt1Ndo. No e1 el estudio hlatoriogr6fic:o, en el sentido 

••trlcto da la si-labra, sino la 1'9ftaxión c:rtta que desde la problalMtlca llCtual no• 

...mlte •I Piiiado pt1ra saber cómo H dio y cómo fue l'9IUelto o no resuelto lo que 

noa inquletll hoy. 

En ••te sentido suele ocurrir que 6pocll1 tlln lajMu como el fin de i. Gracia 

c1111ic., la e.Id• da Rome, ea mll1, I• Ravolucl6n de 1910, i.a ...rorm.a Hbenllaa del 

M6xlco borbónico o del Porflrlmo, en t6rminoa de i. ~ qua nos ~ua¡.. 

eatll mucho mll• carean• a noaotroa de lo qua aucadi6 hllCe uM dtcadll, porque 

noa explic.n mejor loa e1t11llicloa IOclal.a que eatllrnoa viviendo hoy en di•. 

De ~ul que, •• da vltlll import.nm en i. fonMci6n del pad8IQODO que .. 

.,,alicen I•• dlfer9nta1 vi1ione1 del mundo, lu diferantu tpoc:.1 hl~• de la 

humenldad ·occldantlll y MCional carac:t9rizllndol, en aua contextos lnteleclualaa y 

socala1, de1WC.ndo la formaci6n de .. lnltituc:lonaa polltlcu, IOCialal y educativ•• 

de 1 .. que 1urgiaron y • la• que tninlfonnaron, ge1t11ndo el modelo de IOC!adR, 

hombre o educ:.ndo, •I que educ:.ri como hat9dero de laa genet'llClone• y 

11COntacimlento1 del si-aado. ¿Yo •hore me pregunto, haatll dónde nue1tro1 
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hi1torlale1 acadjmlco1 tlanen p,.sante la magnitud de estudiar el pasado de esta 

forma pa,. capacitar al futuro pedagogo? 

De ella pregunte pueden surgir otras tanta• que ayudarlan a una 

autoevaluaci6n de ella ciencia, que parece sar que en nue1tro1 dla1 está carente 

de Identidad en lo• diltinto1 tmblto1universitario1,o11 la tiene•• mt1 bien como 

ttcnlco1 de la ensaftanza, que no corresponde a 1u santldo original. Este •• el 

snsante de la Padagogla. Pero, ¿cutl e1 el presente en santldo histórico? Serla 

anta todo el antli1i1 critico de lo1 problemas de nuestra civillzael6n, a fin de que 

mediante la rettexi6n sa puedan evaluar algunas interpretac1one1 y sa busquen 

altemat1va1 de solución a 101 problema• planteados. Lo1 problema• de la ciencia y 

te ttcnica, de poblaclón y htbitat, la1 estructuras IOclale1 y polltlca1. 

¿Cómo sarla posible lograr cambio• IOCillle• y polltlcos, desde la edUCllCión, 

11 no existe un conocimiento profundo de tal problem6tlca? ¿Cómo podemos evaluar 

lo• mismos !Mtodo1 y li1tema1 de enaeftanza en •u relación con el presante desde 

le inteldependenci en que H presanten y proponer m6todo1 que realmente incidan 

en formar hombres convencidos y responsables personal y locfalmente, analizando 

crftlcamente 1u1 implicacione1? 

¿Cómo e1 posible que materias fundamentales como Ep11temologla y 

Metodologla saan en l'.lltil'Tlll inllanc:ia materia• optativas pa,. el futuro pedagogo? 

Una Ep11temologia que permita integrar todo• 101 saberes. La Epistemologla litíla 

en la búsqueda de la verdad por parte del maestro y el alumno en te que H instruye 

al profellonl1ta en la Educación sotn la manara de conocer, sobre la relación entre 

sujeto y Objeto. El estudio de materias aplicada• deben 1ubordinarsa al estudio de 
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maten .. que otorguen una co1movisón y herramientas Plll'll no sólo entender el 

fenómeno de cómo conocemos, sino principalmente de cómo aprenclemo1, y cómo 

t111n1mitlmo1 lo aprendido. Una ciencia que sea capaz de proporcionar metas, 

porque 11 no sabemos a dónde Ir, o no tengo clero por qu6 decldl elegir esta 

profesión, no aatri a dónde conducir. 

No •• mi intención P111Hntar un prog111ma e1peclflco y delimitado de la 

currlcula d9 loa pedagogos, sino el de apuntalar una propuesta que vlllumtn metas 

o caminos Plll'll especificar tal currfcula en base a una auttntlca formaci6n 

humanllticll. El problema fundamental se centl1I entonces en la capacltacl6n que 

elt6n recibiendo loa humanistas mexicanos, entre ellos conlldero que nos 

encontramos los pedagogos, para poder educar y capacitar a lo• humanista• del 

M6xlc0 del maftana. 

El propósito de la Univerlidad mexicana liemP111 ha lldo el de formar 

profe1loniata1 pa111 el beneficio directo de la poblac:i6n del pala y su desarrollo 

económica independiente y de justicia aoclal, hacer inveltlgaci6f:I clentlflco ttcnica 

que p,.r.,.ntemente se ocupe en 1'9aolver loa problemas de la IOcieded mexicana y 

difundir la cultura. 

Sin embargo, lo común •• que nue1t1111 unlverlicladel produzcan cuatro tipos 

de egl'91ado1, según afirma Luis Gonúlez4', lol especuladolM, loa poderoHs, 

loa eapeculatlvos y loa humanistas. Y agrega, que m61 pr90CUpanta que la 

41 GONZALEZ, L. Prallel clll llglo XX. Lol agNAcloe unlvera ...... SUplemento 
polltlco de Uno mt1 Uno. Domingo 17 de Julio de 11111. 
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devell*:lón del pelO, •• 111 degr9daei6n de 101 v1lore1 de 11 cultura mexlcen1, y1 

que no Hr6rl homtna-mjqulne-de-hacer-dinero, ni lo1 l1nz1 órdenes y pen11, ni loa 

clentfflco.t6cnico1, lol que uquen 1 M6xlc:o de au crtli1, ni aubln o iguelen el nivel 

de vide de lol mexican01. Eato •• taru de lol humeniate1. 

El hum1niate que M6xlc:o requiere no •• une entelequill, YI que de ella 

eapecle fueron lucia Alllmin, Justo Sierra, Jo16 Vuc:oncelo1, Antonio Cllao, 

Alfonso Aeyu, Aguatln Yeftu, Dllnlel Coalo Villeg11 y otros tantos. Su• 

c:arecterllticu dlberM ..,. 1111 de IObreponer •I beneficio propio, el sentimiento de 

culpll,. 111 corteal•, el amor • le moradll hum1111, 11 Hntido critico, 111 indigneci6n 

ente 111 lnjultlclll, el goce de lol bienes cu1tura1e1, 11 e1mm'lderl1 y le emiatld. 

El buen humenilta, como el buen pedltogo, no .... be IUperior 1 11 

IOdedld 1 le que lirv•, v1C11 de cultura, lino que ve cómo le lldUll cultura 

muiClnl tiene prlnclpelmente un origen popullr, Por elO debe .. tlbleeer un1 

l9leCl6n de dl6logo enn le IOCledld y 111 Unlvlrlided, por eso puede lllglr • ser 111 

punte de lenze de 111 tranlformlcl6n de M6xlco 11 .. conacánte di au 

iuponubllided como profelionilta, y muy upeclelmente cu.ndo H presume aer 

profftlonllta di le EdUCllCl6n. 
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CONCLUSION 

Cutl podrla 1er el papal del pedagogo en una aocledad en tran11c16n, aobre 

todo porque la Pedagogla, como .ctivldad profelionlll y univeraltarla .. encuentra 

ligada a ••ta vieja in1titucl6n occidental qua parece altar impr9Ci1a. Desde ea, en 

Mtxico y en el mundo, la• univ~ ntM llendo .,,.... de leño• vicio• y 

contradlcclone1. El nivel aducatlvo M deteriora, lal grandes rna1a1 ele j6vene1 qua 

ingreun a la Univarlidad probablemente no encontrarjn trabajo y, 11 IO hallan, en 

proporción cnic:lenta no .. dediearin a aquello para IO qua fueron capac:ltado1. 

Lo• nivele• de excelencia no han logrado c:ornpromaterM ·con la IOlucl6n da 

I01 Mrio1 problema• nacionala1. La Unlverlldad qua H ortgln6 en la Europa 

medieval fue promotora del progreso y la moclemidad occldental, ya qua la utopla 

milenari1ta .. tran1form6 en topla, en ... lugar concreto ele reallzaci6n ele IO que 

parecla un IU9llo impolibla. 

De e1ta manara, remontjndonol a IOI orlgenea, pen1ar en la Univeraldad y 

en la Pedagogla lignlfica panur y amar al hombre y a la IOCledad, donde la primera 

tiene que volver a aar faro y fortaleza, porque •• aHI donde .. plen1a clelcle el 

hombre y clelde la IOCiedad, no para r9pl0duclr aquello• patrona• y demanda• 

clega1 que pretenden hacer de la Unlvarlidad y ele toda enaellanza d6clla1 

in1trumanto1 al aarviclo da fuerza• cle1humanlzanta1 y clelttUc:tOra1. 



Por ello, loa urgentes 1'9toa que H plllntun para el hombre del siglo XXI 

urgen •ún mis 11 ped-aogo • conatltulr I• nuev• Unlveraldlld, •~ncro no I• 

currlcul• y I•• t6cnlclla que contrlbuy•n • I• domeatlCllcl6n medlllnte I• 

•IP9Clllllucl6n profealoMllDdll, sino que r.qulere que delde eu peqUetl. 

humulad que constituye 111 l'9illcl6n maatrcHlumno-clue pued• penurae • 11 

nuev• hum•nld~. 

Este hombre nuevo, altulldo en el mundo y con UM conciencili lúc:IU podr6 

buaQr la lntegl'llCl6n unltllrill y arm6nlca de ill m\lltlpllcldlld y multldlmenaloMI~ 

de lo humano. Que por medio de ill critica y el dl6logo logre ... pnx:eao de ,.. 

flexl6n, que le lmpidll I• IOberbill de 111 ubldutf1 tot.I. Ser6 aquel que .i eatlr 

aiUdo en la vld8, por el hecho de hllber upertmentldo el pnx:eao de configuración 

de au propill mlamlad, perlONll y IOCllll, podr6 responder a loa '9toa ·del futuro 

próximo. 

En lo que ntapec:tl • la cueatl6n currlcuillr y • ill fonnllCl6n de loa 

profftlonlilea de I• edUCllCl6n, tln en bop en loa últlmoa .nos, •16 .tqulriendo 

mdcea nuevos cuMdo H cllle al an6llala de lila ~· c:ompartlaa por loa 

difel'9nt9a lntertocutorea. Ea neceurto aubnly• 111 neculad de vlncuillr • 111 

Pedagogl• con el .ulllla eplatem6loglco que I~ lo educdvo como objeto de 

•tudlO, Mciendo UM compantci6n en dlfentnt9I eblpu hlat6ricu. Lll formllCl6n de 

peügogoa· .. enlau con el tem1 de I• docencim, loa m.eatroa, profnorea, por ello, 

ill fonMci6n de llcenclRoa en clenclu de ill educ:Kl6n y de loa docentes, en 

gener11I, debe contempltlr ••to• aapectoa auatAlnc:IMa. 
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Es necesario resolver la relativa inseguridad del pedagogo como 

profelionlsta, ya que sus múltiples y no siempre exHoNs búsquedas de Identidad y 

sustentos teóricos y ttcnlcos evidencian en la mayor parte de los casos la necesidad 

de comprwnder' y anallDr I•• relaciones entre la pric:tica y el discurso educativo. 

Entre el curriculum formal y el vivido median muchas diferencias; ya que el 

primero Ignora a sus protagonistas. De ahl que el problema fundamental nos 19mite 

• una aut6ntica antropologl• a difel9ncla de la suma ec:léc:tlca de una mal 

pretendida lnterdllclpllnariedad. 

Una propuesta alternativa, primero que necia, remite a la reflexión que lleva a 

la conclenclacl6n y a la discusión de los contenidos sustantivos de lo humano y lo 

IOcill, que a au vez MNlnlln de marco de 19fertncla para el an•li•i• critico de la 

funci6n IOcill del pedagogo, 111 como del compromiso y f91ponsabllidad social y 

polllica de la Universidad mediante el •n•11111 del significado de lo que H ensetla. 

El debate en tomo a la dlverslded de las concapc:lones antropológicas y 

pedagógicas pennltinll compl9nder mejor cómo se construye, desconstruye, 

'9COMtruye, produce y reproduce al hombl9 y su quehacer. La preocupación 

principal de la presente propuesta es subrayar la Importancia de permitir y capacitar 

en el proceso de conocimiento y auto-conocimiento que haga del' educm1do un ser

sujeto activo en la formación de au personalidad mediante el dl•logo critico que le 

lleve a descubrir polibilidades nuevas de su deNrrollo personal y social. 

La determinación socio-histórica de la Pedagogla como profellón, como 

vinculación de la teorización y la pnllc:tica educativa, asl como I•• distintas '9lacione1 
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que surgen entre I• comsnnalón y I• expllCllClón de I• eduCllClón, son loa temes 

centrlllea de nueatre propueate, que perte de I• rupture con versiones objelivlatea y 
pregm6ticlla, • fin de proponer un• euttnlicll teorf• de I• educeclón edecuede • I• 

'9ellded neclonel. 

Pr9tender eateblecer y definir un ethaa p10fealo,,.1 ea, al no Imposible, al un 

tento cuento snmeturo, considero, sin embllrgo, que pueden deahlclirae elgunoa 

eapectoa que, desde une ml....mi '9troapecllv• y proapeclive, epunhllllrl•n l1a bllaea 

de un proceso de confon'Mlclón de 111 PedeQoal•, desde el men:o aocio-pollllco y 

económico de loa pelHa lellnoemerlcllnoa, entre loa cueles se encuentre Mtxlco. 

Ea lmporhlnte Hftlll•r lo enterior, ye que loa profeaionelea de le educ:eclón, 

m41a que c:11racteñurae por au eapeclflcld9d, lndependencl• y estabilidad, son 

producto de condiciones bjalc:11mente coyuntur11lea, lento desde el punto de viste 

hlatórlco como pollllc:o-aociel. 

En el fondo de nueatre propueahl •ltemeliv• ~ le aren y eteme ingunte: 

¿qu6 soy, de dónde vengo y• dónde voy?. Sin luger •dudes 111 hondur11 del 

cueallonemlento '9bllH no sólo • cuelquler prapueltll sino • tode Pedegogle, Y• 

que le Pf9SIUnhl nunc11 tendnll un• r9apueahl definltlve, pero al definltori1 en I• 

medlde en que desde nueatrll pertlculllr cln:unatencle se puede '9aponder • estos 

cueallonemlentoa. 

Lo m41a exll'llordlnerio de I• modemlded, hll alelo 111 lnmen~ poalblllded que 

le ebrió el homn hnte • al mismo. Todo, Incluso el cosmos, perece que ea 

petrimonlo del siglo XX. 
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Pero nuestro tiempo tiene 11n embargo un problema y •• que parece que no 

tener opción, muchos hablan de crl1i1, pero en 1u nntldo original esta palalbra 

lignifica el poder elegir entre do1 po1lbllldadea, lo que Implica 1'9nuncia y 

desgarramiento; pero en nuestro tiempo no hay un esquema que valga, no hay un 

1l1tema de vida que no1 entregue una vl1i6n del hombre, una definlci6n del mundo y 

una 6tica. Hay muchas ... no habló de au1encia1, sino de proliferación. 

El hombl'9 de nuestro tiempo H desgarra lntemamente fl'9nte a muchas 

ln1tancla1 igualmente villcla• pero Igualmente lnaat11factorla1. No hemos sido 

capacea de convertir la he1'9ncia que hemos 1'9cibldo en un todo v611do, de ahi la 

naturaleza de la tarea. 

Reconstruir y hacer vigente una visión del mundo, del hombl'9 y de la vida, 

que 1'9CUpel'9 al homb,. como totalidad, como unidad en 181 pluralidad, enraizado en 

au1 IOCiedade1 y en 1u historia, unido dilll6ctlcamente a la natu111leza y no dividido 

entl'9 materia y e1plrltu, entre euncia y existencia, enn lo individual y lo IOCial, 

etnlcided y organización, libertad y orden, etc. 

En loa clalu1tro1 unlvel'litarlo1 ae heblal a veces de alala: el ala humanl1tlca y 

el ala t6cnlca. La met6fora •• bella, liempl'9 y cuando no H plenae que H puede 

volar con una lola ala. Solamente levantaremos el vuelo pa111 encontramos con el 

homb,. nuevo 11 combinamos t6cnlca y humanismo. Por eso, aunque la1 

humanidades, de las que la Pedagogla ea una muestra evidente, con 1u eacau 

Importancia económica, no dejan de ur fundamentales, sobre todo cuando la 

ca111cterl1tlca de nuestro tiempo ea la velocidad del cambio. 
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Edue11r quiere decir conducir, debemos conducir al hombre para que llegue 

a .. ,., El problema ea que hoy c:ali Mdie sabe a 116nde Ir, por lo tanto no sabemos a 

dónde conducir. No debemos renunciar a establecer principios guias y valorea que 

lirvan de refnncia a nuestra• convicciones. Necelitamo1 compNnder que IOlllOI 

alguien que transcurre y los que nos IUC8den tambltn son val1oto1. Tenemo1 que 

comprometemos con nuestro mundo, no tenemo1 otro, ea tan valioso como lo• que 

vienen y ian bello como aquello que queramos conlftUlr. 
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