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sociedades de nuestros diaa presentan un sin fin de 
~i.tuá.cior•es . -problema, de contradicciones, de cambios 

· i~comprensi.bles. pi!.ra muchos, de degradaciones y desigualdades, de 
. autoritarismos y sumisiones, de impotencias y prepotencias, de 
individualismo5- y arel'.?t'!.;::l''=·• de cao5 y manipulaciOn, de 
_de~organiz~cicnes y desnspcran:a~, de desinformaciones e 

i_ gnora.nc: i a. 
~-Hoy, h . .ay millonet5 de nif'fos muriendo de hambre, el destino 

- der mundo pende- de la vol untad de algunos hombre$ desquiciados 
por el poder; la naturale=a desfallece en las garr~s de la 
inconciencia huma.naJ 1 B c:reatividi'.d, la. imaginaciOn, le crttica y 
1 a fl'lntast a como ct1al ida.des humanas, casi han dejado de 
manifestarse-¡ el futur-o de 1 os hombres se deshace en 1 a verborrea 
de pol t ti ce-:., en sur.'\~, nos enfrentamos a la autodestrLtcci On de 
la esencia human~, de su libertad en el actuar y pensar. 

,¿Podemos y dE>be~os c:ont i nuar c:ontempl ando estas 
circunsti'.ncias ? 

Por $Upuesto que no. Hoy, urge cambiar la vida. Pero, 
¿estamos preparados para a~umir el cambio? Lo que ocurre a diario 
parece decirnos a. gritos qL\e no. O\.le los. hombres. no est.\n siendo 
capaces de ccmprend~r ~us circunstancias ni mucho menos de 
c;u'l1bi 2.r 1 as. Que el !: ~mbi o debe ser propi E>dad de partidos, de 
11 dert's, de poderes, de vol 1mt.:1de~ y de vanguardias. 

la hi:toria. sin emb~rgo, no nos engana. El cambio pertenece 
a los hombres. a todos aquellos que ~ufren los estragos de 
~ocied~des injustas y autoritarias. Desafortunadamente, parte de 
estos estragos se dan en las conciencias y ~nte ello» de pocas 
armas se diE-pone actualmente. Urge por tanto un cambio. No sOlo 
en lo materi3l sino tambi~n en las conciencias de los h~mbres,~Q 

~~ e~Q~~c~ €Q ~y fQC~~ ~~ ~QQQ~g~ !ª t~!!igªg. La pauperizaciOn 
se observa d!a con dla no sOlo en lo material. Tambi~n el 
pen~amiento sufre la degradaciOn y la pobre:a. Lo que no permite 
actuar para transformar no es solamente el no tener qu~ comer1 es 
tambi.~n el no poder dar respuesta a 1 os por qu~s. 

El cambio social - cualquier cambio -, para que permita que 
et hombre sea sujeto de su propia accibn liberadora, debe incluir 
el cambio en ~1 pensamiento y no sOlo en las condiciones 



materia les. La p¿\sividad acumulada por ahos debe ser anulada para 
poder for~ar parte activa del cambio social; los intentos de 
mani pul i'Cl bn de unos sobre otros deben ser contrarrestados, la 
claridad del hacia dOnde y porqu~ se quiere el cambio debe ser 
cualidad inherente a los sujeto$ del cambio, la t01"ha de 
decisiones en cualquier aspecto dond~ uno est~ involucrado debe 
ser compartida, el e~Q§~!:i~o!~ ~ti!i~g debe ser desarrollado y 
defendido como parte de la escnci a ~i sma de los hombres. 

Hoy, urge cambiar la vida y el desarrollo del pensamiento 
crttico es una posibilidad para ello, que en la Fo;.icologla no ha 
sido lo suficientem~nte explorada, e inclusive, ha sido 
subestimada. Sin embargo, no podr:omos dar la espalda ante lo que 
et:. \.tna respon~abilid~d social, hiiz.tbrica y humana: crear y 
mantener las condi~ionos Optimas para el desarrollo pleno del 
hombre. 

Resumiendo, se parte de do~ situaciones en este trabajo: 
1> Urge un ca~bio en nuestra sociedad; 
2> ~ste cambio -:Sebe tener corno cualidades: a) el que incluya· 

las conciencias de los hombres; b> para que sea resultado-de·~ la
partictpaciOn activa de ~stos, y para que • el se dirija al ·1agro 
del desarrollo de las cualidades hum,;¡n3s. 

Con$idcrando estos nspcctos, el cambio en las conciencias de 
los h~mbres se ubica entonces en dos planos: a ·nivel 
sociopollticc, en el marco de la lucha ideolbgica que en las 
sociedades c~pitalistas se da, es decir, en la sup~restructura. 
En este plano, el trabajo se propone el analizar las 
posibilid."\des que existen ~n una soc:iedad c.espitalista para 
des~rrollar el p~ns~Miento critico <c~mo parte de la conciencia 
de los hombre~ y c~mo condiciOn subjetiva> como elemento 
importante para contrarrestar la ideologf a dominante, y para 
participar crltlc~.mente en la lucha ideo!Ogica. 

A nivel psicolt.gic:o -en el segundo plano-, se hablarla del 
cambio en la forma de conocer 1~ realidad y en este sentido el 
t!"'a.bajo anal i ::a 1 as si tuac i enes que deforman su c:oncci mi en to, asl 
ccmo las posibilidades a partir de las cuales puode cambiarse 
dicha forma de conocimi~nto para que sea integrada al proceso de 
cambio social. 

El ~2i€~i~Q d?. este trabajo es por tanto, el de ~~iªQtª~2~ 
12~ i~n~~~s~tQá e~~a t2~~~c ~ Q2~~t~Qll~c !l ~o~~mig~i2 sclil~2 
~a ~~l!~i~n ª! ~~~~iQ ~º~i~l· 

En Psícolog!a, el cstL·dio del pensamiento crttic:o ha !;ido 
limitado. Poco~ estl .. !·jios ha·,· Stl rcsp~c:to y los que exi~t.en e~t~n 
m~s encaminados a L.' rt:'soluci~n de problem..J.!; prA~ticos en las 
e~c:ue\as qu~ a p1obl~rr.'=.:> d::· fndn1~ =:ocial. En otras ciencias 
relacion~oa:= con el tEM'lrt <~ociologl a 1 Fi loscfla,et.c.> e-1 énfasis 
ha sido puesto en la~ form~s de crg~ni:¿ciOn para el carebio, o en 
es.tr~t?gi<?s polttic~s, Mc.::;cuidand.'.l los aspee.te;;. ps.ic:o16gicos 
1!'r:pllcados en el caR'rbio c;oc:ial. Por tanto, en este trabajo se 
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rel aci On pensamiento c:rf ti co-cambi o social no solo'· 
el m_arco de l~ Psic:ologfa Social sino t~mbién -aunque de 

m_,ne-ra general- de la Sociologf,.. y la· Filosofta con la intenciOn 
de dar una visiOn mAs completa de dic:ha relaciOn. 

Del objetivo enunciado se derivan tres vertientes a partir 
de ll's. cuales e.er~ tratada la retac.ibn pensamiento crttico-cambio 
social t 

t > ~l. f~tf~l.~~il!!lf!!!.2 Q.~ LQ~ i~!t!.ci~m€at2~· 
Se habla sblo de establecer los fundamentos 

-bases, antpcedcntes. i'poyoll..- porqu:: el nivel de d!:?s.arrol lo en 
Psi.cotogfa en rPl.?c:i6n al t~ma. no permite ir mas allA. Es 
neces~rio en principio lnt~grar la inlormaci6n existente 
<bastante di5:persa y he:terogEnC'a por cierto> en torno a los 
concept~~ bBse (pens~miento critico y cambio $ccial) y a su 
i nterrel aci On. Este? tr a.bajo busca c·ntcnces sOl o organizar, 
mediante l~ integr~ci~n de l~ inform~ciOn bibliogr~fica que hay 
al- r~~pecto, los fund~~cntc5 t~Ortco~ y matodolOg1cos dQ los que 
se debe partir pL-ri:• fonr,¿¡.r y cH:·:;.il··rol lar el pensamiento critico 
en relación ~l ca~bic scc1il. Est~ punto incluye: 

- a> La c:once-pb1ali:.:..c'itJn dal pcn5amiento critico y el cambio 
social¡ y 

b) la dc-!2.cripciOn de lo; proc~dimicntos para -formar y 
desarrollar el p~n~amianto critico. 

2> E2t~~c ~ 2gÉ~C[Ql!~~ 2l e~Q~~~l€~!Q ~ctti~Q· 
En Psi col ogi u el e;.tudi o del pen5-a1T1i e-nto critico ha si do 

abordado por l.?. Esc.L1e<la Funcionalista. Estos e-;.tudios se hc.n 
encaminado principalmEnte e la r~~oluciOn de probl~raa~ prActicos 
e inmediatos tdles coMot 
+El uso del pe.-n~amirnL.o crtic:o p.:1ra analizar pasaj9e. histOricosJ, 
+ La a.pl i cac:i On de habi l i dad~s dol per.~~arni en to crt ti ce para 
resolvar problomas de la vid~ diaria Cen qu~ gastarse el dinero 
que le dan lo~ papAs a lo5 ni~os>; 
+La aplic.acibn dt?l ponsamiento critico para analizar 
conferencia~~ mPns~j~$ de l~ tcteYisibn. 

Estos C?-stu'1i os .:!"da S.L1 tendencia pragm~t i ca, descartan 1 a 
posibilidad de o~plor~r teOricam~ntc el problema. Adolecen por 
tanto·de alguno <s> de los ~igu1entes aspecto~: 
Al No tr¡;ih~jan sobre un"' d€rr:arcaciOn clara del pensamiento 
critico. Mier.tr.:i.s o:1.lgL1nos consideran una hclbilidad c\nicamente 
como sinónimo d~ p~~s~~l~ntc critico <por ejemplo, el saber 
anali=.nr una fr.asel, otros incluy¡:;-n ha;;ta !2 habilidades como 
parte de su definicibn. No e~tiste d~ hecho u~~ delimitacibn clara 
de lo quP debo?. ent~ncerse por- este ccnc:epto; 
B> De otr-"' p~rt~. ~stc:~~ ost11éios peco so preocupan de la 
tra.nsferenc: i a a otras ~i tu a.e i one?s, o gcnt?r a.l i :ac i bn de sus 
r!?sultadcs. Llevzido a t~rmir.~ ~l a-studic no hay forma de saber 
hasta dOnde el cc:.mbia en l :S 11 nueva 11 forma de resolver un problema 
(l~a!3.e pens~rl es per!!ianente y transferible a situaciones 
di.f'.eri:;.ntes la que ~ub aplicado. Esta verdad de perogrullo 
apeirentemente, 11 E-Yé- a preguntarse sobre los proc:edi mi entes para 
primero, fQCm~c tc~e~rl el pen:ami~nto critico <partiendo de que 
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T:.-:,;·~~·~·:r;- ····.·:., 
· .. ·;".'.~i<'.:·/" ' 

7,-;:- 1 .'-;-~_.no e~t~_ desa,.rol 1 a.do en 1 as personas); y 1 uego g~~2!:tQll.!tlQ, es 
ds_eir, mantenerlo, perfeccionarlo y generali::ar su uso a todas· 

-·\.<.<:~1as situaciones de la vida cotidiana <considerando que hay 
. condlcicnes que obstac:uli:an o inhiben 5U existencia. y 

pef-'m:anencia en la soci~dad,. 
·Cl El tipo de pri:iblemas a los que se aboca la utili:aciOn del 
ponEamiento critico en e~tos e$tudios a; adem~s intrascendente en 
relaciOn al cambio soci~l <aOn cu.ando algunos de ellos hablan de 
su importancia>. Si bien, .algunos de estos estudios tienen que 
ver con sttuacicnes sociales (por ejemplo, el analizar el 
contenido de .1..tn noticiero>, el conti:-~to mismo de la aplicaciOn no 
permite .acceder a un cuestionamiento de fondo de la sociedad. 

La relacibn pan-=.a.!':'1iento critico-cambio social es necesario 
Abordarla explicite-mente de tal forma que en e.fec::to, la formaciOn 
y desarrollo del pen5amiento critico est~n encaminados al cambio 
social y no sOlo a discurrir sobre ciertos tópicos sociales. 

Tomando en cuenta estos tres aspectos, este trabajo se 
pr"opone tambi~n c:o:r.o partQ de les -f!.1ndam!?ntos, integrar un modelo 
a partir da los diversos procedimientos analizados el cual 
consider~ no sOlo los aspectos funcionales sino también los 
!iOciales, de manara que puoda c,.earse el pensamiento critico 
teniendo como tendencia predominante su importancia para el 
cambio social. 

3l ~1 e~n~~mi~D!Q ~~!!i~g ~n ~ºle~i~n ªl ~ªm2iQ !QSlªl· 
La tercera vertiente d~l trabajo ~e relaciona de manera 

adyacente con la tesis principal del trabajo <la relaciOn 
pens3miento crftico-cainbio social) .. Mos rt?ferimos a los aspectos 
que obst;~cL1li=an E>l desarr.i:il lo del pensamiento critico y 
daterminLin un pens.~miento ordinario. 

P.-testo que ~1 de~arro! 1 o del pen;.ami en to cr! ti co se estll 
ubicando C!l'n el mar:::o de la lucha ideolOgica, de la 
superestructura, de la forma de con~cer la realidad y dentro de 
un contexto social det~rminado, no puc-den pasarse por alto los 
-factores q1Je lo obst&culi:!an o que pueden llegar a hacerlo. 
Soslayar estos ~le~~nto5 -E'qLtivaldria a p~rtir de bases .falsas en 
cuanto a. las pCsibilid-:ldcs o limitilntes reales para 
desarrollarlo. Es ohjeti•10 particular del trabajo por tanto, el 
considerar de maner--a r;¡E'r.9ral estos. -factores que pueden 
obstaculi:~~ ~l de3ar~ollo del pen5amiento critico, de tal forma 
que s~ dnje establecido el contexto sociol69ico y psicológico del 
que se parte para d~ ahi proponer el desarrollo del pensamiento 
critico en relacibn al cambio social. A la vez, esto permitirll 
indicar los llmit~s de e~ta relaciOn en un sistem~ capitalista 
como el nuestro. 

En suma, dol objetivo general se derivan tres objetivos 
espec1 -f i cosi 

1 > Estab.l acer una conceptual i ::! aci en de pensamiento crt ti co. 
2> Analtz;,.r y sintetizar lo-s ele,-:.entcs que ayuden a Tormar_.Y 

desarrollar el p~ns~mtento critico. 
3l Analizar y sintetiza'" algunas aproximaciones que 

s:~s'te!igan que el cambio 2n la~ condiciones subjetivas de los 
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- -en ·tas qu~ c;;e incluye al pensarTiienfó' ~crft"icO.: .. :-,-,; ~es-' 
c·'importa,..,te para que se dt: un cambie-social. - ':·'· >:;:'_,::~\ 

El c.ubrj r esto~ objeti VO& implica dar., re~P.Ue~ta: :'.~~::~~: r~·s·~·~::,, 
Si 91:-li entes pregunta.6~ ,:, 

-;: ,,_._ :::-.-:~ -._ -.:-',, --. <<·"-" 

si tuaci enes:: .. def.' />~f¡teR1a_ .. · ¿ 01..t~ aspectos, factores o 
. Capitalista conforman el pensami ente ordinario ··obStacul'i-:iando e1 
desarrollo del ponsami en to crf ti co? ·· · 2-·-.-·. ·" 

,· ¿ Ct•~l ~~. el eme--ntos pueden considerarse ~~~i c·~s para 
conceptuali~ar el pen~amiento critico? 

¿ O\.t~ tipo de condiciones y procedimientos mini"~·o6 ·detien 
tomarse en cuenta par a formar y desarrol 1 ar el pensami en lo 
cr! tico? 

¿ Ou~ papel juega la formaci on y desarrollo del 
pensamiento critico en el proceso de transfcrmaciOn social? 

La. forma en que t:E ;.bordan estas preguntas es !g~r:.i.~e y el 
procedimi~nto s~guido par? obten~r la informaclOn necesaria para 

-.darles reepuesta ha sido QQS.U!!!QD.t.ªl (rev1siOn bibliográfica y 
--.hemerogr~fica>. 

· La estructura d~l trabajo estA determinada tomando como 
criterios• 

a) El ir de lo general a lo particular; 
b) El cubrir l a5 1 agunas de la bi bl i ograf 1 a existente y . 

-organizar desde una perspectiva particular, los funda1nentcs del 
pens~miento critico antes de abordar el tema central. 

De ~$.ta fcr:nC\, el trab3jo e=.t~ dividido en cuatro cap_ttulos 
cada uno de 1?l los dedicado a dar respue:.ta a cada una de las 
preguntas formuladas. 

As!, en l?l Q!:.imgt S~QLt~!Q se de~criben los facto1~es. 
sociolOgicos y psicológicos que se han con~ideradc como los mAs 
relevantes en cuanto a sus repercusiones p.:ira el desarrollo del 
pensamiento critico. Dicho de otra for-rna, se describen los 
f.3ctores que !::.Onforman Ltn pensamiento ordinario. 

En el ~~9UQQQ C2~i~Ul9 :e trabaja con la conceptuali:acibn 
del pensamiento critico. Siendo ~ste uno de los conceptos base, 
es indispensi?.ble establecer lo m~s claramente posible lo que por 
este t~rmino dE'be entE>nder!:e, lo que signi.fit:a y lo que coli1prende 
Ce no ·comprende tambit:-nl. Se ha optado por o.frecer un conjunto de 
el ett1entos que sol ar,..ente ayuder. a conceptual izarlo <no a 

--definirlo> con lo c•Jal ~e deja abierta la posibilidad de 
depurarla y .arr.plia.rla er. ~uturos tri':bajo!::.J en lugar de dar una 
definición opcrati•1?. que para lo~ fines de este trabajo sDlo 
coptarta las posibilidades de ~bord2r ampliamente el significado 
dQ este pr'='Cí"~c. Lc:t cor.cep!:uea.1 í ::.;-ci bn es por tanto, proposi ti va, 
no limitativa. 

Para obtener los elementos de la conceptualizacibn propuesta 
se consideran en el prime~ inciso los dos conceptos por separado: 
el de pens~miGnto y critica. Del p~n~ami~nto se enuncian algunas 
de las c~r~ctcrt~ticas que se considera sirven mAs a la 
definicibn de su signi.ficado y que se apegan a lo que para 
nosotros ~ste ~oncepto es. O~ ~tguna forma, ~stas caracterlsticas 
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,~- o-"'..=-' ·,- -~~·,;:;~: º-~~;'.~?~·"' \-.,-'o._,~_;-
,r-·.· ~ .. .. 1 -J •· ·---·:J_-.~'-- -·--:::...· ··:..:'../--.': •·· 

"="·-i'.~ai~~:"~1u<'ibn a los estudios del p1msamÚ>nto en ps!cologla :lo••'-'L-':-,:; 

,:·.{~«f)~~ar.:·_ péríni te ubicar el estudio del pensamiento Cr l ti c:o en · el-'-··"<-.·~·.·. 
_,.-_-'confe1tto -de la Psicologta en general, y en el de los - procesós 

,, ·-~:<:ca9~ifo-scittvo-s en particular. :--~-,·---·,--~-·" ~-· 
En cuanto a la critica, se anali:!a.n ta~~i-~~; .. / "'". {-.~~l~ 

etimolbgica,psicolOgica y fi losOfic:amente las acepciones que ·es~ti: ,;:' 

conce~~0u~i=~=~ndo inciso, se sinteti:an diferentes def.inic:'l-6"~:~:-~,:;~)Jt~~~~-:i~ 
·de pensamiento crttico provenientes de la Psicologi·a, :<::: .. la:- __ ;·~-·---;{~_~'. •. ,, 
Scc:iologta y la Fi\osofta p~ra finalmente en el tercer ini:iso¿'" 
rescatar 3.quel 1 os elementos que se han evaluado como eseO.ci a_1;es·-.\·:; "' 

::::ª;:::~:;;;;;; ~;~:;f :;;:;;:;;;;::;: ;~ ;;;~s E~~~~e~; ~~ =~ ¡~~i~~~;,":~ ;,i}~' 
incluyen \os trabajados por la Escuela Fun.:ion·a11Sta·~c':·:~eh·~: 
Pisicologta <son 1 a mayor la), los corre:pondientes a la llatD'adá' ··:'·.:-'·:< 
EdllcaciOn Poput .3r <P3ulo Freire> y otro derivado de. :.· .. -_::_los ~-:~/:\:·:. 
planteamientos fi lo~bficos de Edg,,_,r Morin. . · .. ---,~_--,:<-'. ".:_:l.- -2:::~-L 

Rea.li:ado el an~lisis y slntesis de estos procedimien~o:S<._~E: -:.:·.:,::· .. 
propone al final del capitulo un modelo p¿¡,ra. formar y _de~~rr:--of~&(' ,,~-':.'á~~.:-~;
el pensamiento crttic.o bajo la idea de que ~ir"a. como -ba~se~~-~~a- · -. 
futuro5 trabajes para dis~t"l:~r un proc~di1r,iento global que inclUya ,-~.,;_-:~<. 
el desarrollo del pen~arniento critico en su conjunta y no solo.de-. --y;_''.,~: 
algt.ma; de sus habi 1 idades como Sllcede <y se podr~ confirmar en··-
el tercer capitulo> con los tr~b3jo5 quo existE·n al respecto. 

Final m~nte en el ~~ll!.!':!:!12 s!J1r:.;2 una vez que en su primer--'_, 
inci5o !:e delimita lo que se entiende por cambio social, se hace 
un an~l isi 5. de 1 o propuesto por cuatro autores en torno a 1 a 
importancia de desarrolla~ ~1 pen~amiento critico en relaciOn al 
cambio social. Los cuatro autare5 seleccionados analizan ~sta 
relaciOn desde un3. p~rspectiva m;i,n:i~ta y aó.n cuando el :..rea de 
estudio en qua cada uno de ellos se de~envuelve es diferente, los 
elemento-; que aportan complementan el anhlisis de la relaciOn 
pensamiento =rttico-cambio social. 

AOn cuando la~ posturas de estos autores no son excluyentes, 
el mayor peso se le da a la propuesta del psicblogo venezolano 
Alberto Her~ni por darse ~sta al seno de la Psicologta y por ser 
ademAs la ónica existente referida a la relaciOn motivo de ~ste 
trabajo. 

Al final de es.te ci\pttulo y a manera de conc:lusiones se hace 
una evaluaciOn d~ los limites y posibilidades del papel que en 
nuestra sociedad pueda tener el desarrollo del pensamiento 
crttico en el proceso de cambio social. 

Por Oltimo, un objetivo impltcito que impulso este trabajo 
ha sido el de abordar temas que en Psicologta tradicionalmente se 
han m¿rginado, posiblemente por razones similares a las expuestas 
en el capitulo 1. 

Ojal~ las ideas expuestas sirvan para conminar a los 
estudiosos de la Psicologla a abrir la brecha en esta ciencia que 
permita ayudar a los hombres al logro pleno de su desarrollo y no 
a su degradac!On. 

ó 
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"HOY COMO AYER LAS CIRCUNSTANCIAS SON CAMBIANTES, 
LAS IDEAS RELATIVAS, IMPURA LA REALIDAD. PERO NO PODE
MOS CERRAR LOS OJOS ANTE LO QUE OCURRE: LA AMENAZA DE
LA LLAMARADA ATOMICA, LAS DEVASTACIONES DEL AHBITO NA
TllRAL, El. Gl\t.O"'E EUICIDA DE LA DEHOGRAFIA, LAS CONVUL
SIONES DE LOS PUEBLOS EMPODRECIDOS DE LA PERIFERIA DEL 
HUNDO INDUSTRIAL, LA GUERRA TRASHUMANTE EN LOS
CINCO C!JrlT!tlENTES, LAS RESURRi:CCIO,'JES AOUI Y ALLA DEL
DES<>OTl'<HO, LA PRDLl"EPACION DE LA VIOLENCIA DE LOS DE 
ARR l 2A Y LOS DE ABAJO ••• ADEMl'".S, LOS ESTRAGOS EN LAS 
ALMAS, LA SEDLIIA DE L0.5 FUENTES DE SOLIDARIDAD, LA DE
GRADACION DEL EROTIS~!O, LA ESTERILIDAD DE LA IMAGINA -
ClQN, NUESTRAS CQr.!::IENCli\S SON TAHBIEN EL TEATRO DE 
LOS COtlFUCTOS Y DESASTRES DE ESTE FW DE SIGLO. LA 
REAL!DOD Ql'E VEMOS NO ESTA AFUERo':\ SINO ADENTRO: ESTA -
MOS EN ELLA Y ELLA ESTA Etl NOS:OTROS. SOMOS ELLA. POR -
ESTO MO ES rnsIBLE DESOIR su. LLAMADO y POR ESTO LA 
HISTORIA NO ES SOLO EL DOMHÍIO DE LA CONTINGENCIA Y 
EL ACCIDENTE: ES EL LUGAR DE LA PRUEBA. ES LA PRUEBA -
DE TOQUE". 

OCTAVIO PAZ. 
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CAPlTU.O 1 

DEL PENSAl'llENTO ORD1NAR10 AL PENSAl11ENTO CRITICO! FACTORES QUE 
DETERHINAN EL PENSAMIENTO ORDINARIO 

¿Qué factores soclale~ e individuales condicionan el 
conociniirnto del hombre de su realidad ?¡ ¿ De qut. manera la 
sociedad mitifica, deforma, inhibe u obstacullia el conocimiento 
soc:ial 7; ¿ Qu• factores peucolOgicos intervienen en la 
conformaciOn y mantenimiento del ggo!~migo~2 2C~iO!Ci2 7 <•1>; 
¿en qué factore5 sociales e intlividudle-s encuentra su sustento 
un conocimiento a fondo de la realidad para que ~ste se encamine 
a un cambio social? 

Estas preQuntas se formulan como Quia del presente capitulo 
el cual tiene como objetivo el describir la relaciOn qu~ guardan 
algunos aspectos 5ociales e individuales con la con~ormaci~n del 
pensamiento ordinario y el de hacer algunas consideraciones en 
torno a su paso hacia el pensamiento critico. 

EstR paso del pensamiento ordinar10 hacia &l pensamianto 
critico implica la posibilidad de tener una nu~va fundamentaciOn 
para el conocimiento de la realidad y la exigencia de una critica 
a -fondo de tsta. Pero dicha fundamen~acion y critica no se pueden 
dar sin tomar en cuentas 

1> Los determinantes sociales y psicolOgicos 
ordinario, lo cual permite QStablecer un punto 
objetivo para diferenciar al pensamiento 
pensamiento critico¡ y 

del pensamiento 
de partida mas 
ordinario del 

2> Que el conocimiento estA determinado socialmente, por lo 
que no pueden estudiarse los factores que conforman el 
pensamiento ordinario sOlo de~de una perspectiva p~icol6gica en 
la que queda eKclufdo el contexto social en que el conocimiento 
as condicionado. 

E&tos do• aspectos eMiQen precisar a la vez una 
ccnceptu~lizaciOn de hombre que r&scate sus cualidades racionales 
y de transformaciOn de sus condiciones de e~istenciaa y el que, 
si bien eMisten en una sociedad capitalista condiciones que 
conforman un pensamiento ordinario tendientes a la defarmaciOn 
dal conocimiento y al mant.,ninoiento de la alienac!On <t2l, 
también eKlsten aquellas que pueden gen.,rar el desarrollo del 
pensamiento critico dado que ambos son resultado de las 
relaciones de los hombres con su sociedad. 

De e~t• forma, se parte de qua el desarrollo del pensamiento 
critico estl en estrecha relaciOn con la concepciOn de hombre 
como ser racianal,social e histOrico, creador y transTormador de 
su realidad, como Hocno F•ber y Home Sapiens en su natural 
interrelaciOn y como ser que puede someter las fuerzas econ6micaa 
y no qu~ se somete a ellas. En suma, como lo asienta Merani, el 



'.hombre es ", •• ser natural, i;er social y al mismo tiempo ser de 
· razOn y de conciencia, con las que mediatiza las interacciones, 
las· transforma cualitativamente, para emerger del cambio 
convertida en persona humana. Se trata pues de un ser concreto 
que se desenvuelve en circunst~nscias concretas y no del 
pseudoconcreto producto de la alienacion obrada por las 
relaciones de poder y que los psicologos alienados o alienadores 
-solo lo• diferencia la candidez o la mala conciencia- nos 
presentan diciC.ndonos. enfllticamente ¡ ECCE HOMO!" < Merani 1980 1 

p. 79>. 

Este hombre que se quiere de ra:On y conciencia y al que las 
relaciones de poder han buscado someter no ha deJaao desde luego 
de luchar por su libertad <aquella que le permite conocer estas 
relaciones de poder y transformarlas para que est~n al servicio 
de los individuos, y no la creada por discursos derivados de la 
manera de ejercerse el poder>. Tal lucha sin embargo, ha sido 
infructuosa en muchos casos, por lo que nuevamente e& necesario 
en?atizar en que el problema radica en saber como el hombre y su 
libertad han sido alienados, saber qué es lo que en la sociedad 
ob&taculiza que al hombre desarrolle su razOn y conciencia, es 
decir, su pensamiento critico¡ como es posible qua el hambre se 
adapte parcialmente a situaciones que niegan su condiciOn humana, 
que le impulsan incluso al conformismo y a la estandarizaciOn en 
el medo de pensar, asumiéndose como servidor da intereses que le 
son ajenos. 

En suma, en este capitulo se trata de ~~em1D!~ l2~ !!Si2t!I 
i9Si9=2i1S9!é9!~9i gfil}gC!!gi gyg - a nuestro parecer- S90S!S!90!0 
g! mggg S! 9!0i!C 9CS!O~Ci9 ~ 9Y! 99!C!O sgmg !9i gc!osie!l!i 
92i!!SY!9~ B!C! !! S!i!CCQ!!g 9!! 9!0á!mi!0!9 scl!i,2· Se trata 
de una revisiOn de ideas generales de dos campos de 
lnvestigacibn1 

· al el politice social¡ y 
bl el psicolOgico. 
En cu•nto al primero, no cabe la menor duda de que ciertas 

conceptualizacionas marMistas y neomarxistas apuntan claramente a 
una eKplicaciOn adecuada del pensamiento ordinaria. Es el caGo de 
las ideas de HarK, Lukacs, Gramsci, Lapassade y Loureau, 
principalmente. Aunque aparentemente el trabajo de estas autor•• 
ha sido suficientemente estudiado, en nuestro caso se les explora 
en su rel~ci6n con el pensamiento ordinario, lo cual no ha sido 
realizado hasta el momento. La apartaciOn en este sentido no es 
por lo tanto, la de ampliar lo que se ha dicho sobre el Estado, 
las instituciones o la ideologta, &lno el de establecer la 
relaciOn de estos ~actores con la conformaciOn del pensamiento 
ordinario. 

En cuanto al segundo punto, se abordarAn ciertos estudios de 
Psicologta Social que ofrecen elementos da anAlisls valiosos para 
la explicaciOn del pensamiento ordinario. Es el caso de los 
estudios sobre conformismo y obediencia reali:ados. por M!lgram Y 
por Moscovici entre otros, · 
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Ahera bien, les puntes senalades en el capitule pueden 
darnes una idea un pece sembrla y cerrada de la realidad actual. 
La de sombrla,espero que as! sea, porque eso nos darA una cabal 
imagen del tit•nice trabaje a realizar para alcanzar nuestra 
plena libertad como •eres pensantes. Lo de cerrada, espero que 
no, perque aón cuando la tarea es dificil, no es Imposible. Hay 
bases suficientes para ser optimistas <la historia nos le 
demuestra> y a esR optimi&n10 me adhiero. 

**'*' 
E;.quemllticaooente el capitulo queda dividido as!& 

A FAC1'11tS SotlOLGOltos< 

1 Dllllmo EtCliQ!UtO K UllA CIASE 
: lqut nquitrt dt tshbleur tubll• uh 
: 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DC'lllNIO fOl.11lto 
!Out St llnllitstl CDIOll 

1 Or¡anlmllln 
1.1 Estado 

1.1,1 Prnldmiallsta 
(,1,2 ltjH 
1,1,l Aparatos Represhos 

1.2 lnslltucionH 
1.2.1 luromcl1 

1.2.1.1 taracttrlstlm 
1.2.1.2 0t11nlzac111 dt 

h F'4utcl61. 
•llCIDHllZIC!b 
• 1!1un11aclll 

1 2 DlrKc!6n 
1 2,1 Kt¡mnh 
1 2.1.1 !dtologla 
1 2.1.1.1 c.racttrhllca 
1 2.1.1.2 Funclonos 
1 2.1.1.1 lltfül 

l ltolíFOii!llSllO 
1 

1 
1 FAtlllU PSltll.O&ltoS< 

1 
1 
1 
1 2 OOIEICJA 
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l.l DETERl11NANTES SOCIOLOGICOS DEL PENSAl11ENTO ORDINARIO 

El conocimiento de la realidad se desarrolla bajo ciertas 
condiciones hiatOricas y sociales¡ dicho conocimiento por lo 
mismo puede llevar a una verdad objetiva o a un conocimiento 
deformado y parcial. De hecho, en una sociedad capitalista se 
generan diversos puntos de vista sobre la sociedad, siendo 
significativo que gran parte de ese conocimiento proviene de la 
clase dominante pues es la que tiene los mayores medios 
econOmicos y pollticos para hacerlo. El conocimiento que aporta 
esta clase representa evidentemente su punto de vista de clase y 
es meroos objetivo que el de la el ase prol 11tari a ya quR sus 
intereses y fines son opuestos a ~sta Oltima, por lo que se ve en 
la necesidad de ocultarlos <cfr. Lowy M. 197~1. 

En estR inciso se describir•n los determinantes sociolOgicos 
-dRl pensamiento ordinario vistoa a la lu% del d<>11inio econbmico y 
pclltico quR la clasR dominante tiene en la sociedad. 

Ea decir, se describir• el papel del Estado, las 
instituciones, la burocracia y la ideologta, como parte de los 
mecanismo• de lea que se vale la clase dominilnte para imponer su 
punte de vista de clase, deformar el conocimiento, conformar un 
pensamiento ordinario y obstaculi%ar el desarrollo del 
pensamiento critico y en general, para justificar su dominio. 

Este dominio en la sociRdad capitalista de una clase &abre 
otra, coincide con al advenimiento dR la sociedad industrial cuyo 
impacto Rn la vida humana fu& descrito por MarK de la siguiRnte 
manara.a "La. gran industria. universalizo l~ competencia < ••• > Por 
medio da la competencia universal, obligO a todos los individuo• 
a poner en tenaibn sus energfas hasta el mAMimo. Destruyo donde 
le fut posible la ideologta, la religion, la moral,etc., y, donde 
no pudo hacerlo la convirtiO en una mentira palpable < ••• > Acabo, 
en t~rminos generales con todo lo natural, en la medida en que e& 
posible hacerlo dentro del trabajo, y redujo todas las relaciones 
naturale~ a relaciones basadas en el dinero" <Mar~ 1978, pp. 68 y 
69). 

Este dominio economice ejercido por una clase mediante la 
propiedad de los medios de producciOn y de la apropi.aciOn da los 
productos del trabajo, no fu~ suficiente y requiriO para su 
mantenimiento de justi~ic:ar la apropiaciOn lnequitativa 
estableciendo un dominio polltico tambitn. 

El dominio polltico ~a manifiesta de dc5 for•as1 como 
oroani%aci0n y come direcciOn. 

Como croani%aci0n se expresa en su forma mAs genera¡ a 
trav~a del Estado, el cual a la vez hace uso de lds instituc.ones 
<educativas,laborales,sindicaleQ,etc.>, d~ lA5 leyes que riQen a 
la sociedad en su conjunto y a las mismas instituciones, y de los 
aparatos r1>1>resivos leJ!>rcito,cuerpos pollclacos>. 

Por otr~ parte, como direcciOn, se establece principalmente 
a tr~v~s de Lo que Gramsci denominO hegemonla <•3>. 



· sk s§IflQQ. 
El Estado como factor de dominio polltico tiene como funcion 

principal la de organi:ar y dirigir a la sociedad. Esta 
organi%acibn en la sociedad capitalista es necesaria si se 
considera que los conflictos entre las clases no pueden ser 
resu~l tos - a menos que se generen luchüs ci ..tl les-, si no hay un 
arbitro que medie en tales conTlictos. Sin embargo, el ~rbitro 
<el Estado) no es neutral. De antemano la desigualdad entre las 
clases deternüna que las mismas garantias otorgadas por el Estado 
para las dos partes tengan resultados di ferenti?s. En este caso la 
organi:.acibn ya no sirve precisamente para resolver los 
conflictos, sino para controlar todo aquel lo que atente contra el 
equilibrio de los factores de producción y reproducciOn 
capitalistas. El papel del Estado en este sentido es el de 
instaurar un orden dando las basa~ parB legali=ar y afian:ar el 
donilnio de una clase sobre otra haciendo uso de la cohersiOn 
ftsica, de reformas legales o del lenguaje retorico. 

¿De qué manera el Estado contribuye a la deformaciOn del 
c_onoc\miento de la realidad? La situación, parad6jica por cierto, 
es que éste, aOn cuando aparentemente defiende los intP~e~es de 
la sociedad, en realidad sus ac~iones est~n encaminaoas a la 
defeova de los intereses de la clase dominante. Constantemente 
oculta su car~cter de clase y se presenta como representante del 
inter~ comUn, como cohesionador de la sociedad, como defensor de 
los intereses de la naciOn,etc. 

En la creaciOn de esta i111agen juegan un papel fundamental el 
1 Presidencialismo"+ y las instituciones con su inherente 
burocracia. 

Si E~~~tg~u~t~liá92· 
Este fenbmeno caracterlstico de la sociedad mexicana, es 

expresi ~n el ara de la forma como en la soci eda.d se dominan gran 
parte de la.s actividades relevantes para mantener el control 
social. Como lo ha sertalado Aguil¿i;r Cam:r.n, el Presidente 11 a 
partir de los setentas c ••• > actlla y funciona en verdad como un 
gran coordinador de intere5e:> y de agencias burocrA.ticas 11 

<Aguilar Camin 1q94, p. 37). Est~ coordinaciOn puede decirse, se 
da casi de manera dictatorial• la Con:;tituci6n misma le otorga 
poderes al ejecutivo por $Obre el legislati·..¡o y judicial. 

Adem~s, la sociedad reconoce en la figura ael Pres\dente a 
'su~ repres.:ntante, a 1 a ·ve:. que el se as\.tmE- como el digno 
conductor de la sociedad. Mediante el presidencialismo se 
minimiza la part1cipac1bn polltica 1 Sé coarta la organi~acibn y 
se promueve la pasi·..-id.=ld ya que a trav~s de la .;.igura del 
Presidente se toman decisiones por la sociedad, se 5abe lo que 
conviene a la naciOn, se conceden tierras, se quitan o se nombran 
func.ionario:., se c.re3n o 1?lim1n~n leves. en Tin,. el 
presidencialismo es la mayor ins:ituciOn del 5istema polltico 
mexicano cuyo poder es sumamente ccns1de:rabl2. 

+ Este fenOmcno referido a f'\e'<\CO exclus1vamente. 
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~i! lD!~i~YSi9D~!· 
Las instituciones como factor de creaciOn de la imagen del 

Estado como defensor de la sociedad y· como conformadoras del 
pensamiento ordinario, pueden ser entendidas como ºel lugar idonde 
se articulan, :¡e hablan, las formas que adoptan las 
determinaciones de las relaciones sociales" <Lapassade y Loureau 
1981, p. 1q9> de las cuale:¡ ~a pueden mencionar ~re, aspectos que· 
las caract~ri:an m~s rigurosamente: 

1) "110t\ENTO DE UNlVERSALlDAD: el concepto de insti tuci Oro 
tiene como contenido la ideologta, los sistemas de normas, las 
'patterns; los valores que gulan a la socializaciOn. 

2l "MOMENTO DE PARTICULARIDAD: el contenido dal concepteo de 
instituciOn no &s otro que el conjunto de las determinaciones 
materiales y sociales. 

3l "MOMENTO DE SmGULARlDAD: el concepto de i ns ti tuciOn ti ene 
por contenido las formas organi:acionales, juridicas o anOmicas 
necesarias p.lra alcanzar tal objetivo (la producciOn de una 
mercancia> o tal finalidad <la educaciOn, el cuidado> 11 <Lapassad_e 
yLoureau, ibid.l. 

Considerando estos tres momentos puede decirse que las 
instituciones tienen su aval juridico y material en el Es~ado. 
Mediante ellas se legitima y dis~ribuye el cuerpo de 
conocimientos qu~ compone una sociedad. Las instituciones forman 
parte del orden social desde el momento en que se establecen los 
modos y limites de las actividades sociales relacionadas con 
ellas, lo que hace que toda instituciOn posea un cuerpo de 
conocimientos que 11 provee las reglas de comportamient:o 
institucionalffiente apropiadas. E$ta clase de conocimiento < ••• > 
define y construye lo~ 'roles'que han de desempenarse en el 
contexto da las instituciones mencionadas e ipso facto, con~rola 
y prevé todos esos comportamientos" <Berger y Luckman 19b8,p.B9>. 
Adem~s, como las insti tuci enes e>:i-stentes no fueron creadas por 
los individuos c~n los que se vinculan, ~stas aparecen por encima 
de los individuos como dadas e inalterables, "controlan el 
comportamiento humano ~stableciendo pautas definidas de antemano 
que lo canalizan en una direcciOn determinada, en oposiciOn a las 
muchas otras que podrtan darse teOricamente~ <Berger y Luckman 
1968, p. 76). 

!:! e!:!r:2~r:esi!· 
En las instituciones se da 

trascendencia en la vida humana y 
pensamiento, merece ser anali:ado m~s 
gg l!~ ln~~i!Y~iQO~? Csean éstas 
resultado es el mismo>. 

un fenOmeno que por su 
sus repercusiones en el 

detenidamente11~ Qy~QS~!Si~ 
estatales o privadas, el 

La burocracia es "una forma de- organizaciOn de la 
producciOn: hay burocracia cuando la organ1zac10n de la sociedad 
ha pasado a ser propiedad privada de unos pocos. La burocracia es 
pues, una estructura social y un sistema de poder 11 <Lapassade 
1977, p. 117).. 

Definida as!, la burocracia tiene su base en la divisiOn 
social del trabajo y por ende, en el Sistema Capitalista. Estas 
condiciones determinan que el hombre se enfrente a su trabajo 
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actividad parcial que pertenece a una 
da &l, que le es ajena y que per·tenéCe a _:.Una":· 

desconoce. Asl, sus actividades como bien lo set'lalO-' 
"se erigen ante él en un poder ajeno y hostil, -que le. 

soju:ga, en ve~ de ser ~l quien los domine tya que] ••• cada cual 
se mueve en un determinado circulo exclusivo de actividades, que 
le es impuesto y del que no puede salirse; < ••• > si no qui~re 
verse privado de los medio5 de vida" <Marx 19781 p. 34>. 

Este proceso de 'cos.ificaci~n" <como lo d~nom'i.na Lukacsl, 
tiene su base en la ~c~ird~d en donde la satisface.ion de 
neoceo;:.i,d:i.r~-=: =;'""' ,:t3 ~n 1 a forma de t:"'~fico de mercanc:I as y en donde 
L!'l h:.>1'!1br~ "ende su fuE>r= a de trubajo como una mercancl a mAs que 
e..l pos~e, como si fllera un hombre "libre 11 de hacerlo. De hecho 
esta siLuacibn hace posible que se racionalice+ y mecanice+ el 
trabajo. La racionali:ac10n comprende una progresiva eliminaciOn 
de las propiedades cualitativas humanas del traoajador, deoiao a 
que real i :.a operaciones parcial es abstracta1nente ~aci onales1 la 
mecanización comprende la calculabilidad, que es la concepciOn 
impuesta del trabajo como una tarea objetivamente calculable y 
re-gistrable. 

A la larga la m=canizaci~n y racionali:aciOn del proceso de 
producciOn llevan a que el hombre quede inserto como parte 
automatizada ~n un sistema ~ecAnico que se le presenta como algo 
ya completo y que funciona con plena independencia de ~l y a 
cuyas 1 eyes ti ene que someterse sin vol untad. Es1:.os procesos 
hacen tambi2n que el trabajador asua1a paulatinamente una actitud 
conten.plativa ante el sis.lL.:ma mec:ani:ado que le es ajeno; que 
separe iiu fuerza de trabajo de su personalidad tot.al (ya que su 
trabajo se convierte en una realidad cotidiana p~rmanente e 
insuperabla-l; y que sea un átomo aislado del sistema de trabajo 
(no hay vlnc•.1,los entre los individuos del trabajo en una 
comunidad> dcpendit:ndo su cohcsiOn cada ve: m:ts de las leyes 
impuestas por el mecanismo mismo en el que estA inserto y que 
media sus relaciones. 

El hombre se enfrenta asl ante un proceso de leyes mecAnicas 
que se desarrolla independientem~nte de su conciencia, 
• ••• proceso, pues, que se manifiesta como sistema cerrado y 
concluso, trasforma ta•t:b1~n las: categorlas b~sicas del 
con.portar.liento inr.1~diato del ho~br~ respecto del mundoi reduce 
e3pac:io y tiempo a un coml\n d~nominadcr 1 nivela tambi~n el tiempo 
seg6n el plano del espacio" <Lukacs 1969, p. 97>. 

A la mccani:aciOn y racionali:acion, condiciones inherentes 
a la organizacibn de la producciOn en el sistema capitalista, se 
agregan otras mAs particulares que caracterizan con mayor 
amplitud a la burocracia y que influyen de manera determinante en 
la conformaciOn del pensamiento ordin~rio. Estas son: 

1> La burocracia est!\ organi:a.da 
centraliza el poder en la cumbre. 

+ T~rminos tomados de• Lukacs 1969. 
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2> Requiere de la especializaciOn de tareas. La posesiOn y 
manejo de ciertos conocimientos determina aon mAs la Jerarquia y 
el poder. 

3> El universo burocrAtico es impersonal• estAn delimitadas 
las funciones, definidas y distribuidas de manera fija 
independientemente de quién las realice. 

41 Defiende el anonimato• en la toma da decisiones no se 
sabe donde, cuAndo, como y quién decide. 

51 No fluye la comunicaciOn. Se admiten los mensajes de 
arriba hacia abajo y no hay retroalimentacion. 

bl La transmisiOn de la informaciOn es directiva trAtese de 
un partido, una escuela o un sindicato, e>eiste un grupo que 
ºsabe'' y otros que no saben. El grupo burocrAtico forma a los que 
no saben. Se llega a dar el caso que la formaciOn es no directiva 
pero como lo seNala Lapassade "esto sigue siendo burocrAtico 
miRntras no se vea qua el verdadero problema es el aislamiento de 
esos cuadros ••• " <l. .. apassade ¡q77, p. 2011. 

7> En la burocracia se desarrolla el conformismo. Su 
evidencia m~s clara es la falta de iniciativa, la sumisiOn a 
lideres e idaologlas. 

8> La organiz.aciOn es un fin en si mismo y ya no un medio. 
En los burOcrata& se da un apego a la organizaciOn en cuanto a 
sus estructuras, su vida interna, aus ritos; es un deber absoluto 
y se convierta an su fuente de valores y satisfacciones. 

q) "La burocracia rE:chaza el cambio y la historia ••• tiende a 
conservar sus estructuras, su ideologta, sus cuadros 11 <Lapassade 
1977,p. 203>. Dicho de otra forma, la burocracia establece medios 
de control y vigilancia de los signo» de oposíciOn que surjan en 
las instituciones. 

Estas nueve caractertsticas descr1oen a la burocracia en 
cuanto a su organizaciOn. Pueden mencionarse tambi~n otras que la 
describen a un nivel mAs cotidianos el de la forma en que la 
burocracia se 11 a.propia 11 de la colectividad. Estas sons 

1> Se tiene el poder en el sentido de 11 dirigir 11
, "orientar", 

Qtomar decisiones" y "planificar". 
2l Existe un reglamento Impuesto a la comunidad que permite 

• los que administran permanecer en sus puestos. La rigidez, la 
fuerza y la estabilidad de las instituciones son pilares de la 
dominaciOn. 

3> Existe tambibn una defensa que le da seguridad absoluta 
al sistema <policta,etc.). Se institucionaliza la violencia. 

4) La existencia de esta defensa permite a los 
administradores tomar decisiones, imponerlas y hacerlas respetar 
aon cuando la comunidad se da cuenta de que se le ha perjudicado 
en §~ egQ~c 9§ Q~Si§i~01SQlª~ºcª~i~n~iuygn~i~Q~~2mYni~2si~a; es 
decir, en su libertad. 

5l Los administradores asumen que las personas de la 
comunidad no sen capaces de tomar decisiones porque no tiene?n el 
conocimiento suficiente. Ello permite justificar su autoridad. 

ó) La burocracia intenta programar, planificar, asegurar el 
funciona.n'iiento, acrecentar su peder, y lo que menos le importa es 
al desarrollo psicol~ico de les Individuos. Esta forma de 
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la rin;ume Michel Lobrot as! 1 " El fenbmeno burocrlltlco 
no es por tanto, asimilable a cualquier otro¡ es una forma de 
dominacibn ~Yl g~u~~l§ 1 ••• 1 Desea el 'Bien"de todos: asombroso. 
Llegado el caso, nos obligarA a reali:arlo. Sabe meJor que 
nosotros lo que queremos. Es nuestra voluntad, nuestro 
conocimiento, nuestra personalidad. A C.l debemos la vida y el 
ser".<Michel Lobrot,cit. en1 Lapassade 1977,p. 2281. 

El impacto de esta situacibn en los individuos es el de la 
adaptacibn a un modo de vida y trabajo impl1estos. Est.a. adaptac:.ibn 
incluye a la conciencia que se adecüa a los presupuestos de la 
dominaciOn para cosificarse. Asi se enajenan no sOlo sus 
capacidades, sino ¡¡u p:iiique tambi~n. Al respecto afirma Lukacs: 
11 La transformac1 On de la rel ac16n mere anti 1 en una cosa de 
•fantasmal objetividad> no puede, pues, d~tenerse con la 
conversibn de todos los objetos de la necesidad en merca.netas. 
Sino que imprime su estructura. a toda la conciencia. del hombrea 
su~ cualidades y capacidades dejan y• de enlazarse en la unidad 
crgAnica de la persona y aparecen como 'cosas' que el hombre 
'posee" y 'enajena·exactamente igual que los diversos objetos. del 
mundo externo 11 <Lul:acs 1969, p. 10~>. 

En suma, la burocracia de las instituciones influye en la 
or9ani%aCi6n de la sociedad de acuordo a los cAnones de la clase 
en el pode.-, mediante la inhibic!On de gran parte de las 
cualidades criticas de los individuos. Para ello dispone de una 
gran ventaja• su estructura misma, pues esta es favorable casi de 
manera absoluta para fomentar la sumisión y el conformismo, para 
mantener el equilibrio de las Instituciones y para Influir en la 
conciencia de lo; hombres de manera que se somet~n a dicha 
estructura. 

bi! tl!<9€!!!QU!.i!· 
La hegemonla como forma de dominio politice »e manifiesta a 

trav~s de la lé€QlQ9!.i!· A C.sta se le han dado un gran nOmero de 
slgnlficadcs1 desde el original dado por - Oestutt de Tracy 
(filOsofo de la IlustraciOn> como 11 ciencia de las ideas", pasando 
por el difundido significado de 1'falsa conciencia'', hasta 
definiciones mAs recientes y menos conocidas como la de Adam 
Schaf+· quien la define como "sistema de puntos de vista" , o el 
dado por Gramsci como "concepción del mundo". 

En este trabajo se opta por las ideas de Schaff y Gramsci. 
Del primero, porque sostiene una postura epistemolOgica que 
permite ver a la i dcol ogi a no necesariamente como obstaculiza.dora 
de un conocimienio objetivo (es decir no sieinpre es una falsa 
conciencia>, si no como el punto de vista de una el ase que puede 
&er verdadero o no. Del segundo autor nos interesan sus 
afirmaciones en el sentido de que la ideologla puede servir o 
para mantener el control ideolOgico o para lograr la unidad 
ideológica que sirva a la 11 clase sencilla" para luchar contra 
dicho control. 

Esta postura considera ambas facetas de la ldeolgia sin que 
se contrapongan porque, si bien es cierto que en la sociedad 
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la ideologla de la clase dominante tiene 
caract.erl11tica5 y funciones que la hacen contribuir a la 
formaciOn del pen&an1iento ordinario para mantener su hegemonla en 
la s.ociedad, ta«1bilm es vi:rdad que existen otra& ideologlas no 
hPgemOnica5 que pueden permitir la organi:aciC>n de lo<> hon1bres 
para contribuir al proceso de transformaciOn social. 

Dicho da otra manera, la existencia de 
contrapuestas permite explicar no solo el que 
pensamiento ordinario, sino tambi~n el cambio de 
pensamiento critico en un contexto donde se sabe hay 
p.ara ello. 

i deol oglas 
exista un 
este a un 

obstll.culos 

Ahora bien, vi&ta la ideologla en su aspecto de dominaciOn 
cumple eapeclficamente la funciOn de et~~~~~~O de la sociedad, 
aato ea, indic• qué valores, ideas, creencias,etc. son los 
adecuados para mantener una determinada organ1:acion social. 
Vista de manera general, la ideolog!a es una forma ~util y 
penetrante de control de una sociedad. En este sentido Giulio 
Birardi afirma qu" "La ideologla "'s una prisiOn invisible. Es una 
forma de violencia, en el plano simbOlico, pero solidaria de la 
violencia institucionalizada en las estructuras econOmicas y 
pollticai;.¡ violencia tan profunda quo llega a esconder la 
aervidumbre que engendra <Birardi Biulio 1977, p. 43). 

MA,. especlflcamente las caracterlsticas y funcione¡¡ de la 
ideolog!a de la clase dominante son1 * Tiene car•cter de clase. En una bpoca determinada domina 
la ideologla de la clase que tiene el poder econOmico y politice. * La ideologla de esta clase presenta su inter"s particular 
como i nter#!s. 9eneral. 

S Se pres.enta con matices jurldicos y pollticos que se 
•Mpresan a tr•v"s del Estado con un lenguaje especifico que 
garantiza el establecimiento de "el mito de la igualdad y la 
libertad de todos los hombres anle la ley" <Pa;;: lda 1977, p. 12>, 
abn cuando se est~ en una sociedad desigual. * Es completamente impuesta por un grupo minori~ario, no es 
creada por la sociedad. 

S Al defender sus propios intereses resc1lta s¡:,r falsa pues 
01lstiflca 1011 fenOmenos de la vida social. SeNala Ida Paz que "la 
i deologl a burguesa es por su esencia misma mi x ti f i e adora por ser 
reflejo de las relac.ic,nes rt1ateriales de la sociedad, las cuales 
distorsionan el contenido y la naturaleza re~l de las relacione» 
entre las clases, hacitmdolas parecer como relaciones entre las 
cosa&" tPaz lda 1977, p. 19) .Esto hace referencia a. la funciOn 
principal de la ideologlas Imponer un modo de conceoir la vida de 
tal forma que '"' perpetCle la hege1oonla de la clase dominante. 

Por otra parte, a estas funciones les corresponden 
contenidos especifico; qua se rt!-pre~cntan a través de medios como 
la familia, la escuela y los medios de comunicaci6n masiva 
principalmente, con diversos matices.. Algunos de los m&s 
repetidos por ser pilares del sistema capitalista son: 
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· ·.... * Presentar al Estado como el representante del intertts. 
general de la sociedad. * Moldear las necesidades de los individuos para dirigirlas 
hacia el consumo mercantil ~uperfluo. 

*Crear y alimentar prejuicios sobre las clases explotadas. * Disimular la esencia de la sociedad capitalista, su 
naturale:a, sus contradicciones, y sus instituciones utilizando 
factores tecnclOgicos para ello. * Justificar el comportamiento de las sociedades 
capitalistas desarrollad as como modelos. econO.ni cos y etapas 
naturales del desarrollo de la~ sociedades. 

t Ocultar las verdaderas causas de los conflictos sociale~ y 
politices pre~entAndolos en su lugar como resultado de conilictos 
familiares, psicológicos y emocionales. 

*Se niega la E~1stencia de clases antagOnicas y de barreras 
sociales que no puedan superarse. En su lugar sa habl~ del 
equilibrio de la~ soci~dades. * Presenta imAg&nes estereotipadas sobre lo» obreros, los 
desen,pleados, la revoluc10n 1 las luchas laborales, las relaciones 
f .ami 1 i ares 1 ~te. * Presenta un modelo de hombre: d1n~inico, agresivo, con 
interés de superarse individualmente pero que acepte pasivamente 
1 os. val ores. de la doilli nac i On 1 un hombre acr l ti co. 

-*Presenta como iiT1pos.ible la uniOn entre la vida familiar y 
1 a poli ti ca. 

$ Se habla 
puede hacer uso 
consumí dor 11 >. 

de la libertad del hombre: aquella de la 
para cc111prar lo que desee <"libertad 

que 
del 

t: Su lenguaje est~ di5imulado con términos tecnocrAticos1 se 
habla de consumido~ en lugar de hombre, de estratos sociales en 
lugar de clases, de scci.edad de consumo en lugar de sociedad 
capitalista o de cla5es, etc. * Se misti~ica la diferencia entre los sistemas econOmicos 
capitalista y socialista; esto es, 
se ocult~n las di~erencias. 

se acentóan las semejanzas y 

Asl, puede abservarse que la ideologla de la clase dominante 
tiene· una gran fuerza m~s aün si a le ya mencionado se agrega el 
que no se han escatii11at.lo esfuerzos para di+undirla. Desde los 
sucesos de la Comuna de Paris h~sta el desarrollo de las actuales 
formas de propaganda, ~l apoyo a la investigaciOn y a los 
proyectos educativos que han permitido una mayor penetraciOn de 
esta ideologfa en la saciedad 1 ha s1do exhaustivo. A ello ha 
contribuido en gran medida la Psicologla pues gran parte de las 
téocnicus utili:?:adas por los medios de comunicaciOn masiva para la 
publicidad y propaganda provienen de ésta ciencia. 

Puede sef'talarse en su¡na, que 1 as caracterlsticas, funciones, 
contenidos y ~~dios de la idcolog!a de la clase dominante 
ln+luyen en la conformacien del pensamiento ordinario porque 
est~n dirigidas precisumente a oebilitar el pensamien~o critico 
coartando todos los instrumentos que le permitirlan a los hombres 
aprehender las causas de los fenOmencs politices y sociales. 
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En cuanto a la ideologla como factor de lucha o de 
organizacion para liberarse del dominio polltico, puede 
Mencionarse que ~sta, representa una forma de concebir la 
realidad de la clase dominada. Puesto que la ideologla representa 
un punto de vista de clase, ésta aparece estrechamente unida a 
los intereses de tal o cual clase. Como ya se menciono, la 
ideologla de la clase dominante tiende a ocultar la realidad 
porque ello le permite mantener el ~~2~Y gyg; pero la ideologla 
de la clase dominada, aOn cuando muchas veces reproduce la 
ideologla dOlllinante, se ocupa mAs bien de conocer la realidad ya 
que sOlo Mediante la obtenciOn de la verdad es como puede lograr 
'liUS intereses. 

Este punto de vista de clase es una posibilidad de 
conocimiento de la realidad mAs objetiva que la ae la clase 
dominante porque como acert.adamente lo ha scnalado Lo..-Jy: a>Nel 
punto de vista de la clase revolucionaria es superior al de las 
clases conservadoras, porque es el ~nico capaz de reconocer y 
proclamar el proceso de cambio soc1al ••• "<LOwy 1975,p. 38>; b> 11 el 
proletariado < ••• > cuyo interés coincide con el de la gran 
mayorta < ••• > no estA obligado a ocultar el contenido histOrico 
de su lucha¡ ••• "libid.p. 41>¡ c>" ••• el proletariado no puede 
tomar el poder y transformar la sociedad m~s que por un acto 
g~!i~!:t:.299 y consciente. El conocim1cnto obJetivo de la realidad, 
de la estructura sc.cial, de la coyuntura poli ti ca, es en 
consecuencia una condiciOn necesaria de su práctica 
revolucionaria¡ corresponde, pues, a su lnteres de clase•• 
libid,p.42>¡ y dl porque el prole•ariado no toma solamente su 
punto de vista como el Onico verdadero, sino que es capaz de 
incorporar las verdades parciales producidas por la otra clase. 

En slntesis y en palabras del mismo autor 11 
••• el punto de 

vista del proletariado no es una garantia suficiente del 
conocimiento de la verdad objetiva, pero e~ el que o~rece la 
mayor posibilidad de acceso a la verdad. Y ello se debe a que la 
verdad es para el proletariado un medio de lucha, un arma 
indispensable para la revoluciOn. Las clases dominantes, la 
burguesta <y tambi~n los burOcratas, en otro conteKto>, tienen 
necesidad de mentir para mantener su poder. El proletariado 
revolucionario necesita la verdad 11 <ibid. p. 44). 

Aunque no hay duda en cuanto a que el Estado, las 
instituciones, la burocracia y la ideologia son factores de 
dominio polltico tanto a nivel de organizaciOn como de direcciOn, 
y que su influencia abarca a la sociedad en su conjunte a nivel 
polltico social¡ tairopoco hay duda sobre la posibilidad de 
surgimiento del pensamiento critico en este contexto de 
dominaciOn pues, las ideas antes expuestas dan la pauta para 
ast sostenerlo. 
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'>. (('·:'?Y:2 D7J~Rt11NANTES PSICOLOGICOS DEL PENSAMIENTO ORDINARIO 

- ¿_·-:' _:; :i.:.-':·. :·.; 

--:~·::.,_: ;/~~;:~-~;·>,~i~:EÍ~-: ~~·n·samiento ordinario de los hombres tiene algunas de sus 
·,:;'.·.·,:".· ;.:·:t·a1 __ ce&:-.·-·en:,_ lo- que en este inciso se denomina 'determinantes 

'-·:psicolOgicos~. Estos se refieren a los aspectos comportamentales 
:·, d&_/\fos·- individuos que permiten se adapten al medio m~s que a 

.:,. "·intentar ·transformarlo. En ellos se incluyen fundamentalmente 
·-:dcs1 .el conformismo y lia obediencia • 

. ¡;Qt:iEQ8!::!.!!l!::!Q. 

~os estudios realizados en Psicologla Social sobre el 
conformismo rebasan en cuanto a las implicaciones sociales que 
~los: mismos resultados permiten considerar, otras temAticas de 
esta disciplina. En relaciOn al cambio social y a las condiciones 
impuestas por un grupo <aceptadas por los individuos>, la 
relevancia de conocer las conoiciones en que surge el conformismo 
tiene que ver a la ve: con la forma de romper con e1 pues es 
el aro que el conf ormis.110 responde a las nec:es1 dad es de equi 1 ibri o 
social y a la necesaria adaptaciOn de los individuos a ella. 

Existe confor1t11dad cuando "un 
comportamiento o actitud a fin 
compC1rtami en to o actitud de un grupoº 
La conformidad es una forma de 

-diferencia de la obedi~ncia en que: 

individuo modifica su 
de armonizarlos con el 
<Moscov1ci s. 1985, p. 43). 
influencia social que se 

1> La presión a conTormarse es ejercida por pares que 
disfrutan del mis1T10 status que el individuo que se conforma. 

2> La conformidad puede producirse sin que el grupo desee 
ejercer una intluecn1a. 

3> Los inoividuos que se conforman tienen un comportamiento 
similar al de la fuente de influencia. 

Los estudios soore el conformismo han sertalado los factores 
que llevan a los individuos a ceder a la presiOn de un grupo. De 
~stos factores cabe destacar los siguientes: 

1l Las caracterlsticas individuales. 
a> Nacionalidad. Se han encontrado diferencias en la 

tendencia a conformarse segun la nacionalidad. Se concluye que el 
conformismo estA muy ligado a las condiciones sociales y 
culturales en las que el individuo se desarrolla. 

bl Sexo. Se ha observado que si hay diferencias segOn el 
sexo. Aunque es bajo ciertas condiciones , se dice que las 
mujeres tienden m~s al conformismo que los hombres. Desde luego, 
estos datos han sido puestos en cuestibn y demandan mayor 
profundizaciOn en los estudios que pretenden constatar esto. 

2l Caractertsticas del grupo. 
a> TamaNo del grupo. El nomero de miembros de un grupo que 

ejercen presiOn sobre el individuo se ha considerado como uno de 
los factores mAs importantes en cuanto a la determinaciOn del 
conformismo. Se ha observado que cuando este nOmero de 
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int•grantea •• entre b y 10, el conformismo es mayor que si es un 
nOm•ro menor o mayor a ~stos, 

bl Unanimidad en las respuestas. En esta caso la conformidad 
serl mayor un la medida en que se manifiesta acuerdo entre los 
integrantes del grupo sobre •l problema en cuestion. Cuando hay 
oposiciOn un las opiniones dishinuye el grado de conformismo. 

31 R•lacion •ntr• •l individuo y al grupo. 
al 

obtener 
miembro• 
comOn, 

Niv•l d• interdependencia del individuo y del 
las recompensas, La conformidad es mayor 
del grupo trabajan a fin de obtener una 

grupo para 
cuando ios 
recompensa 

bl Grado de aceptaciOn qua el individuo sienta por el grupo. 
c> Grado de aceptaciOn qu• el Individuo siente por parte del 

grupo, 
En tatos dos Oltimos incisos no hay resultados homog~neos, 

mla bien han resultado contradictorios o insuficientes para 
determinar su influencia en el confor11i•n10. Se ha dejado sel'lalado 
sin embargo, la necesidad de ser tomados en cuenta para la 
realizaciOn de futuros estudios, 

d> Status del individuo en al seno del grupo. Las personas 
que tienen un atatus intermedio en el grupo tienden a conformarse 
mls. Aquellas que tienen un status mayor casi no se conforman y 
los que tienen uno menor ti•nden al conformismo en la medida en. 
que logren un mayor status en el grupo. 

En cuanto a las explicaciones del porqu~ se conforman las 
personas no hay aon acuerdo, S1n embargo, entre laa explicaciones 
que se han dado, las que han logrado obtener un mayor peso en el 
anlliais teOrico de la conformidad aon1 

A. Las per•onas se c:cnfcra1an porque el desacuerde con el 
grupo es miDgi cgmYo~t~SQt que al acu~rdo, Esto es, cuando hay 
desacuerdo con el grupo se pierde la confianza en si mismo .Y 
viceversa, cuando hay acuerdo aa gana confianza, El hecho de que 
la persona sienta desconfianza sobre la validez de ~u informaciOn 
crea una mayor susceptibilidad a dejarse influenciar respecto a 
la informaciOn. 

Esta llamada 'influencia informacional' depender~ de la 
ambigüedad y dificultad del estimulo de tal manera que la 
conformidad sarl mayor cuando el estimulo sea susceptible de 
verificarse pero, siempre y cuando reconozca que los otro• 
miembros del grupo son m~s competentes que •1 <Moscovici 
1985, p. 60). 

e. Una aegunda explicaciOn da la conformidad se refiere a la 
influencia normativa. Esta segunda razOn que intenta explicar el 
conformismo consiste en adjudicarlo al deseo de adquirir 
recompensas del grupo o bien el deseo de evitar el castigo de 
&ste. La influencia normativa es ~As efectiva dependiendo de 
factores talea comos 

- la atracciOn del grupo 
- la interdependencia en las recompensas 
- al at~tua,etc. 
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Finalmente, una tercera explicac!On d& la conformidaa 
<;. :':,.· s•' refiere a 'sta como una forma de negociac!On entre el 

·.::._.:_Individuo y el grupo. Moscovici, autor que sostiene esta 
explicacion, afirma que la conformidad tiene por funciOn reducir 

·el ·conflicto eliminando la desviac!On. Para que suceda e&to s,on 
necesarias algunas condiciones1 

- la exi•tencia de una norma de 
eMiste una sola respuesta correcta a 

- el grupo deoe ser •n6mico; 
posici6n fuertemante interiorizada , 

objetividad que estipule que 
la pregunta en cuestiOn. 
e•to es, debe pc•eer una 

- por ~l contrario, el individuo tiene que ser 'anOmico•, es 
decir, estar desprovisto de una pcsiciOn fuertemente 
Interiorizada • 

Considerando esta ~ltima explicaciOn se hace necesario 
diferenciar tresa tipoa de conformi&mo1 la intarior12ac1bn, la 
identiflcaciOn y la conformidad simulada. 

LA lNTERlORlZAClON,+ 
Se considera el tipo de conformismo mAs permanente, Es la 

forma de conformidaO niA.s fuerte ya que al sujeto hace suyos el 
sistema de valores y los actos del grupo hasta tal punto que no 
percibe ni siquiera que ha sido influenciaao. Los valeres y actos 
i;on muy r"'siste:nte:s al cambio, La funciOn de la interiorioaciOn 
es la de dar a los i ndi vi duos 1 a certe: a. de que estAn cerca de 
una verdad fisica y social, es decir 1 el grupo· e» el marco de 
referencia para validar el conocimiento sobre la realidad. 

LA lDENTlFlCAClON. 
Menos arraigado que el anterior, en este tipo de conformismo 

el individuo desea ser semejante al influenciador, Para el gujeto 
lo importante es la definici6n de •l mismo, lo cual obtiene como 
resultado de la influencia. 

CONFORl11DAD SHIULADA. 
Este tipo de conformidad es el m~s d~bil pues el individuo 

adepta los valeres y comportamientos de un grupo solo en forma 
pñblica mas no privada. E~ un conformismo meramente instrumental 
para el in di vi duo pue» le permite sol arr1ente el evitar 1 a 
devaluaciOn, el recha~o o el castigo, Esto significa que cuando 
las condiciones de presiOn cambian, el suje~o vuelve a ~us 

propias creencias. 

Socialmante el primer tipo de conformismo tiene bastantes 
m~s implicaciones que el Oltimo. De hecho este Oltimc por ser el 
mAs débil, ea considerado ya como una forma de resistencia a la 
influencia. No asl el primero, pues, si los individuos ~e 
conforman como forn1a de obtener verdades habr la que preguntarse 
de qué verdad se habla, si como sucede en los experimentos, la 
mayorla del grupo est~ de acuerdo en "el error 11 y el individuo se 
conforma a una mayorta equivocada, y peor aOn, si los individuo~ 
QR adhieren c.orisci entemente a estas posturas equi vocada.s. 

+ Se adepta en este trabajo esta acepciOn de conformismo. 
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L.os resultados de estos estudies no permiten ser optimistas 
si COlllO lo ael'lalan Mcscovici y Paicheler "la observaciOn de todo,¡ 
les dlas y los hechos historiccs nos demuestran que les 
individues y les grupos pueden complacerse en el error colectivo" 
U1oscovici 1985, p. 1781. Vale inclusive hacer la ev.cepciOn en 
cuanto a la gran cercanla existente entre lo sucedido en les 
experimentos y la realidad. Ademl!.s, se puede sel'falar tambi~n la 
doble vertiente en que los estudios sobre el conformismo pueden 
ser utilizadoss para reforzar el conformismo en la sociedad o 
bien para romper con t!ol con vistas a un cambio en la forma de 
actuar y pensar. La moneda queda en el aire y estos sehalamientos 
obligan a establecer no sOlo los limites de la conformidad sino 
la amplitud misma de los aspectos relacionados con ella, 
incluidas &us consecuencias. 

08§;º111;!:1~1& 
L.a obediencia, entendida como la modificaciOn 

comportamiento de un individuo a fin de someterse a una autoridad 
legitima, es otro factor socio-psicolOgico que influye en la 
creaciOn o mantenimiento del penEamie:nto ordinario. 

La cuestiOn central sobre la obediencia gira en torno 
saber por qu~ las personas obedecen Ordenes provenientes de una 
autoridad. Las respuestas tienen evidentemente implicacion~s

sociales y pcllticas que van m.!.s allA de los resultados obtenidos,, 
por Milgram <pionero en este tipo de estudios>. 

Entre los aspectos que determinan la 
encuantran1 

obedienci 

11 L.a proMiaidad flsica de la victima. ($41 
Se ha observado que entre mAs cercano estb el sujeto·· 

obedece del sujeto al que se castiga, menor es la obediencia •. 
el contrario, entre menos contacto haya entre los sujetos 
es la obediencia. 

21 Fuentes del poder de la autoridad. 
En este caso tambi&n es importante la prowimidad ff sica del 

experimentador -considerado como la autoridad- para aumentar la 
obediencia. 

La autoridad ejerce una influencia importante aQn cuando no 
pertenezca a una instituciOn prestigiosa¡ mAs aon, puede ser una 
autoridad "inmoral" y ser obedecida por una parte importante- --de-, 
los individuos. 

Se ha observado tanabi~n que la obediencia tiene que ver con 
que las Ordene!i procedan de un personaje con autoridad clarame~te 
definida, de otra forma, si la autoridad se opone a una accion,- _o 
si la orden es dada en lugar de la autoridad por otra persona,_ o 
bien cuando dos autoridades dan Ordenes que son contradictorias,.~ 
la obediencia es muy d&b! l. , · " 

31 L.os efectos de grupo. · · ,. ·.. ·-·" 
Algunos estudios han abordado la tarea de determina~.-\::co'ino' 

actOa la relacit>n de un sujete con sus iguales, sobre·:. 
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l..os ·resultados a los que se ha llegado son: 
Cuando el individuo ejecuta la orden con ayuda oe otros 

duos ~stos en un momento determinado del proceso desisten 
a es poca por parte del que ejecutaba la orden. 

Cuando los individuos son los que ejecutan la orden y el 
c:tro el que ayuda, la obediencia es ~umam&nte alta (es decir, se 
lleva la orden hasta sus extremos>. 

explicaciones a estos resultados son varias aunque en 
sOlo una de ellas ha cobrado fuerza. 

primi:-ra explicacitJn sugiere que la!i personas obedecen 
porque sor1 s~dicas y 11 gozan 11 con el mal que hacen a. otros. 

·otra explicaci6n sugiere que las personas ob<>d<>cen porque 
no hacerle daNo a las dem~s y que su comportamiento 

·ob-ediente no tiene relaciOn con situaciones dentro de un conteMto 
real. 

Estas dos e>:plicaciones han sido invalidadas porque se ha 
demostrado que en los experimentos las personas no go:an al 
apli_car descargas e-l~ctricas y ademil\s si perciben cuando laF> 

·.victimas sufren. 
- l..a ~xplicaci6n m~s ~ceptada actualmente es la dada por el 
mismo Milgram. F'ara este autor existen dos estados psicolOgicos1 
el aut6nomo y el dt> agente. En el primero, el individuo sec
considera personitlmente re-$ponsab1e de sLts actos y su concienci.a 
es su guia de comportami onto; en el segundo, la persona - se 
considera que forma parte de una estructura jer:.rquica y-que cl.as
personas situadas por encima de ella en la Jerarqula :_son las 
responsables de sus ac:tos, siendo la guia de su comp.C~tamiento 
las 6rdenes de las autoridades. · · 

En el paso dei estadio auttinomo al de agente influyen 
aspectos como 11 ••• las recompensas anteriores por. su sumisiOn a la 
autoridad en el ma1-co de la fami tia, la escuela y el trabajo, asi 
como la percepción de que la ciencia es una empresa social 
legitima y que el experimantador constituye una autoridad 
legitima en la s1tuAciOn experimental. Una vez que un sujeto 
llega al estado de ag1>nte adquiere sensibilidad respecto a los 
deseo$ de la autoridad, acepta la definici6n de la situaci6n dada 
por la autoridad y siente una responsabilidad menor hacia sus 
propios actosº Moscovici 1985, p. ó7). 

Esta tercera explicaciOn hace evidente la relaciOn de la 
estructura social actual con la obediencia. En un sistema donde 
se privilegia a las Jerarqulas <porque el sistema mismo ast estA 
organi~ado>, en donde se apru~ba la obediencia (porque el sistema 
ast lo requiere> y donde se rechaza la oposiciOn. <porque 
aceptarla implicarla romper con el equilibrio que tanto cuesta 
mantener>, estos resultados ~on obvios y alentadores. Sin 
embargo, en contraste con lo que significa la posibilidad de 
lograr el desarrollo autOnomo del hombre y la sociedad, estos 

·resultados motivan gran preocupaciOn. Al igual que e.en el 
conformismo es necesario profundizar en los limites y alcances de 
este proceso si en efecto, se quiere aportar al desarrollo humano 
y no a su obstaculi2aciOn. 
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Los estudios sobre la conformidad y la obediencia aqui 
resetrados brevemente ilustran las condiciones en que los 
individuos ll>Odifican su co~portamiento y opiniones por la 
influencia grupal o por la de una autoridad. Los resultados como 
ya se ha sehalado van mlis allli de lc.s experinientos mismos. P•r• 
los individuos puede ofrecer algunas ventajas el obedecer y 
conformarse; es el caso de aquellas que evitan el rechazo del 
grupo confor•Andose o del que obtiene recompensas por obedecer. 
Sin embargo. visto mlis globalmente estos procesos de influencia 
social plantean seri;os cuestiones• 

¿Hasta dOnde estos procesos inhiben el cambio social? 
¿ Ha•ta dOnde estas ~ventajasM se revierten en el in -
dividuo en t~rminos del logro de su pleno desarrollo ? 

Por el •omento, un resquicio optimista en torno a estas 
cuestiones es tal vez el referido a los estudios sobre el 
.. desmoronamiento del conformismo" <influencia de las minarlas> 
realizados por Serge Moscovici <1979> principalmente, Habr!a pues 
que profundizar en el estudio de las condiciones sociales que 
dartan a las personas la posibilidad de oponerse a la sumisien, a 
la autoridad, al conformismo y al pensamiento ordinario por 
consecuencia, esto es, las condiciones que permitan a los hombres 
lograr su libertad. 

1 • 3 cot'IENTAR I OS 

En este 
psicolOgicos 
influencia 
ordinario. 

capitulo se han abordado los factores sociolOgicos y 
que se consideran los mAs relevantes en cuanto a la 

que tienen en la conformaciOn del pensamiento 

Esta descripciOn, que desde luego no refleja la compleja 
interrelaciOn que en realidad se da en~re los elementos 
sociolOgicos y psicolOgicos, representa la ba~e para este 
trabajo, considerando que el desarrollo del pensamiento critico 
requiere del conocimiento de los factores que le son opuestos o 
que lo inhiben. No conocerlos limitarla a la vez este trabajo¡ 
explorarlos por otro lado, permite seNalar sus posibilidades 
<alcances>. 

Como se afirmb al inicio del capitulo, en principio 
pareciera una visiOn pesimista, pero sblo en principio. Para 
fortuna de los hombres e infortunio del sistema, el aflin por 
crear ho&bres autOmatas aon no se ha cumplido. La relaci6n entra 
los factores sociales e individuales es tan compleja que rebasa 
las intenciones de someter al hombre a intereses que le sean 
ajenas. Tan falso es pues, negar que han ganado terreno los 
intereses de dominaciOn como lo es también el asumir que no hay 
soluciOn posible y que todo estli acabado. 

El pensamiento ordinario ha sido desarrollado y difundido 
porque se sabe de su "utilidad" en el mantenimiento del 
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ha · ~:tj~IH br i o s~ci a~'' 1 el pensamiento crl Úco ~n contrap~rt~, 
sid.o:rnhibido -porque se 'sabe- se. intuye más bien- de ·su ·fuer: a·· en 
la_ transformac!On social. 

Por ello, si los factores que conforman el pensamiento 
ordinario forman parte de la superestructura de la sociedad, el 
nivel de actuaciOn primero debe darse ah! mismoz al nivel de las 
conciencias, del ega!ªmigatº• De igual manera, si e~tos factores 
suponen un hombre acritico lo que hay que formar son hombres 
critico,.. 

Sostenemos entonces, que una posibilidad para enfrentar esta 
situaci6n es explorar los medios coma el pensamiento critico 
puede desarrollarse y oponerse al pensamiento ordinario de tal 
forma que pueda establecerse su relacibn ~en el cambio soci3l. 
Esta posibilidad cobra fuerza si se considera que el conocimiento 
sobre los factcres qu& conformón el pensamiento ordinario ha 
a van:: ado, mi entras qu¡ao el del pensam1 en'to crt ti ce se na 
dc~cuidado y, en los casos donde se ha realizado, ha servido para 
disfra~ar las mislltdS. inlencior1es do dominaciOn. 

La idea eD, entonces, que la F·si col ogi a Social profundice en 
estos aspec'tos para contribuir a un proyecto de transformacibn 
social b~néfico para el legro de la libertad humana. Esto no 
significa que sea a la Psicologla Social a la que corresponda en 
exclusiva el cambio, ni mucho menos que el mero desarrollo del 
pensamiento crf tico sea suficiente para lograrlo, sino 
simplemente que la Psicologla Social tiene bastante camino que 
recorrer en e~te sentido. 
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NOTAS 

ll Pan!Ulllianto ordin.ario. El sentido dado a esta eMpresiOn por 
Karel Kosik y que se adopta en este trabajo, est~ comprendido en 
los siguientes p~rrafos: 

• ••• la 'existencia real' y las formas fenom~nicas de la 
realidad -que se reproducen inmediatamente en la mente de quienes 
despliegan una praxis historica determinada, como conjunto de 
representaciones o categorlas del 'pensamiento ordinario' <que 
sOlo por un 'h~bito b~rbaro' se consideran conceptos>- son 
distintas y con frecuencia absolutamente contradictorias respecto 
de la ley del fenOmeno, de la g~!~~~!~C2 de la cosa, o del nOcleo 
interno g~g:n.s!.!!!. y su concepto c.orrespondiente". 

Mla practica utilitaria inmediata y el sentido combn 
correspondiente ponen a los hombres en condiciones de orientarse 
en el mundo, de familiarizarse con la~ cosas y manejarlas, pero 
no les proporciona una SQ!rul~~O§i~o de las cosas y de la 
realidad". 

11 La pr~ctica utilitaria de cada dla crea 'el pensamiento 
ccmQn• -en el cual se captan tanto la cosa y su aspecto 
superficial como la t~cnica del tratamiento de ella como forma de 
su movimiento y de su existencia. El pensamiento comón es la 
forma ideolOgica del obrar humano de cada dla (, •• l La 
representaciOn de la cosa, que se hace pasar por la cosa misma y 
crea la apariencia ideolOgica, no constituye un atributo natL.\ral 
de· la cosa y de la realidad, sino la proyecciOn de determinadas 
condiciones hi st6ricas IH~ir:.i±isªQª§' en 1 a conciencia del sujetoº 
CKarel Kosik 19b7, pp. 2b y 32>. 

2> Alienacibn. Esta es entendida aqul en los dos sentidos que la 
teorla marxista le asigna <segOn Schaff)1 
A. Como alienacitln objetiva 11 la alienacibn designa la relaciOn 
entre el hombre y sus diversos productos¡ esta consiste en ques 

a> el hombre crea las cosas, ideas, instituciones,etc. 
existentes, pensando en la satisfacciOn de determinadas metas en 
relaciOn con aquellas; 

b> estos diversos productos del hombre, sin embargo, en un 
determinado ~ecanismo social y sometidos a las leyes que rigen a 
este mecanismo, funcionan a veces de una manera que no ha estado 
en la intenciOn d~l hombre, y esta autonomla de su manera de 
funcionar ante las metas fijadas por su creador se convierte en 
un elemento de la espontaneidad de la evoluciOn social¡ 

e> los productos del hombre se transforman asl, en el marco 
de la relaciOn de alienación, en un poder ajeno al hombre, que se 
enfrenta a la voluntad de ~ste, frustra sus planes y llega 
incluso a amena.zar su existencia, sometiéondolo bajo su dominio 11

• 

B. ColllO alienaciOn de st mismo es "la relac:icn del hombre con los 
dem:is hombres, con la sociedad y consigo mismo 11 (Adam Schaff 
1979, pp.143 y 93). 
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3l HttQe.anla. Para Gramscl la hegemonla equivale a la penetraciOn 
ideolbgica a trv~s de la sociedad civil, entendida ~sta a su vez 
c0tno •una e$pecie de estado vigilante nocturno, organizaciOn 
coactiva que tutelarA el desarrollo de los elementos de sociedad 
regulada en incremento continuo ••• 11 es la "hegemonta polltica y 
cultural de un grupo social sobre la entera sociedad como 
contenido Hice del Estado" <cfr. Sacristlln M. comp. i9BO, 
PP• 290-2921. 

4l Experi...,,to de MilQram. 
Los datos de este experimento se citan a continuaciOn: 

11 Mi l gram concib1 O un procedimiento experimental para 
determinar en qu~ condiciones un sujeto aplicarla dolorosas 
descargas el~ctricas a otro indi~iduo tras haoer recibido la 
orden de una autoridad. Al llegar al laboratorio, el suje~o se 
encuentra con un hombre de edad madura que declara que también ~l 
participa voluntariamente en la experiencia. El experimentador 
les e~plica que su invest1gacibn trata 5o~re la influencia del 
castigo sobre el aprend1:aje. Tras un sorteo amaNado , se asigna 
al sujeto el papel de profesor y el hombre de edad madura <en 
realidad un cbmplice del experiment.ador> r&c1be el papel de 
alumno. Entonces, el alumno es atado con correa; a un asiento y 
se le fija un electrodo en el brazo. Se le dice al profesor que 
su tarea consiste en leer parejas de palabras al alumno, 
verificar que éste es capaz de repetirlas e infligir al alumno 
una descarga el~ctrica cada vez que cometa un error. Para 
infligir estas descargas, el profesor utiliza un generador 
provisto de 30 botones etiquetados <de 15 en 15 voltios!, desde 
15 hasta 450 voltios. Unos letreros colocados sobre los botones 
llevan inscripciones que van da~de •descarga ligera'para los 15 
voltios, hasta 'pel igroi descarga potente~para los 375 voltios y, 
finalmente 'XXX'para los 435 voltios. Durante el desarrollo de la 
esperiencia, el alumno comete numerosos errores y el proiesor 
recibe instrucciones de aumentar un paso el voltaje de la 
descarga con cada error. Cada vez que el profesnr manifiesta 
deseos de detenerse, el experimentador le da una orden. Las 
Ordenes forman una serie de cuatro que van desde 'le $Uplico qu& 
continbe~ hasta 'no le queda m¿s rem~dio, ~i~Q~ que continuar• 
<Cit. ':'O Noi;.covici 1~05, p. ó3). 
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_DE PENSAMIENTO CRITICO 
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"¿COMO SE POORIA EXISTIR EN 
CUANTO PERSONA OUE PIENSA Y 
TOMA DECISIO!'<O:S POR SU CUEN
TA, SI UNO SE RESIGNA A CIE
GAS CON EL SISTE"IA EN QUE 
VIVE ?i. 

KWF\NT ;;E111!3lUS 
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"TENEMOS QUE 
PENSAR LO REAL 
RA MAS ¡jJFlCIL 
NAVEGAR EtHRE 

DESCUBRIR QUE 
ES LA AVENTU

DE TOOAS. ES 
MUTILAC!ON Y 

CQN;::us10N, ErHRE ESCLEo.;:osts 
y m::r.rv.~. E'lTRE RACIOMALIZA
CION E IRRACIONALIDAD, CON Y 
CONTRA RAZON-1 OCl!RA." 

EDGAR MORIN 



¿ auc. es 
una tknica, 
trabaja Ctste7 

¿Es un 
realidad? 

CAPITlLO 2 

ctlNCEPTUALIZACIDN DE PENSAMIENTO CRITICO 

el pensamiento critico? ? Una habili 
un tipo de pensamiento o una de las 

medio de adaptacibn o de conocimiento 

Conceptualizar el pensamiento critico no resulta una tarea 
sencilla. No lo es desde el momento en ql\e en la Psicologla no 
existe adn acuerdo sobre lo que es el pensamiento <esto ·se 
evidencia en la gran diversidad de postura!t tebricas existentes 
al respecto>, no estA integrada la informacibn y el pensamiento 
critico no ha tenido cabida en los estudios reali=ados sobre el 
pensamiento <a excepcibn de los reali:ados como parte de la 
PsicoJogfa aplicada>. 

Se considera que una conceptual i.:: ac i. bn del pensamiento 
crftico resulta nece-sciria para avanzar en el estudio de est¡
proceso. Sin embargo, los el~mcnto$ Eavorables a esta tarea no 
estAn dados aO.n ~uficientemente. Ha sido por ello necesario el 
recurrir· a otras ~rea$ de estudio CSociologia y Filosof!a 
especlficamentel para, por lo menoCE., iniciar el trabajo de 
integraciOn que en este aspecto se requiere. La aportac.ien de 
este caplulo no es la de dar una definiciOn o conceptualizac.ien 
"acabada.,, sino la de QC.~á.~O.t!r:. '.;!Q~ 'ª-€1.~~c;i.~U de la!:. posturas y 
elementos particulares de cada una de ellas que aportan a die.ha 
conceptualízaci6n. 

rJ. 122.i!r:lo!..~Q. por tanto, de este cap!tulo es el de 
~gn~~t~2lL~ªc ~l egQáªmlglJ~Q ~c!tl~g tomando en ~~~n!! 12~ 
~!@m€nt2á q~ Qii~c~o.t~á eQá~gcaá ~u tQ~QQ ~t tgm~~ 

Es importante hacer notar qlle se pretende conceptual i iar y 
no definir el pensamiento critico. La diferencia ~striba en el 
grado de precisibn que una y otra requiere. Mientras una 
definicibn exige una dct~rminacibn m~s objetiva de sus elemantos, 
la conceptualizacibn no, pues es mhs general y da un mayor margen 
para sertalar solamente algunas carac.tertsticas del concepto que 
nos interesa. 

El capitulo ;e ha subdividido &n tres incisos. El primero 
aborda por separado los conceptos de pensamiento y critica. El de 
pensamiento desde Ja Ps!colog!a y el de critica desde la 
Filosoffa. La intenciOn de este primer inciso es la de sentar las 
bases conceptual es que apoyen tanto el contenido dP.l t:equndo 
inciso como la conceptualización misma del tercer inr.i~o. 

En el segundo inci~o ~e de:~ribir~n algunas aproximaciones 
al cc•n.:-e11to d~ pensa{l'ltento crl tic.o. SE- habla de aproMimacicnes 
porque, a excepción de los tr~bajos realizados por lo~ 
funcionalistas, los dem~s que se describen aqut no se refieren 
especifica.mente a.l pensamiento critico. Esto es, la selec.ciOn 
hecha se basa en la interpretaciOn que hacemos de dichos trabajos 
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en cuanto .. su utilidad pára la'i;i:íríC:ept~~~t¡;zac'i6n1fr'1>;;/~¡..'l>1ir'arÚ 
pues la selt!cci6n y se rescatan'aqÚel!OS'' elementÓs .. de.· 'cadá <.:: 
postura que nos acercan.- a .. preCisar ''." fas'-7cual i dádes ·'"de<··· ''"-un-.;-;,.:_ · 

pensa::e::
0

t:::::c~:ciso ..., trabaja proplam~~Ü-:bj:;~?''.~~~=e~to• 
que desde nuestro punto de vista sirven a la conceptuall:acibn 
del pensamiento critico, 

2,1 DOS CONCEPTOS BASEa PENSAMIENTO Y CRITICA 

Pensamiento y critica son conceptos que encierran cada uno, 
muchos sen ti do!: i 111portantes. Es f~ci l confundir se en la 
ccmplojidad de las definicion~s y debates que se h•n acumulado en 
torno a ambos conc~ptos. Sin emb~rgo, para poder acercarse a la 

- comprensión del pensc3miento critico se hace necesario especificar 
su sentido. En este inciso se desarrollarán alguna$ ideas que 
ayuden a precisar el significado de pensamiento y critica. 
Tangencial mente, estas ideas ayudarAn a sentar las bases 
psicol~gi cas en 1 as que el estudio del pensamiento crt tico puede 
hacerse y aquellas que permitan profundizar en su conocimiento. 

2.1.1 Definicibn del pensamiento. 

En cu~nto a lo qu~ al pensamiento se refiere, la Psicolog!a 
ha dedicado gran parte de $LIS esfuer=os para estudiarlo y puede 
afirmarse sin lug.lr a dudé's que apenes ha empezado a adentrarse 
en este complejo fenOn.eno humano. 

Eti mol Ogi camentc, el pensamiento -del l atln pensare- puede 
entenderse como la acción de discurrir, imaginar, refle~ionar o 
meditar. Sin emburgo, los ~5 ahos transcurridos desde que William 
James <1090) hi=o referencia por primera vez al razonamiento 
hasta la fecha, no permiten hacer tal simplificaciOn en la 
definici6n pues, estos ahos no han sido suficientes ni para 
definirlo ni menos aCtn para que las diferentes escuelas 
<Asoc:iacionista, CondL1ctista., Gestaltista, Cognoscitivista, 
Soviética) se pongan de acuerdo sobre cual es la mejor forma de 
estudiarlo y entenderlo. 

Oe aht, que actL1almente existan tantas definiciones de 
pensamiento como e~cuelas haya que lo han estudiado Y casi tantas 
llreas de estudio de é5ta como psi c61 egos que lo hayan abordado. 

El problema reside entonces en la falta de acuerdo ~obre lo 
que el pensamiento significa ya que- mientras para algunoc;r. es m~s 
relevante el saber qu~ hace, p8ra otros es simplemente imposible 
definirlo mie;ontré.\S no se a.vanee en el conocimiento de procesos 
cognoscitivos m~""s $-imples <perc:epcibn 1 memoria, etc.>. Por ello, 
mhs que hacer una revisión de las definiciones y estudios del 
pensamiento, nos interesa enfati:ar en algunas caractertsticas de 
~ste derivadas de tales estudios para aunque sea de manera 
general, aproMimarnos a una definicibn de pensamiento. 

33 



ll El pen ... •iento as un proceso. 
Aunque para la maycrla de los psicblogos esta caracterlstica 

es obvia, preferimos remarcarla y hacerla un punto de partida 
para evitar una posible reducciOn de este fenOmeno a 11 respues.tasu 
o "conductas observables", De hecho, la complejidad del 
pensamiento no permite tal simplificaciOn. Como proceso, hay un 
interJuego entre el sujeto pansante y los fenómenos con los que 
se enfrenta, sean éstos internos o externos. Este interjuego es 
dinllmico de tal forma que se retroalimenta el pensamiento al 
estar en contacto con la situaciOn, y la situaciOn se modifica 
con~orme entra en contacto con el pensamiento. Por lo mismo, no 
puede hacerse alusiOn solamente a los resultados o efectos del 
pensar porque ello no describe la naturale~a del pensamiento. 

Por otra parte, el pensamiento es un proceso porque 
evoluciona o cambia conforme se desarrollan los individuos, asi 
como también se ha de»arrollado como parte de la evoluciOn de las 
sociedades. 

21 E• un proceso de caracter simbblico. 
Como proceso mental superior hace uso principalmente del 

lenguaje para trabajar y manifestarse. 
De acuerdo a las aportaciones de Vygotski, el pensamiento no 

es lo mismo que el lenguaje, pero encuentra su realidad y forma a 
través de él habiendo una interrelación que permite el desarrollo 
de ambos. 

Este car~cter simbOlico del pensamiento es de suma 
irnportancia porque permite la sistematizaciOn y transmisiOn del 
conocimiento, adem~s de convertirse en el principal factor 
impulsor de la actividad mental ya que el pensamiento puede 
trabajar sin requerir de que los objetos o experiencias est&n 
presentes. 

31 El pensamiento tiene direcciOn. 
En general, el pensamiento estA dirigido al conocimiento de 

la realidad; en particular, se enfrenta a problemas o tareas a 
las que tiene que dar solucibn o llevar a una conclusiOn. 

4) El pensamiento tiene diversas formas de manifestarse. 
A propósito de las formas ~n que el pensamiento se enfrenta 

a los problema~, ~s que se le puede diferenciar comos pensamiento 
creativo, reproductivo, productivot divergente, abstracto, 
convergente, abierto, cerrado, l~toral y critico <entre otras). 

AOn cuando tampoco hay acuerdo en cuanto a lo que cada una 
de estas formas de pensamiento nos remite, se ha observado que no 
hay una Onica forma de enfrentarse a los problemas y al 
conocimiPnto. Esta diferenciacibn e; importante porque el 
pensamiento puede o bien repetir formas comunes de soluciOn, o 
bien crear nuevas v!as para hacerlo o inclusive inhibir el 
proceso de solucibn. 

Precisamente, una de las formas de manifestarse es el 
pensamiento critico, el cual como se ha senalado, poco se le 
conoce. Hay sin embargo en relaciOn a la creatividad algunas 
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observaciones en el sentido de que "la facultad critica tiende "a 
""disminuir la tása de producciOn de ideas y a reducirlas en 
cantidad en un espacio dado de tiempo" <Barren Frank 1'17&,p.142>. 

Si esta ccnclusiOn es generali:able, habrla que evaluar 
entonces las itf1plicacicnes de la oposiciOn entre ambas formas de 
pensamiento pues nos habla de la imposibilidad de conjuntar 
"soluciones 11 valiosas a aquel 1 as que fueran crea ti vas o 
novedosas. Esto es, habria que preguntarse si lo novedoso 
necesariamente ti&ne que estar peleado con lo btil de una 
soluciOn. 

De cualquier forma, esta caractertstica se enfatiza, para no 
tomar una sola manifestaciOn del pensamiento por el todo, o 
viceversa, el todo por la parte excluyendo otras formas del 
pensamiento igual de importantes a las hasta ahora estudiadas. 

51 El pensamiento opera utili%ando diversos procesos lOgicos 
Las investigaciones tradicionalmente hactan una analogia 

entre la lógica humana y la formal ocultando asi la naturaleza 
real de la raz6n humana. 

Es i¡nportante en este aspecto remarcar que, si bien la 
lógica formal es uno de los momentos de la razón, éste no es el 
Onico, pues el pensamiento opera también con reglas lOgicas 
dial~cticas que poco se han explorado.. No considerarlo as:! 
implica dejar de lado los aspectos dinAmicos y creativos del 
pensamiento ateniéndose e:{clusivamente al ra:onamiento analOgico 
del cual se ha observado, lleva a conclusiones falsas muchas 
v·er:es. 

bl El pensamiento en su actividad se ve influido por1 

al La experiencia de los individuos; 
b) el conte~to en el que est~ trabajando. 

De esta forma, el pensamiento se de~orma o comete errores 
debido a las actitudes personales hacia ciertos contenidos, 
situaciones o problemas; o por la referencia que el contenido 
haga a cuestiones personales o situaciones en las que est~ 
lmpl icado emcc i onal mente el lndi vi duo¡ o tambi ll!n por la forma en 
que se presente determinado contenido <afirmativa o 
negativamente; particular o generalmente, etc.>. Incluso en 
cuanto a la deformaciOn del pensamiento, puede considerarse lo 
seNalado por Luchins en relaciOn a la t~ndencia a l! mg~ªOi!ª~i~n 
del pensamiento debido a la preponderancia de compor.tamientos 
estereotipados al enfrentarse el individuo a problemas nuevos 
!cit. en Mayer 1'177, p. 85>. 

Esta caractertstica es relevante por las implicaciones que 
tiene en la inhibicibn de la resolucibn de un problema, por su 
incidencia en cuestiones escolares y creativas, y por las 
posibles repercusiones para el desarrollo del pensamiento 
crl tic:o. 
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71 El pensamil!flto tiene su principal base de desarrollo en 
actividad realizada por el individuo. 

Una de las caracterlsticas m~s importantes del pensamiento 
es su dependencia de la actividad para desarrollarse. El 
pensamiento ha evolucionado en tanto que se ha visto 
retroalimentado por la actividad humana. A la vez, la actividad 
se de&arrolla también como resultado de la actividad del pensar. 

En stntesis, considerando estas caracter!sticas, el 
pensamiento puede entenderse como: ~Q QC9~~§Q m~ntªl. ~gQ€~LQC g~ 

i:ªc.lst~c. §!.J!:~Q!.i.~g ~osªmi.aªSº ~ !.5 §Q!.!:.!s!.Qu Q~ Q~22!.€!!!ª3 g~~ 
~~tggn ªº~~ ~1 bQm2c~ ~ ª!. ~QQQ~im~€ui2 ª~ 12 ~~gli.geQ~ !.2 suªl 
b!~g gQ ~ª§~ ª !.~ ~!i.!.i.~ªSi.~Q ~€ ~Q2 §€ti~ ~~ Q2~~ªSiQ02~ l~9i~2§ 
l!2~m2!~~ ~ Qiª!~s~i~ª~l e!c2 !!~gEt ª ~n~ §Ql~~i~n º ~QQ~l~~t~o~ 

2.1.2 La crltica1 su siQnificado 

El concepto de critica no parece tener mayor problema, en 
principio, en su significado. En su sentido etimolbgico -del 
griego Krinein- significa "separar", 11 ahechar 11

• 

Actualmente tiene evidentemente mayor nOmero de 
significados, de los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

l. Arte de ju:g~r las obras literarias y artlsticas. 
2. Examen, juicio e interpretaciOn de una obra, documento 

histbrico, etc. 
3. Juicio desfavorable. 
4. Censura. 
5. En Filosofla: parte de la lbgica que plantea el problema 

de la validez del conocimiento humano o de la razon en términos 
del Idealismo trascendental. 

b. En Psicologla: operacibn mental de juzgar o decidir sobre 
algfin aspecto o cuestibn del conocimiento !Diccionario de las 
Ciencias de la Educacibn 1983, p. 337). 

El comOn denominador de las acepciones consiste en entender 
por critica el enjuiciar algo. La critica en general es pues, ~Q 
lYi~!2· Pero, ¿un juicio de qué?,¿ en base a qué?, ¿en relaciOn 
a qué? 

Kwant Remigius <1968> propone algunos elementos para 
determinar la naturaleza de la critica. Sena.la en principio, que 
la critica se ejerce sobre algo de hecho, sobre una facticidad. 
Esta facticidad para que sea objeto de critica necesita estar 
relacionada con el hombre y con el mundo que de ~l depende <la 
naturaleza en este sentido no puede ser objeto de critica aunque 
sl lo que el hombre hace en relacibn a ella>. Dicha facticidad se 
enjuiciar~ siempre a la luz de ciertas normas puesto que todo 
aquel que hace critica lo hace mediante el uso de normas. El que 
estas normas puedan ser tambi~n criticadas es innegable, pero 
siempre y cuando no sea en el momento mismo en que se critica una 
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::"'-.~"~ .,. . '~-},-~;-_)'." .... ·> - . 

f ac.ti ci dad determinad~: t_ \ \ . : ,.. > > 
· · 'Las normas a travl!s de las cuales se~ "eJeri:e.'la /cY:it;¿¡.''.• 
;_tij!nen como caracter!sticas ques · --·.··-~- · .;"'"° [~_:·.:·;.·.·.,:·. 

1> No est~n puestas en tela de juicio1 
2) No son individuales sino sociales1 y 
:Sl No son todas conscientes, sino intersubJetivas. 

: ;~/ -~:.l~; ~ . , 
Por otra parte, abn cuando antes de ejercer la cr!Úca• ··es:_-, 

condicion b~sica el conocimiento de lo f.~ctico -de lo q~\e_:.se .. _ 
quiere criticar-, la critica no puede quedarse a ese nivel. pUesto .. :~ 
que la crttica es un juicio de valor "no se trata de confi.Í'"ma._r_~:lD ·
dado en un juicio, sino de someter lo dado a juicio•.•.~,° <KW-ant:<- · 
Remigius 1966, p. 25>. Para ello es necesario tomar una.~distanéfa··· 
de lo flctico y hacer uso de valores. :<·.-: .. ~<~·.',;~-.'.-·>'1··_,-

Considerando estas afirmaciones puede decirse en suma·· que" 

~;:e ~r~¡;~:a:s n~~m;~~c~~ .. =~t v~~ o~ 'l¿~:e~~u~;~~i vo. que ~e ha~:. en
2
• ~r .. 

A la lu: de esta definición puede verse ahora. cuUeá·,:s'a~·;J.c,,,,¡·.<:·/ ·: 
diferencias entre las definiciones de critica antes---.,-menc{toOad-aS::¡~;-",;~i~_;:~§:'-"~~~ 
En general, parecen estribar en dos aspectos a · ;-c/-:.:=·r~ ;'--.-:-.: ;<:·,.-

1> .A. travbs de qui> se juzga o valora¡ y 
2l A qui> nivel se critica. ·· · .. ,,"·' \i_.-- . '. -·_·. 
En cuanto al primer punto, la palabra criúc'á ''adquiér~' .. _. · · 

tantos significados como sistemas de valores hay. Por eJemplo;cun:L,o.e .. · 
·cristiano se basar:t. en criterios diferentes a los que lo.,haria' un· ' 
liberal ya que hay normas diferentes para valorar las 
situaciones. La critica en consecuencia tendrA su significado a 
partir del marco de valores del que se parta. 

Sobre el segundo punto -los niveles de la critica- pueden 
citarse los propuestos por K\otant Remigius por una parte, y los de 
F!!li>< Ven Cube, por otra. 

Kwant sugiere tres niveles de critica tomando como punto de 
partida la forma de autoexpresiOn, de conciencia, qua tiene el 
hombre que hace la critica. Distingue as! tres tipos de lenguaJe1 
el comUn, el pre-cíentlfico y el cientifico estableciendo a su 
vez tres formas de la criticas la antepredicativa, la critica en 
palabras y la cienti~ica. La primera, se refiere a la aceptaciOn 
o rechazo de una situaciOn sin que medien palabras1 es una 
critica 1og~el!fii~ para la persona. Este nivel de critica se 
hace saber a trav~s de 1 os actos, maneras de obrar, . miradas, 
gestos, en general por el lenguaje no verbal, es decir, mediante 
las actitudes. La critica es antepredicativa porque adn cuando 
11 no 11 ega a hacerse expresi6n y no adquiere la forma de un juicio 
en el sentido técnico de la palabra; es experimentada como tal y 
hecha expresibn en la vida misma 11 <K"'ant R. 1968, p. SO>. Sin 
embargo, existe una 1 i mi taci bn en este nivel. Esta es que, si 
bien ayuda a corregir el comportamiento personal, no puede hacer 
lo mismo con el campo general de la acciOn humana. 
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El segundo nivel, la crltica en:palabrás, su nombre 
indica se refiere a aquel la critica que se hace mediante el 
de palabras. Implica que al manifestar el hombre su critica 
palabras• 

+ Se puede remontar por encima del aqul y ahora, es decir, 
se puede eHtender al pasado, al futuro e en diferentes 
di rece\ ones. 

+ Puede tomar distancias respecto a lo que se habla. Esta 
distancia favorece la objetividad. 

+Puede avan:ar en el conocimiento de lo universal; unir en 
la multiplicidad. Este nivel de critica determina el que se 
transforme el sentimiento que es antepredicativo, a palabras para 
poder pasar al ni~el de conciencia del hombre, generalizar la 
critica y hacer menos tolerable una situaciOn con la que se est~ 
en desacuerdo lo cual, promueve un cambio. 

Del hecho qu~ la critica se verbalice, deriva otro punto 
importante. Se menciono en p~rrafos anteriores que la critica se 
hace sobre algo de hecho y en base a ciertas normas. Al momento 
de verbali:ar la critica es frecuente (porque es mAs fAcill 
formularla sobre la situaciOn, pero es mAs dificil y menos 
probable que se e><prese 1 a cr! ti ca sobre 1 as normas que hacen que 
5e obtenga el resultado enjuiciado. Esto determina dentro de la 
critica en palabras otro nivel, pues las normas ser~ lo Qltimo 
que se enjuicie. Eª~ª gy~ e~~92 Q~C§~ ~Q ~~m~tQ §~~~ Qg~g§g~i9 g§ 
s~!l~~~c ie~~a g~~ ~~ ~~cU2li~~ lª s~i!i~2~ §~ª e ni~~L ~~ l! 
~i!Y~Si~O Q gg ~~~ QQ~ID!~~ 

Por 0.ltimo, la critica cientlfica, hace referencia a la 
critica en palabras pero, a trav~s de la depuraciOn de la forma 
de hablar. Ello requiere de elegir conscientemente mediante la 
refle~iOn critica, las palabras que se quieren usar. En otros 
t~minos 1 este nivel corresponde a la autocrltica puesto que la 
depuracibn del lenguaje sOlo puede darse a trav~s de una 
autoevaluacibn. 

El ejemplo por excelencia que utiliza Kwant es el de la 
ciencia ya que segón lo considera "siempre que queramos hablar 
cientlficamente1 examinaremos muy a conciencia si determinados 
predicados son o no aptos, son o no bastante claros y si cuadran 
unos con otros en todos los sentidos 11 <Kwant R. 1968, p.67>. As!, 
la critica cientffica abarca : la autocrftica, la critica de lo 
dicho por los antecesores y la critica de la praxis humana <como 
se usarA o ha usado la ciencia por ejemplo>. De este dltimo 
aspecto se desprende que la cienci~ es también normativa y que 
por ello tendrA que preguntarse sobre 11 10 que debe ser" aon 
cuando muchos cientificos no lo hayan aceptado asf aón. 

Por su parte, F~liH Ven Cube sugiere que puede haber dos 
niveles de critica: la critica no-reflexiva Y la reflexiva. 
Asienta que la di+erencia principal entre ambas es que en la 
primera se considera al propio sistema de valores como una medida 
absoluta y en el segundo se incluye en la reflexibn al propio 
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sist..-. de valores. Para Ven Cube estos niveles est&n en estrecha 
relaciOn con las acepciones de critica. 

Si la critica abarca el 2o~liai§ de un sistema general de 
cosas¡ la ~2~aSi~O con otro sistema de referencia subyacente; 
y la ~9~2Si~ levaluaciOn> del sistema en base al sistema de 
valores propio <siendo este la instancia absoluta e incondicional 
del Juicio>, entonces se estA asumiendo el significado de critica 
ca.a censurar, objetar y reprender, y corresponde al nivel de 
critica no-re.flexiva. Si adem:i.s de estos tres. aspectos se agrega 
el de la ~~il~~iQo que equivale a relativizar el propio sistema 
de valores, se hablar~ entonces de la critica reflexiva. Este 
segundo nivel de cr l ti ca significarla que "el crl ti co puede 
fundament~r o legitimar su propio sistema .•• al exigir una 
conduct~ critica Cno se trata del excluir una opiniOn propia-esto 
llevarla a fin de cuentas a un nihili~mo total- Cloque se quiere 
decirl ••• es que no se debe absoluti~ar ~l pro~io tistema, sino 
que debe mantenerse por principio abierto" !Cube F. 1981, p. !Sól. 

El autor concluye que la critica -considerando los niveles 
•encianados-, abarca no sblo un componente cognitivo, sino 
tambil!n afectivo. Lo cognitivo equivale a la eJecucibn de los 
pasos Mencionados; ccmportar&e en congruencia con esto, 
corresponde a lo afectivo <es decir, es la actitud>. 

En comparacibn, ambos planteamientos difieren 
fundamentalmente en definir si la relaciOn es entre la critica Y 
el obJ•to que se critica¡ o entre la critica y procesos que 
involucra. 

Mientras que para Kwant, los niveles estAn dados por la 
relaciOn entre lo f&ctico y el hombre¡ para Van Cube es m&s 
relevante el proceso pslcolOgico que comporta la critica. No 
obstante esta diferencia, pueden ponerse en comon algunos otros 
aspectos para precisar un poco mAs el significado de crftica. 
Tomando algunos de estos elementos pues, puede entenderse la 
crltic..a. como: 

Un proceso cognoscitivo y afectivo, el cual incluye el 
anllisis, la comparaciOn, evaluaciOn <Juicio) y reflexiOn de 
situaciones relacionadas con el hombre y su praxis, inclufdo su 
propio sistet1a de valores. Todo ello tendrA que verbalizarce para 
tender a que la critica transforme situaciones. 

Si l•· critica no promueve cambios, no 
critica puesto que como ya se menctonb, 
2!:!1oevªty~ii.Y~ lo que por definiciOn, debe 
transformaciOn de una situacibn dada. 
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PENSAMIENTO CRITICO DESDE 
TEDRICAS 

algunos autores el pensamiento critico es 
Es el c~so de funcionalistas como Bruce Smith 

Eugene Meehan ( 19751 y llei 1 E:ro1"ne <197Bl. 

Desde esta perspectiva el primero en caracteri:ar ast al 
critico fu~ Qib&o~l Émiib <19531. Para él, el 

pensamiento c~ltico est~ directamente relacionado con el lenguaje 
Y la lbgica, y mhs e~peclficamente con el examen de afirmaciones 
que los individuos tien~n qLte ejecutar para decidir si"" aceptarlas. 
o rechazarl~s. Puesto que el pensamiento se manifiesta en 

-conductas. observables, el pensami1?nto critico tam~i t?n estA 
-Conformado por cier·ta:: h~bilidades que pueden desarrollarse y 
_observarse. O~ e~ta form~, siguiendo a Smith, se dice que una 
persona piensa crtticamente cuandoJ 

1 l In ten ta <>11tend¡¡r t>l si gni H cado de pal abras el ave para no 
confundirlas con las cosas. 

2) Distingt1e e:ntre conclusiones que se han observado (que se 
co~statan con lo$ hechos> de las qua s6lo se infieren <por lOgica 
pero sin s~r constatadas c9n las evidencias>. 

Para el autor citado, la importancia del pensamiento critico 
reside en quo "al individuo que e; conocedor de la diferencia 
entra lo qt..!.e es observado y lo que es ir,ferido, y quien est~ 
enterado da la linea de- pen::·amiento que conecta a los dos, tiene 
un~ base amplia a partir de la cual consioerar la verdad o 
falsedad di! algo" <Smith o. 1953, p. 133!. 

Por otra parte, para Bruce Smith, el pensamiento critico 
est~ constituido por varias habilidades de las que enfatiza dos1 

ll Evaluar activamente la adccuacibn y precisiOn de las 
ideas trans1nitidas; y 

2) Evaluar ~i una afirmaciOn hecha por una supuesta 
autorid~d es creible. 

Par·a este autor el desarrollo de tales habilidades ayudar~ a 
los estudiantes 11 a ser ciudadanos efectivos y responsables" ya 
que al estudiar historio, leer un articulo del peri~dico, ver un 
documental de tal avi ::.i On o escuchar un discurso pol 1 tic o 11 no 
deben verse a si mismos como meros receptores pasi "ºs de 
informa~itirl sino que en su lugar d~ben evaluar activamente la 
adecuacibn y precisibn de las ideas transmitidas aplicando las 
habilidades de pensanoiento critico" <Smith s. 1993, p. 210!. 

Por 
capacidad 
normativos 

su parte, Meehan sostiene que para •aumentar la 
del estudiante para afrontar problemas empfricos Y 
real es" debe desarrollar se el pensamiento crt ti ce 
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(Meehan E. 1975, P• Bl. Este autor prepone un c:ursc en el que 
·enfatiza •n los prcduc:tos del pensamiento mAs que en sus 
procesos. Afirma que ", •• mediante la identific:ac:ibn de les tipos 
de finalidades que debe alc:an:ar el hombre y les tipos de 
estructuras y procesos que se necesitan para ello, el alumno 
adquiere una base pr~ctica para criticar tanto las finalidades 
perseQuidas como lo> instrumentos destinados a permitir su 
alc:ance" <Neehan E, 1975, p.101. 

En general, este autor se mantiene dentro de la linea 
iuncionalista tanto en su concepciOn de pensamiento critico como 
habilidad par• evaluar afirmaciones, como en la finalidad: hacer 
funcionar mejor al hombre para 11 enfrentar adecuadamente el 
ambiente" <Meehan E. 1975, p. 141, 

Otro representante de la Escuela Funcionalista, Neil Browne, 
sostiene que hay dos tipos de pensamiento crftico1 el g!~i~g y el 
iSSL~Q. El primero equivale a la evaluac:iOn de afirmaciones· a 
partir de la aplicacibn de criterios semAnt1cos, lOgicos y 
emplriccs, El segundo, incluye lo anterior y las habilidades de 
orQani::aciCtn, slntesis y de toma de decisiones. 

Para Browne, el pensamiento critico aunado al anAlisis de 
lo5 valore• y a la comunicaciOn, representan habilidades 
generales que pued~n zer utili=adas productivamente en la toma de 
decisiones, lo que a su vez, permitirA preparar a los alumnos 
para enfrentar el futuro. 

Dada la diver~idad de habilidades que cada autor consideraba 
en su definiciOn de pensamiento critico, Robert Ennis Cl962> hizo 
un intento por si i>tl?mat i:: arlas. El resLtl tado fué un enl i stado de 
doce aspectoG discernibles que deben presentarse en las personas 
quo pretendan tener un pE·nsamiento critico. Estos son1 

1> Dominar el significado de una aTirmación; 
2> Juzgar si hay amb1guedad en una linea de razonamiento; 
3> Juzgar si ciertas afirmaciones se contradicen entre una y 

ctra1 
4> Juzgar si una conclusiOn se sigue necesdriamente de otra1 
5> Juzgar si una afirmaciOn es suficientemente especifica; 
ó> Ju%9ar si un p~incipio establece que una afirmaciOn 

pretende ser una aplicaciOn de élJ 
7> Juzgar s1 una observaciOn es verldica¡ 
Bl Juz9ar si una conclusiOn inductiva est~ Justificada1 
91 Juz9ar si el problema ha sido identif!cadcJ 

10) JUZQ•r ~i alguna cosa es una supcsiciOn¡ 
11> Juzgar si una definición es adecuada) 
12> Juz.;ar si una. afirma.cibn hecha. por una autoridad 

reconocida es fidedi9na, 

Este enlistado, si bien puede entenderse como una definiciOn 
de pensamiento critico, habr!a que seflalar que lo ah! mencionado 
no difiere en &sencia de las d~finiciones anteriores en cuanto a 
cualidad, sino sOlo en cantidad. En lu;ar de mencion•r dos o tres 
habilidades, Ennis a9rupa de una vez doce, Lo mls que se 
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deaprltlld• d• esta lista as, que el pensamiento critico equivale a 
juzgar algo. 

No •• dificil por tanto, detectar la connotaciOn del 
panaaJ11iento critico como habilidad en estas definiciones. El 
problema reside mllt."' bien en saber hasta qut. punto el pensamiento 
critico pueda ser considerado como una habilidad, y si se 
especific..,.a a6n mllt.s, como una b!~ili2!2 l~gi~!· Desde nuestro 
punto de vista, asemejar el pensamiento critico a una habilidad 
equivale solamente a un adiestramiento en donde se presupone que 
la ut!lizaclbn de la lOgica hace automllt.ticamente crltica a una 
pers.ona, lo cual no es cierto, pues , ¿ cbmo se puede garantizar 
la aplicaciOn del pensamiento critico a la vida diaria y no s~lo 
a los ejercicios en base a los cuales se enseno dicha habilidad ? 
Por otro lado, si se desarrolla solo una de las habilidades 
¿ existe el pensamiento critico ? 

Concebir el pensamiento critico como un conjunto de 
habilidades equivale pues, a reducirlo s6lo a ciertas conductas 
qua para fines pragmAticos puede resultar ótil y v&lido, no asl, 
para cocaprender el fen6mono ni mucho menos para vincularlo con el 
contRKto social en el que el pensamiento critico se 
desarroll aria. 

Si bien los autores antes mencionados hablan de 
preparar al estudiante para la vida o para el futuro, es claro 
que su intencibn es la de introducir a los alumnos a un modo de 
vida determinado pues no hay de por medio un cuestionamiento de 
los valores y de la situaclOn que da origen por ejemplo, a 
ciertas afirmaciones. Esto es, no se utiliza la habilidad lógica 
para criticar la realidad ni mucho menos para Intentar 
moriifi.carla. Como lo set1ala Passmore 11 se d~be estar alerta a la 
po;ibilidad de tener que rechaz~r las normas establecidas, a la 
necesidad de cambiar las reglas, modificar los criterios 
empleados p<1ra Juzgar un desempel'lo" <Passmcre 1983, p. 204l 1 y 
esto los funcionalistas parecen no considerarlo. Por le 
contrario, gran parte de los trabajos realizados sobre el 
pen6amiento crltlco como habilidad forman parte de los proyectos 
de la Agencia Internacional de Oesarrol lo CAIDl la cual, se 
inserta en el proyecto para América Latina denominado 11 Ali~nza 
para el Progreso 11 y entre cuyos objetivos se encontraba el del 
"cambioM de la~ mentalidade$ de las comunidades latinoamericanas 
§Y~Qg§ªccg!!~Q~§, pero para apoyar el plan de desarrollo 
imperialista norteam~ricano. 

Al respecto PuiggrOs afirma que "Es Importante comprender 
que los norteamericanos otorgaban especial importancia al papel 
dirigente de los intelectuales y, por lo tanto, a la necesidad de 
una respuesta orgll.nica de su parte hacia el modelo imperialista 
de desarrollo. Todos sus proyectos de modernizaciOn de las 
instituciones y, en particular, del sistema educativo, e incluso 
los prOQramas de invr.rsiones cconbmicas, giran sobre el eje d~ 
la modiflcaclbn de las n1c.~1talidades ... " <Pulggrbs 1980, pp. 138 
y 139). 

En slntesis, para la corriente funcionalista el significado 
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'.dado , al pensamiento critico tiene como p~i~~i~~Íe~_:. • · .. -
. ,c·ariacteristicas las de ser considerado como una habilidaél.•·-·.1ogica_,:~.: :·: .. ·.· 
·y la de servir para evaluar, e>Caminar o Juzgar:· las<· ideas¡·,•:•·' 
.affr'maciones, conclusiones, definiciones u observaciones •. - .;;;c.-·::;>''' 

s! ll!D!i!ll!!i!DS!l !it:!.5i!i9 S91!!9 l!!l!l~~!lli!OS9 !i9!lll!!!J.9., > >.\ !'1Ji 
Edgar Morin <1991>, filosofo francés, amplia en mucho i-:.. 

posibilidad de conceptualizar el pensamiento critico ·al 
entenderlo no solo como habilidad sino, como un instrumento de 
aplicacibn a las experiencias y al propio pensamiento; no sOlo 
como la utili:aciOn de la lOgica para la comprensiOn de las 
experiencias, »ino tambi~n como una. posibilidad de modificar el 
saber que desde luego, no estA terminado. 

Para Morin, existe tanto un e~u~emi~t1~2 ~~~~!gg que se 
caracteriza por ser si mpli fi cante/muti 1 ante, que permite el uso 
de palabras clave <•l> y la existencia de la reducc!On, la 
unidimensionalizacibn, maniqu&lsmo, certidumbre y racionalizaciOn 
en las ideas¡ como un e~tl!H!mi.~nig c;.12me.l!ii2 11 capa.z de asociar lo 
que estA desunido y concebir la multidimensionalidad de toda 
realidad antropo-social" <Morin 1991, p. 1191. 

Este pensamiento complejo, aparte de tener las 
caracteristicas que comporta todo pensamiento -distinciOn, 
obJetivaciOn, anAlisis y selecciOn-, tambibn comprende a la 
t:!!iiQU!!ig!g• Esta debe ser entendida como la aplicac!On de 
principios de coherencia a los datos proporcionados por la 
experiencia, y la cual evoluciona segón los datos y principios 
organizadores del discurso. En palabras de Morin1 1'la verdadera 
racionalidad comporta incitaciOn permanente a1 

•-vigilancia de los datos, es dec:ir de la informaciOn, y 
por lo tanto la necesidad de la ver!ficaciOn de la informaciOn¡ 

- la reflex!On sobre los principios organ!:adores de la 
teorla, principalmente cuando ~stos son incapaces de concebir la 
eMi&tencia y el lugar del desorden; 

- la refleMi6n sobre la coherencia lógica, que debe ser 
concebida incesantemente como un instrumento de aplicaciOn al 
universo, no como prueba ontolOgica de verdad" <Horin E. 1981, 
pp. 139 y 140). 

Sin embargo, el pensamiento complejo no es solo el aplicar 
la lOgica a la experiencia. Una caracterf st!ca fundamental del 
pensamiento complejo es el poner en duda todo testimonio. Pero 
esto no es suficiente puos, es necesario tambi~n poner en duda al 
propio pensamt en to. Por el 1 o, sos ti ene el autor -::i tado "Tenemos, 
pues, que comprender qu~ reglas, qu~ principios ordenan el 
pensamiento que nos hace organizar lo real, es decir 
seleccionar/privilegiar ciertos datos, eliminar/subalternizar 
otros ( ••• l En una palabra, saber pensar significa 
indisociablemente saber pens~r ~\ propio pensamiento. Tenemos 
necesidad de pensarno;. pensando, de conoce .. rnos conociendo 11 <Morin 
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1981, p. 107), 
· · En suma, el pensamiento complejo lucha contra 

unldimenslonalizaciOn en el abordaje de la realidad, la clausura, 
;la racionalizac:iOn <•2>, la maniqueizacit.n y la reducciOn a 
trav~s de las palabras clave, Se opone pues, a la mecanizaciOn 
del pensamiento ya que $e mantiene a la altura de la complejidad 
de lo real y no pretende dividir la realidad para adecuarla a las 
categorlas del pen$amiento sino por lo contrario, busca que las 
categorias se adecOen a lo real. 

Puéde observarse que a diferencia de los funciona.lista$, 
este auto1~ considera que la utili=aciOn de la lOgica no implica 
necesariamente un pensamiento critico, lo cual puede considerarse 
como una de sus aportacione& a la conceptualizaciOn. Pero, la 
aportación fundamental de t'1orin es más bien li\ de enfatizar en la 
necesidad de poner en duda al propio pensamiento como parte de un 
pensamiento compl~jo dirigido al conocimiento de una realidad 
también compleja; es decir, la idea de revolucionar la forma como 
conocE"n los hombres partiendo de la estructura del pensamiento: 

Sin soslayarse estas aportaciones, no puede negarse el 
car:t.cter i ndi vi dualista y parcial de esta postura ante una 
sii:uac1bn que el misr.io autor evidencia de gran alcance social y 
sumamente compleja. A!ln cuando sostiene que en la creaciOn de un 
pensand en to cerrado juE-gan un papel fundamental 1 a pol t ti ca )' la 
sociedad, su soluciOn no es muy coherente y resulta mAs bien 
de$vinculada de su origen pues, se olvida, que se trata no sOlo 
de modificar cada quién su saber sino tambi~n, la realidad que 
deforma constantemente este saber. 

Entender el pensamiento critico como conci en ti z ac:iOn 
requiere ubicar el problema en un plano politice y gnoseolOgico. 
Pclitico, porque implica una toma de posiciOn en relacibn a la 
viabilidad de participaciOn organizada de las comunidades a 
partir de la generac1bn d~ su pEns~miento critico. GnoseolOgico, 
porque para que se d~ la participacibn social en el desvelamiento 
de la realidad entran en juego las tradicionales dicotomtas entre 
adquirir un conocimiento y crear uno nuevo¡ entre objetividad y 
subjetividad1 entre accibn y reflexion. 

En el proceso de definiciOn de 11 concienti2acibn 11
, ~..;te- ha 

adquirido diversos significados. Sin ser ~stos radicalmente 
diferentes se pucc!e-n i\grup:J.r <de acuerdo a Sarreiro, i980) en 
tres di ~erentes t~ndC?nci .:.s C!:.ltS diferencias estriban en 1 as 
fi'IOdificacionaf» hechi!.!:: por los mis.nos instauradores>. A saber1 

A> b~ s2a~i~u!l~e~i~ ~Q~g g~~~ue~imigÓ!2 Q~ 1~ Qim~n~t~a g~ 
l! e!~!QQ~ b~m~O! ~ SQIDQ SQ~ecgm!§9 ~~ áY§ SQD~~s~~OSiS§· 

Para esta tendencia, la concientizaciOn es un proceso que 
involucra la conciencia del significado y de los valores que 
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-.-,;enYu~l ven. 1 a 1 dea de persona humana y 1 a conciencia hi stOri ca, 
' .. ,: que. ·:equivale a percibir e Interpretar socialmente el significado 
·~·--' ':.de·,las relaciones totales del hombre • 

. -(~\:,·~><:·_:_:··_La uniOn de ambos aspectos equivale a la ºconc:iencia 
-.~,'; -~c:oncien't.izada capaz de pen~ar su ~poca histbrica al mismo tiempo 

··-en'. ·que se piensa y determina en esa ~poca" <Barreiro 1980, p. 
5;5> • Dicho de otra manera, se propone en este enfoque la 
r:i~c~sidad de hacer que 11 el hombre que se c:onc:1 ent1 :.a emerja al 
CDnocimiento personal de su propia dimensión; a la posibilidad de 
confrontaci6n critica entre ésta dimensi6n suya y las ocurrencias 
de 1 a ~poca y de- 1 a sociedad en que vi ve; a 1 a construcci On y al 
compromiso con un proyecto de reali:ac10n de un mundo más humano 
como mundo, en que las relaciones entre las conciencias se 
realicen como concil1a.ciOn y lo realicen como persona huma.na 11 

<Barreiro 19801 p. 5S>. 

a> bi s2nsigo~i~~~i~o ~2m2 s2on~1~12 e~ 
~t~n~iSi~2=sciSi~~ 2 lg !~~gg g~ Ynª !!;!!! 
Q~!s~ºcim!~n!2! cgl~~i2nªQ!~~· 

!.! ~eo~i!ns;.:!J! 
Q!:29!:g§!.Y! g~ 

Esta segunda tend&ncia plantea la posibilidad ,de que º,-'eKista_.:.. 
una correspondencia entre cierto grado de conciencia ~,y;: las: -
circunstancias sociales. . ~ ·- :-... ·. ~-. 

En una pr!lctica edu::ativa por ejemplo,_. _e.sto: ·_e,qÚi~a~_E<'· ·a~ 
interv1:nir de t.\na forma planiTicada· en - una· cOtñúnid.1.d·'>"J:?ata.' .. ~~:_·
promover el pasaje de un de-terminado 0 grado de-.conciencia a otrO.~- '.: 
Este pasaje puede t~ner tres momentos: 

1> Conciencia intransitiva. 
2) Conciencia transitiva-ingenua. 
3) Conciencia transitiva-critica. 

De éstas, la conciencia transitiva crftica, es aquella que 
estA 11 dispuesta a rev1siones, a reinterpretaciones; sin 
preconc&ptos y m~s r~fractaria que las dem~s a deformaciones; 
segura en sus argumentaciones y m~s cercana al di Alego que a la 
polhmica1 capa= de provocar actitudes de responsabilidad y 
compromiso¡ preocupada con las causas de los fenbmenos sociales¡ 
abierta a lo nuevo; a lo que •trasforma• <Ba.rreiro 1980, p. ó3). 

e> bª ~QosigoSi;~sién ~ºmº Gª~~i~ ~g !~ ~ºo~!gos!! QQC!miºª 
n~siª lª SQQSi~OSi~ Q§ QQC§ái~Q. 

Esta ~ltima tendencia es, de hecho, una reformulaciOn a la 
anterior realizada por los propios instauradores <Paul~ Freire 
entre los principales>. 

Su punto de partida es la interrogante de como se coloca el 
hombre en su mundo y con los demAs hombres y establece que debe 
modificarse el modo en que se interpreta la realidad social. Esto 
es, la conciencia del 'oprimido~debe dejar de ser el re~lejo 
impuesto de las interpretaciones del opresor y aprender en su 
conciencia los tbrminos de su existencia en situaciOn de 
opresiOn. 

4S 



.·:. •. La· modificaciOn de la conciencia presupone la educacibn. 
· ... liber.adora o 'Pedagogfa del Oprimido' como la llama Paulo Freire, · 

~-la', cual __ busca 11 la emersion de las conciencias, de la que resulta 
su insercibn critica en la realidad" <Freire 1976, p. BBI. 

· Eliminar la conciencia impuesta del opresor y tomar 
conciencia de oprimido abarca dos aspectos• 

11 Sustituir la conciencia del opresor por la conciencia de 
su propia libertad, por el descubrimiento del mundo de la 
opresi bn; y 

21 Asumir el compromiso en la pr~ctica de la transformaciOn 
de este mundo de opresiOn <Freire 1q7b, p. 471. 

Es en suma, no sOlo una toma racional de conciencia de 
relaciones sociales percibidas de manera critica, sino tambi~n y 
al mismo tiempo 1 a "i nterpretaci On y el reconoci mi ente de un 
compromiso personal con su propia liberación de forma tal que 
pueda 'percibir la realidad social e interpretarla; y en la 
medida que mAs reconoce, mAs se compromete" <Barreiro 1980, 
p. 7q1. 

Como caracter 1 st.i cas inherentes a 1 as tres tendencias sobre 
el concepto de concientizaciOn, se pueden mencionar las 
siguientes: 

- Surgen de los trabajos de Educacibn Popular reali:ados en 
Latinoamérica .. 

- Est~n basadas en un planteamiento polltico-pedagOgico. 
- Derivan de las experiencias de los educadores que han 

puesto en prActica diversos métodos para la toma de conciencia 
popular¡ de ahi las constantes modificaciones y enriquecimiento 
de dichas tendencias. 

Ahora bien, su influencia en Latinoam~rica es bastante 
conocida y no pueden pasarse por alto las aportaciones 
metodolbgicas (13> que han hecho para enriquecer la concepciOn de 
educacibn en general, y la de concientizaciOn, ya que los 
seguidores de esta corriente se han ocupado de enfatizar la 
importancia de la dialogicidad y de la participación de los 
educandos para concienti:arse, es decir, asignan un carActer 
estrictamente social a la concientizaciOn. Sin embargo, tampoco 
pueden pasarse por al to algunos inconvenientes del pl anteami ente 
de la educacibn popular en relacibn con la concientizaciOn. 

Por una parte, el eclecticismo del que partiO este enfoque 
ha creado confusiOn tanto en la teorta como en la prActica. Las 
ideas de Hegel, Jaspers y Marx puestas en un contexto comen no 
permiten derivar una propuesta politica clara. En cierta forma 
esto explica precisamente la existencia de diferentes tendencias, 
sea que se inclinen mAs al idealismo, al e~istencialismo o al 
materialismo histbrico. Por otro lado, en cuanto a su aspecto 
metodolbgico, Merani ha setlalado que "El prcyecto de Freire es 
aceptable llnicamente como propuesta para una mcdificaciOn lenta y 
continuada de los hombres dentrc de un proceso de transformaciOn 
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social dirigido por el poder1 ( •• ;i es una pedagogla\ci:te· ·la 
salvaciOn que sin rozar las circunstancias concretas ·del homb~e 
concreto procura cambiar al hombre por el - camino -de -la 
subjetividad ••• 11 <Merani 1983, p. 169>, lo 'cual equivale a 
6uponer que la educacibn es el instrumento fundamental de Cambio 
social, en donde basta con transformar la conciencia ~sin 
transformar las condiciones que crearon la conciencia de 
opre~ibn- para transformar la realidad. 

Esta limitan te ha. si do considerada tambim por los 
seguiocres de la EducaciOn Popular y en un intento por 
reivindicarla se afirma que ~ ••• La EducaciOn Popular podrA 
convertirse en un instrumento estratégico de formaci0n
organi zaci6n popular Q~§Q~~g g~ y gn f~QS!~Q g~ 2rQsg~Q§ 
e~Qgld~!.Q.eá Q.~ !.'=!.~tl~ BQ2'd!-ª~> •• 11 <Bar-reiro 1980, p. 147. Sub. en 
el original>. En este contexto, la concientizacitin cobra el 
signi+icado de •conciencia de clase~y en ese sentido equivale a 
'
1 la acciOn que la clase vive para producir su liberac:iOn en el 
proceso de lucha de clases cor1 que se compromete, como clase, 
!~Qmeªnªg~ 2~ l~ g~eiisi~~~iéa in~g~ueli~sQg de esta lucha, de ~u 
par't.icipaciein y de s.us efectos .. <Barreiro 1980, p. 157. Sub. en 
el original>. 

Esta postura aporta a la conc:eptualizaciOn ·de pensamiento 
critico los siguientes elementos: 

U La direcc10n que toma la acciOn refle>Civa hacia el 
cuestionamiento de la realidad en cuanto a las condiciones que 
mantienen la opresiOn de los hombres; 

2> La toma de posi ci bn en rel aci bn a qui ~nes son a 1 os que 
corresponde hacer la critica de la realidad; 

3) El car~cter pollt1co que comporta todo cuestionamiento de 
la realidad¡ 

4> El carActer activo asignado a los hombres al tener que 
participar en el proceso de su liberaciOn como parte de su propio 
proceso de conocimiento; y 

5> El car~cter social del pensamiento al ser resultado del 
proceso de lucha para la liberaciOn de los hombres como clase Y 
no como individuos aislados. 

Sl e~ná2migu12 ~~!liSQ ~2mg Q~~~~Y~~i~ ~~ lª e~~~e2~2Ds~~~i~o· 

Para Karel Kosik, el mundo de la pseudoconcreciOn es uel 
conjunto de fenOmenos que llenan el ambiente cotidiano y la 
atmbsfera comün de la vida humana, que con su regularidad, 
inmediatez y evioencia penetra en la conciencia de los iridividuos 
agentes asumiendo un aspecto independiente y natural ••• " <Kosik 
1967, p. 27). El conjunto de tenOmenos a que hace referencia son 
los siguientes: 

- El mundo de los f~nOmenos externos, que se desarrollan en 
la superficie de los procesos realmente esenciales1 

- El mundo de la prax1s fetichizada de los hombres que no 
coincide con ta praxis crltica y revolucionaria de la humanidad; 
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mundo de las representaciones comunes, que son una 
-:prayeccibn de las fenbmenos externos en la conciencia de los 

hombres, producto de la pr~ctica fetichizada y forma ideolOgica 
de su movimiento; 

- El mundo de los objetos fi jades, que dan la impresiOn de 
ser condiciones naturales, y no son inmediatamente reconocidas 
como resultado de la actividad ~ocial de los hombres. 

En este contexto, como proceso de desmitif icaciOn de la 
realidad, el pensamiento critico juega un papel fundamental si se 
considera que es a partir de ~l como el hombre puede llegar a la 
comprensiOn de la realidad. Para Kosil~, el pensamiento critico es 
par~e de la di al l!cti ca. Esto lo expresa el autor ast: u La 
dial~ctica es el pensamiento critico que Quiere comprender la 
;cosa misma; y se pregunta sistem~ticamente como es posible 
llegar a la comprensibn de la realidad. Es. pues, lo opuesto a la 
sistematizacibn doctrinaria o a la romantizaciOn de las 
representaciones comunes. El pensamiento que quiera conocer 
adecuadamente la realidad, y 4ue no :se contente con los esquemas 
abstractos de la realidad, ni con simples representaciones 
también abstractas de ella, dO"b2 fh~~!.!::~ir:. la aparente 
independencia del mundo de las relaciones inmediatas cotidianas. 
El pensa11ii ente que destruye la pseudoconcreci bn para alean: ar 1 o 
concreto es, al mismo tiempo, un proceso en el curso del cual 
bajo el mundo de la apariencia ~e revela el mundo real; tras la 
apariencia externa del fenOmeno se descubre la ley del fenOmeno 1 

la esenciaº n.:osik 1q67, pp. 32 y '33). 

Esta postura es retomada y ampliada por Merani al afirmar 
que "el verdadero conoci.mi en to, el mi\s el evado de los 
conocimientos, no es el h~bito ni la intuición intelectual, sino 
la reflettión crttica por la cual el pensamiento ase 
inmediatamente su propia naturaleza y la relaciOn que mantiene 
con la realidad" <Mer-anl 1983, p. 9Sl. 

El pen5.amiento critico es entonces para esta apr-o><imac!On1 
al Un medio que e~amina 'el mundo cosificado'a partir de la 

comprensibn de la realidad humano-social como producto del hombre 
mismo es decir, como sujeto del mundo social. 

b) Un proceso en el curso del cual el mundo feti ch izado se 
disuelve para pasar de la mera apariencia a la esencia del 
fenOmeno. 

el Es el 11 
••• esplritu critico, que racionalizando las 

situaciones libera al hombre de sus instancias y le devuelve la 
condiciOn humana perdida por al ienaciOn 11 <Merani 1980, p. 281. 

dl Es la unión entre la reflexiOn y el pensamiento lo que es 
lo mismo a pensar el pensamiento mismo y pensar tas cosas y "con 
ello se reconduce al pensamiento sobre sus propios actos, en 
tanto piensa la realidad para sacar las consecuencias de uno y 
otro, de la teorla y la pr~ctica'' <Merani 1q93,p. 96>. 

Por esto, en la destrucciOn de la pseudoconcreciOn el 
pensamiento critico es una parte de este proceso que incluye 
ademls: la critica revolucionaria de la praxis de la humanidad; Y 
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··la~·· realizaciOn de la verdad y la c:reac:iOn de la realidad humana 
en un_ proceso ontogenético, -considerando que para cada individuo 
el mundo de.la verdad es, al mismo tiempo, su propia creacion 
espiritual c:omo individuo histOric:o-soc:ial <Kosik 19b7, p. 36). 

Asl, desde un marco dial~ctico, esta postura aporta 
precisamente el car~cter dial~ctico al pensamiento en donde el 
pensamiento critico es el medio a partir del cual se vincula la 
realidad a la relacibn que el hombre mantiene con ella. El 
pensamiento critico como equivalente del pensamiento dial~ctico, 
permitir:. captar los fenOmenos en su naturale:a real, es decir" 
en su movimiento incesante y como producto de la praxis social de 
la humanidad. Dicho de otra forma, esta perspectiva le confiere 
al pensamiento critico el contexto socio-histerico-dial~ct1co del 
que debe partir y sin el cual no puede ser contrarrestado el 
pensamiento ordinario. 

Por otra parte, esta perspectiva le asigna al hombre un 
papel sumamente activo en cuanto a que condiciona la 
transformacibn de la realidad a la ccmprensien por parte del 
hombre, a traves del pensamiento critico, de que ~sta realidad es 
ere.a.da y puede ser transformada sOlo por el hombre mismo .. 

ELEMENTOS BASICDS PARA UNA CONCEPTUALIZACION 
PENSAMIENTO CRITICO. 

DE 

Despu~; del par~ntesis hecho para definir el pensamiento y 
la critica por separado, y para hacer la revisiOn de algunas 
aproximaciones que aportasen elementos para la conceptualizaciOn 
del pensamiento critico, volvemos a la pregunta que da inicio al 
capftuloi ¿qué es el pensamiento critico? 

El esbozo realizado en p~ginas anteriores nos lleva a 
set"lal ar que ni los estudios sobre el pensamiento, ni las 
aportaciones de las aproximaciones descritas pueden por separado 
aportar elementos suficientes para elaborar una conceptualizaci6n 
convincente en el ~mbito psicolOgico. Incluso, de la revisión 
reali:ada se desprende que: 

A> En la Psicologta se ha omitido el estudio del pensamiento 
crltico, lo cual se explica bAsicamente por dos razones: 

a> Porque no existen aun bases cienttficas suficientes de 
las que se pueda derivar un estudio organizado y profundo del 
pensamiento critico; y · 

b) Porque la historia ideolbgica de la Psicología muestra 
que la concepci6n de pen~amiento de los estudios en Psicologia no 
es coherente con la de pensamiento crftico <la que se sostiene en 
este trabajo, no la de los fL1ncionalistas> en cuanto a que se le 
han asignado al pensamiento caracterl5t i cas como: la 
i ndi vi dualidad, la adaptabilidad y el carActer de 'propiedad; las 
cuales se oponen 3 las del pensamiento critico: la sociabilidad, 
la historicidad y su carActer de pertenencia colectivo. 



91 Que en la medida en que predominen los criterios de 
clasiflcacibn de aquello que sea m~s operativizable y de los 
planteamientos psicologistas, el estudio del pensamiento cr!tico 
se seguir~ rezagando, ya que no podr~ ser abordado acertadamente 
mientras desde su inicio se le estudie separado de su naturaleza 
social y epist~mica, ademas de reduclrsele a situaciones de 
laboratorio o carentes de una perspectiva socio-polltica amplia. 

Ast, considerando las omisiones hechas hasta el momento por 
estos estudios, es pertinente rescatar los elementos que ayuden a 
precisar la conceptuali:aciOn de pensamiento crf tico. La carencia 
de trabajos al respecto, obliga a tomar éstos de las diferent2s 
aproximaciones. No por ello se trata de una conceptualización 
ecléctica pues se ha intentado buscar la coherencia entre los 
diversos elementos selecc1onados. 

ELEMENTOS. 

ll El pensamiento critico es fundamentalmente un proceso y 
no una respuesta o conducta espectfica. 

Como tal, permite que la interacciOn que se establece entre 
el hombre y los objetos o situaciones de la realidad sea de gygª~ 
g~!lygs!Qn~ goj~i~l!migaSg ~ g~~m~Q ~2o~!~n!~§· 

2> Como una de las formas del pensamiento, el pensamiento 
cr!tlco es un proceso cognoscitivo. 

El pensamiento critico est~ constituido por las habilidades 
propias del pensamiento: an~lísis, stntesis, comparaciOn, 
generalizacibn, &istemati:ac:ibn, abstrac.ciOn y comprensiOn. A 
estas se agregan la refl~xi6n J la toma de decisiones y la de 
enjuicia.miento. De ninguna n'1anera el pensamiento critico es igual 
al conJunto de estas habilidades sino al proceso que se da como 
resultado de la interacciOn de ~stas • 

. 3) El pensamiento critico ~g§SYe~~ y e!!D~gª problemas, no 
los resuelve e~clusivamente. 

4) El pensamiento critico es un proceso epistemolbgico, 
Se dirige al conocimiento de la realidad en todas sus 

dimensiones e intenta su comprensiOn. 

~I El pensamiento critico es un proce<10 desmitificador. 
Al ser un proceso encaminado al conocimiento de la realidad, 

tiende constantemente al descubrimiento de la ºesencia. 11 de las 
cosas eliminando de ellas lo superficial, lo ideolOgico, los 
mitos1 desmitifica la realidad. 

6) El pvnsamiento critico es un proceso socio-histbrico. 
Puesto que sus posibilidade~ de desarrollo asl como sus 

obstAculcs, dependerAn de condiciones sociales e históricas 
especificas, se considera al pensamiento critico como un proceso 
socio-histOrico. Se parte pues, de que la realidad es la que 
determina el pensamiento de los hombres y no viceversa. 
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En cuanto a su formacion, el pensamiento critico- se_ 
constituye como tal en la medida en que: 

l) Valora por sl mismo los pensamientos· ajenos y los 
propios, no acepta estereotipos ni pensamientos impuestos, no 
expresa criticas de 1 repertor10•0 reproduce las ideas criticas de 
otros, es decir, el pensamiento critico es un juicio personal y 
creador. 

2) Es resultado de un proceso ~g~~~tk~g ~Ql~~~i~Q pues no 
podrA generarse como un juicio personal y creador mientras no se 
rompa con el individualismo ni se tenqa la in~enciOn de 
desarrollarlo a través de una acc::iOn colect1va. Es decir, es 
necesario confrontar el pensamiento propio con el de los demAs a 
través de una acciOn colectiva. 

3> Pone en t~la de juicio a la realidad, a los hombres, a su 
praxis, e inclusive a las normas establecidas. 

4) El pensamiento critico QQ Qge~ §~C cualidad de algunos. 
Como producto de la ontogénesis todos los hombres se encuentran 
en la posibilidad de desarrollar un pensamiento critico. 

En suma, los hombres que tengan un pensamiento critico 
enJuiciarAn al propio pensamiento, contrastarAn las ideas con la 
realidad constantemente, mantendrAn una actitud de duda 
constante, tender~n al descubrimiento de la esencia de las cosas, 
conducirAn sus acciones en concordancia con ello y deSplegarln 
acciones de cambio individual y colectivamente. 

SI 
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lJ Pal....,._ el-. ~ E"dgar r.trin, palabras~ signiHcado 
se ha estereati~, li•it:ando el abc:rdaje y CGl!q!lrensim de la 
realidad. Ccfr. Edgar rtarln 1991. pp. 52-65 y 121-ll'.241. 

21 RM:ianalf.zacf.611. Esta se erige por ""ci- de ncs bechl:ls, se 
construye a partir de prellisas i~a.pletas o ....... ~. utiliza 
eccesiv-t• la lOgica en relaciOn a lo e<q>lri.o:n, rechaza la 
ca.pleJidad de lo real o · el azar y ..-est;libllere el orden 
ideolc)gico. 

31 De las aportaciones -todoltlgicas provenientes de la Educacim 
Popular nos ocupareeos en el capitulo siguiente. 
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3 FIJNHV1ENTDS PARA LA FCIRl'IACION Y DESARROLLO DEL 

PENSAl'IIENTO CRITICO 

3.1 ANALISIS DE ALGUNAS POSTURAS TEORICAS SOBRE 

LA FORl1ACION Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 

3.1.1 FELIX VON CUBE 

3. 1. 2 JOHN Plb-srtORE 

3.1.:S LAURO DE OLIVEIRA LIMA 

3.1.4 PAlLCI FREIRE 

:;. 1. 5 BRUCE Sl1ITH, CARLOS CORTES Y 

RICHARDSON, Y JERRY BROWN. 

3.1.b ÉDGAR ltCJRIN 

ELINOR 

3.2 SINTESIS DE LOS FUNDA11ENTOS PARA LA FORl'IACION Y 

DESARROLLO DEL PENSAl1IENTO CRITICO 

3.3 110DELO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 



" NO EXISTE CONTINENTE l>E CERTIDUMBRE. 

EL PROBl.EMA CONSISTE EN NAVEGAR, Y -

NO SE PUEDE NAVEGAR MAS QUE POR 

CONFIANZA/DESCONFIANZA, CREENCIA/DUDA. 

NO SE PUEDE lMPEDlR CREER. 

NO SE PUEDE IMPEDIR DUDAR. 

PERO NO DEBEMOS CfiEER EN ADELANTE MAS 

QUE EN CREENCIAS CUE CONLLEVEN LA DU

DA EN SU MISMO PRINCIPIO • 

EDGAR MORIN. 



En el prl!'5ent., capitulo se ;obar-da el probl"'""' de la 
fcr-.:iOn V desarrollo del pensaeiento critico. 

El capitulo est:I. dividido en tres .,_-tes: una incluye la 
descripcitln y anM.isis de las propt.t@Sta.s de varios autores sobre 
la for11aciOn y desarrollo del penSélAiento critico: otra, integra 
los funda..Hltos que se consideran ~ relevante-s. para Torlha.rlo y 
desarrollarlo; la tercera propone un codela que pueda ~~rvir de 
base para elaborar un procedinient:o para desarrollar y -forea.r al 
pensamiento critico. 

La selecciOn y orden de presentact bn de 1 as di vers.~s 
posturas estuvo deteraú nada por dos cri treri os: 

1l La generalidad de sus propuestas <se va de la m!.i;; general 
a la llo\s particular>; 

2> La tendencia que represent:an <coqnascitiva, expt!'runental, 
social,filosl>fica>. 

De hecho, todos los autores coinciden e~pllcita.mente en un 
plantea•iento de tipo educativo ta ~cepción de Edgar Mcrin quien 
no lo hace explicito, aunque sf lo 19'1-plica>, sin embargo, dado 
que cada uno parte de su propia ccnceptua.lizaci6n de pen»amiento 
critico, el procedimiento para ~oraa.rlo y desarrollarlo varia 
segcln esta conceptualizaciOn. 

Los autores. seleccionados en orden de presentacion son: 
a> F•lix Von c:ube. SU plant.,....icnto es el mAs general y solo 

da ciertas pautas para form.a.r el peosa.1üent.o critico. 

bl ~ahn Pil5So9Cr•- Se ubica en el Ambito escolar y se dirige 
su procedi•iento a nif'los. E..~fati:a en la creacibn de un ml!'dio 
propicio, de un •ambiente• pa~a desarrollar el pen~miento 

critico. 

el Paulo DR Mi-ira u... Prcpcn" desd" un punto de vista 
Piagetano (cognoscitivo> la creaciOn ta.abién de un ambiente 
escolar propicio para for•ar y d~sarrollar el pensamiento 
critico. Agrega a s.u propuesta un sef'lalamientc sobre la 
importancia de definir el tipo de hombre que se quiere formar. 

d> Paulo Freira. Desde el narco de la EducaclOn Popular, 
este autor aporta fundamentos de tipo poll~ico-social de suma 
relevancia para el preces.o d~ desarrollo del pen•am1entc critico 
los cuales, no han sido ccnside~'idos con tal ~nfasis por los 
otros autores mencionados. 



•> Bruc• Smith, Carlos Cortes y Richardson, y Jerry Brown, 
Estos educadores de tendencia funcionalista aportan 

procedimientos muy especl fices para el desarrollo de algc1nas 
habilidades del pensamiento critico dentro de la escuela. 

Dentro de la corriente funcionalista hay otro5 autores 
cuyos trabajes est~n relacionados con el tema. Sin embargo, dada 
su a><tenslbn, no se han Incluido, En la bibl!ografla se inclc1yen 
las referencias para su consulta. 

fl EdQar l'lorin. Este autor hace una propuesta sobre 
fundamentos de tipo soclo-fllosOficos. Esta se diferencia de las 
propuestas anteriores en su mayor profundidad, amplitud y 
coherencia en las ideas. 

Debe sef'la.larse y enfati:arse en que se habla de iYO.tl!!!!!E:tl.t.9~ 
y no de métodos o procedimientos espec1ficos. La ra::On tiene que 
ver con la dificultad par~ integrar un método Onico de de~~rrollc 
del pensil.mi en to cr f ti ca. t.ii nguno de 1 os traba.jos .a.qui preGentados 
h~bla de la ''efectividad'' de sus procedimientos, ni aón los que 
abordan el problema experimentalmente. Tampoco ninguno de ellos 
abarca en sus procedimientos todos los a:pectos que integran el 
pensaraiento critico. Por lo mismo, una de 1~~ razone$ para 
redlizar este capttulo ha sido la existencia d~ bsta laguna. No 
es po&ible por tanto, proponer o elaborar un m~todo tmico a 
partir de estas prepuestas, aunque sf SQrfalar los puntos en ccmOn 
y los fundam~ntos, entendiendo con ello solo y eMclusivamente las 
bases generalas que deben tomarse ~n cuenta para desarrollar y 
formar el pensamiento critico. 

3.1 ANALISIS DE ALGUNAS POSTURAS TEORICAS SOBRE LA FORMACION 
Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 

3.1.1 F'li>< Von Cube. 
,:._, :· 

Se mencionb en el capitulo 2 que para Von· 0·CUbe: •. :uni:" 
pensamiento critico reflexivo abarcaba el anlllisis;:: · ·1·a·· 
comprensibn, la valoraciOn y la refleKitln. . ·<º'·>.~·:'.'.-:"·<-·'> · 

Para desarrollarlas, Von Cube sugiere de manera muy gene~al 
las siguientes estrategias1 

El anlll i "is 1 o en ti ende como el formular se preguntas en 
torno al sistema de valore$ que se esth criticando tales como&:. 
¿ Por qu~ un a.utor afirma determinada cosa ?, ¿qué intereses 
persigue 7- a quienes favorEcen sus afirmaciones ?, etc. 

Sin embargo, el autor considera que el an~lisls critico de 
ninguna manera equivale a una postura critica completa mientriú»i 
no "e 11 egue a la refl e•i On del propio sistema de val ores y: al: 
desarrollo de alternativas. Por tanto, la difundida estrategia e~ 
&01 o un primer paso y es nocesari o avanzar hacia 1 a si güi ent~ 
estrategia. 

Só 



Von Cube propone confrontar a l• persona 
·valores desacostumbrado y discrepante al suyo. 
este enfrentamiento ine$perado llevarA a poner-en 
su propio sl~tema de valores. 

Post~ricr a ~üte en.frentami&nto se sugiere el trata~ de ver 
o intentar otras alternativas lo que implicarla la formulaclOn y 
fundamentaciOn de un punto de vista propio. En palabras de Ven 
Cube ºla re.fleKibn y fundamenta.ciCln del propio siatema de valores 
impl1can un acto de confes1bn frente a uno mismo y frente a los 
demAs" <Von Cube F. 1981,p. 1581. 

E.n la ejecuciOn de estas estrategias el autor encuentra que 
hay algunas dificultades. Fer una parte, considera que el 
componente cognitivo de una 11 a;:ti tud 11 crf ti ca ti ene menos 
dificultad en de~arrollarse que el aspecto aTectivo. Existen de 
hecho estrategia~ p~ra d~s~~rollar el an~l\Si$ y ·1a comparaciOn 
que pueden transmitir~e fAcilmente; no sucede lo mismo con la 
á.ctitud crlt1c:a en su co1T1ponente afectivo dado que su desarrollo 

_equivale a exhortar a la per~ona a que ponga en tela de juicio su 
--prcpi o si ste1no. de val ores. E:sto representa la pr i nc1pill 
dificultad para des~rroll~r el p~n~am1ento critico pues al 
párecer de Ven Cube, educar e~ función de una conducta crftica 
puede conducir hacia la in:e~ur1dad personal y polltica. Para el 
individuo critico representar:. unil carga ps1quica considerable 
puesto que constantemente estarA relativizando 'Y alterando el 
orden impu~sto. Para la sociedad, representar~ un problema 
polftico si continuamente se pone en tela de juicio su sistema. diz. 
valores. El autor concluye dejando abierta la pregunta do haGta 
qué punto una sociedad pu~de seguir existiendo· y transmitiéndose 
a partir de una critica permanente, o bien, si vale la pena 
legitimar dicha sociedad mediante la creacibn de ciertas 
actitudes. 

Como se sehalb al inicio del inciso, las estrategias estbn 
formuladas de manera muy generi'l, No obstante ello, pueden 
rescatarse lo~ dos s~nalamientos que el autor hace en cuanto a 
que ~l gg§~CC211Q g~ lª~ h~~lllg~~~~ ~Qg~t~L~~~ ~Qt !! mi§~~§ OQ 
llSY!O ª uo ~gQ§~~i~Q!9 ~c!!i~g v en lo relativo !l ec221fme 
~S!f2 g~~ cgec~§~DS! ~l §DfcgoS~t e lª! egc§QD!~ ª ~~ 
gol~iSi!IDi§OSQ g~ ~~ ~i§S~m! Qg ~!!QCg~~ 

3.1.2 John Passmore. 

John F'i?.ssmore, Ti 1 bsofo de la educaci On, aunque no ofrece un 
m~todo de ense~anza del pensamiento crttico, st plantea algunos 
fundamento> relevantes para su desarrollo en las escuelas. 

Lo~ lineamientos que da derivan directamente del equiparar 
pensomi~1to critico y debate critico. Aunque el autor hace la 
aclarac1en de que enseMar a ser critico no es lo mismo que 
desarr~llar una habilidad o ensenar ciertos hecho• sobre la 
crttic~, su de~inici6n de pensamiento crttico y sus lineamientos 
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est~n encaminados a que se desarrolle 11 el entusiasmo por\_ 
dedicarse a una discusiOn critica de 'toma y daca• <Passmo~e 
1983 1 p. 204>. Asi, puesto que el pensamiento critico es un rasgo 
de car~cter, la enseNanza de como ser critico estA re+e~ida al 
~lgmele ~~l m!~~t~º ~ e L! ª~m~~i~t! ~~S9l~~· 

Passmore, considerando la actual formaciOn poco critica de 
los maestros y la atm6sTera predominante que e~iste en las 
escuelas, marca los siguientes aspectos como posibles trabas para 
que el maestro no sea un ejemplo a. seguir de los niffos: 

1 > En el debate, el maestro tendrA mL\y probablemente 
creencias que no querr~ someter a discusión. 

2l El maestro -aon teniendo espiritu critico- negarA .la 
posibilidad de enjuiciar cierta5 creencias~ pr~cticas y 
autoridades que la sociedad no quiera enjuiciar. Esto e$, se 
critica lo 4ue ya de antemano la sociedad admite que se critique. 

3> Las escuelas de iormaciOn de maestros no los preparan 
para que quieran participar de man~ra voluntaria en discusiones 
criticas, ~l maestro al ejercer reproduce roles autoritarios que 
niegan la posibilidad de los debates crlticos. 

Por ello, para que el maestro supere tales limitantes y 
ayude a fomentar el pensamiento cr l tic o requiere de 11 

••• deshacer 
la tendencia a suponer que lo establecido por la autoridad debe 
ser aceptado in toto o simplemente hecho da lado, tendencia a la 
cual, muy probablemente, se siente inclinado el niNo debido a su 
preparación anterior. Una vez que el 1naestro ha hecho esto, una 
vez que ha despertado una actitud critica ante ~yª~g~ig~ 
autoridad, ha dado un paso i1nportante hacia adelante 11 <Passmcre 
1983, p. 212). 

Para Passmore, la atmOsfera necesaria para desarrollar el 
pensamiento critico tendrla las siguientes caracteristicas: 

a) No desanimar al niNo a que haga preguntas. 
b) Demandarle constantemente al niNo el tomar decisiones y 

evitar el que sOlo siga Ordenes. 
e> Fomentar que 21 nirto cuestione la inform,aciOn 

proporcionada sobre las fuentes y la confiabilidad de la 
informaciOn. 

dl Utilizar materias como Filosfia, Historia, Literatura y 
la ciencia en general para demostrar precisamente cuAn.a menudo 
hay equivocaciones, para generar polémica y para enterarse de 
que, si bien hay ciertas regla3, éstas tienen otras 
posibilidades, las que pueden descubrirse al haber una discusiOn 
critica. A la vez, la Historia y Literatura en particular pueden 
servir para tener una comprension critica de las relaciones 
humanas <Pa~smore 1983, p. 215). 

e> F~mentar capacidades abiertas. Como ejemplo de ~stas 
puede mencionarse el desarrollar h.lbilidades en lugar de fomentar 
el aprendizaje de momoria, o bien pre.ferir el aprovechamiento de 
la inteligencia a ci~sarrollar hAbito5. 
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_ -,Para desarrol l o.r habilidades es necesari. o dar 
n~ _-_ 'eJer-ci ci os. <Fer 'problema s~ entiende aquel 1 a si túaci-On ~-""en 
d_o_r.l~e·~ __ es ~imposible decidir que regla aplicar o como aplicarlai,_ 
por. ejercicio, una situaci6n en donde esto ~s obvio. 

g> Exigir al ni~o que en todas las ocasiones d~ apoyo·a 
opiniones mediante pruebas. 

En suma, ~stas caracter1stic:as del contexto escolar aunadas 
a la actitud crltica del educador p~rmitir~n qu~ al niNo se le 
pr~pare desde temprana edad para que tenga iniciativa, 

. independencia, valor e imaginación suticientes para entrentarse a 
los debates crfticos que cada etapa le demande. Al respecto 
afirma F·o.ssmore " ••. puede i ni c1 C\rse de-sde muy temprano en la vi da 
de un nino el examen c:rftico de las reglas aceptadai;; mAs tard~, 
cuando el pequ~no 3e encuentra con las grandes tradiciones, 
sucede que el campo de discusiOn se amplia y surge c:on mayor 
claridad la oiferencia entre los distintos tipos de discusiOn" 
<Passmcre 1983, p. 217>. 

Sin embargo, lo que se le olvida senalar a Passmor~ es que 
fomentar solo la discusión critica no equiv~le a fomentar el 
pensamiento crf ti.co como quiere el autor hacer ver. El 
pragmalis1n-::i de la propue03ta queda de mantfiesto a.l pretende!'" que 
un criterio objetivo del pensamiento critico pueda 5er la 
habilidad oe participar en un debate crftic:o. No obstante ello. 
sus lineami~ntos pueden ';ervir de referencia para crear, ccmo 
Passmo~e lo asienta, ~a~ ~~m~~!~C2 eCgQ~~i! Q~C! fQ~~O!!~ fl 
e~a!ªmi~ai2 sct~isg. 

3.1.3 Lauro de Oliveira Lima. 

De Oliveira LimaJ educador brasile~o, sugiere partiendo de 
un enfoqui= 11 Pi agetano 11

, algunos aspectos para el desarrol 1 o del 
"pensamiento ref 1 e:-<i vo" de5de un punto de ví sta di d~cti co. 

El autor parta de la crftíc~ hacia el conductismo en 
cuanto a la comparación que esta escuela hace entre la forma de 
aprender de los animales y el hombre. Para justificar ~l 

desarrollo del pensamiento reflexivo en la escuela, De Oliveira 
critica los métodos de aprendi=aJ& bas~do$ en el conductismo 
considerando que en e~tos se concibe al hombre como $Ujeto 
suscepti t.l e de aprender stil o como re5puesta. 3 c:i ertcs est1 mulos 
Cal igual que los animales>. 

Para este ~.utor lo qw? la escuela quiere formar es "• •• un 
pensador, un hombre capaz de ref 1 ex i onar. de tener pensamiento~ 
autonomos, un hombre~ en fin, .:;in la acepe.ion mAs noble del 
t~rmino 11 CDe Olive1ra L. 1~66 , p. 166). 

Para desarrollar entonces un pens~miento reflexivo debe 
partirse del papel que desempeNa el prof~sor en clase. Come es 
tradición, 21 profasor pone mAs énfasis en el contenido que en la 
d1 cae ti ca de tal forma que promueve más 1 os automati ismos <la 
memori:aciOn de datos, la repetición de ciertas actividades,et~.> 



·que la reflexibn <la observac:ibn personal, la soluc:ibn original, 
la imaginac:ibn c:readora>. El error sena.la De Oliveira es pensar· 

.que ofrec:iendo los datos se puede estimular la reflexibn siendo. 
que el Proceso es inverso: hª~ g~~ ~§~tm~l!C 12 c~!l~~i~Q ~ ~! 
a~a~emi~a~º e2c !! ml§mQ 9~ás2cs 12~ ºª~º~ g~~ l~ ª~ªª 

-. ogs~§~d.2~. 

El primer paso sugerido es entonces el invertir el 
proc:edimiento tradic:ional de ofrec:imiento de datos por el de 
esti ... lar la reflexibn c:omo ac:tividad fundamental del profesor lo 
que, dicho de otra. forma, significa que se elimine la oratoria ;.;. 
verborrea del profesor- a cambio de ofrecer espacios a los 
alumnos para la reflexión. 

Un segundo punto es la superac:ibn del problema de la 
memori:aciOn de datos, fOrmulas, cifras, etc, por el raciocinio 
c:omo basa para la soluc:ibn de problemas. En su sentido 
peyorativo, la memori:acibn se convierte en un objetivo O 
finalidad del aprendi::aje siendo que ~sta deberla ser solamente 
un recurso para pensar o para organi:ar los datos que sirven a la 
resoluc.iOn de problemas. Para De Oliveira, la memorizacibn va 
unida a la salivacibn, el raciocinio al €Q~g~~~ ª b2~g~. De ah! 
que para formar un pensamiento reflexivo se requiera de 
e><perimentar, hacer, ,..esolver, manipt\lar, demostrar ••• antes que 
transmitir datos para memori=ar hechos ya acabados. 

En tercer lugar, se sehala la confu~iOn frecuente entre lo 
que se suele llamar teorla-pr~ctica y actividad del alumno y del 
profesor. Constantemente en las escuelas se habla de la oposiclOn 
entre estos a~pectos, de lo inttil de la ~~orf 3 v de les 
beneficios de la prtcti=a. Sin embargo, a lo que de hecho se 
est~n re-Tir-ic:ndo los '1 pe-dagogos" os a si la actividad en clase 
esta ca,..gada hacia el profesor o el é!.lumno. Este equivoco desde 
luego, lleva a una posicibn aberrante en relaciOn a la teor!a e 
inclusive se le rechaza abruptamente cuando en realidad no se 
comprende que estos aspectos no pueden separarse <la teorta y la 
prActica) y mAs aun que la reflexiOn no puede darse sin la 
teorfa. Para el autor, el dilema no se encu~ntra entonces en si 
"darº teeria o pr~ctica en clase, sino en quil:!n debe descargarse 
el peso de la act i v1 dad en l:!sta. Con el u ye el autor que es en al 
alumno pues de otra forma el que piense y aprenda sera sOlo el 
maestro. b~ ~~!i~tQªQ Qªl QCQi€2Qt Q~Q~ ~~t lª Q~ QCQªIli~ªC lª 
ia~~§iigª~i~a ~ ~l elªai~ªIDi~OlQ Q€ BCQ~l~IDª§l lª Q~l ªl~IDQQ lª 
Qg g~~~ªc lª§ aQl~~iQD€3 ~ f~oQ2m~n~~lmgn!g !! Q~ ~gS!og~~! ª 
R!!l!!~C.1. 

Puede observarse en estos tres puntes que el ~nfasis est~ 

puesto en el m222 ccmo debe emplearse la información para que sea 
un instrumente de la reflexiOn. Para De Oliveira esto es lo 
esencial para ensehar a pensar. El profesor est~ obligado a no 
ordenar los conocimientos de manera lbgica, de acuerdo al ml:!todo 
deductivo, sino a basarse en el .. método psicol6gico 11 de aprender. 
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CEste m~todo psicolbgico incluye tre~ proc:e~os: 
si~crético, el analftlco y el sintético. El primero lo describe 
el_.autor-como 11 un contacto global con la realidad, de una toma de 
poe.ic~bn, una intuicibn de hechos .de maner-a -emptriCa, -- sin 
ordenacibn, una comprensibn difusa < •• ,) tes laJ primera forma ·de 
comprensibn de todo acercamiento nuevo a la realidad" <De 
Oliveira L. 19óó, p. 179), 

be ~Q~L!i!~g incluye la bbsqueda de detalles importantes, la 
;CD~paracibn, el establecimiento de semejanzas y diferencias y la 
elaboraclbn de nipbtesis para resolver problemas • 

. --· . Finalmente !.2 ~i!lt.~!.i.SQ abarca la esquemati::aciOn, la 
>de~erminacibn de lo esencial, la ordenacion lOgica, la valoraciOn 

de. los contenidos y su jercJrqui:aciOn. A propbsito de este Ultimo 
punto, el autor senala que lo que los maestros hacen 
Trecu~nten1ente es pa.rti r de- l i:s. esquema ti :ac1 On si en do que ~ste ee. 
'~¡ '·_01 timo paso del 11 amado método psi col Ogico de oprender a 
pensar Y que '1 ~!. ~~9!::!~!!?ª ~§ ~D-ª '2C9Qig.Q!9 iD!li~nªQl~ Q~!. 
!1Y!!!t!9• Es 1 a forma que ti ene para ordenar mental mente el 

-conocimiento. Es una actividad mental de asimilaciOn lOgica, que 
no puede ser robada al discipulo. Dar el esquema es renunciar al 
trabajo mental del alumno.. E"E".quematízar es una actividad para el 
que aprende, nunc:~ para el que ensefraº <De Oliveira L. 1966, p .. 
181) 

Puede observarse que el planteamiento del educador brasileho 
referido, es semejante al de Fassmore al enfatizar que lc
primordial es el modo como 5e quiere desarrollar el pensamiento
crttico y no el de abocarse a ciertas habilidades. 

Empero, en cornparacibn con la definiciOn que-se ha dado 
el capltulo 2 de pensamiento critico, les elementos aqut 
descritoe. comprenden exclusivamente el nivel cognoe.ci~i~o 
limitando por ende el desarrollo del pensamiento critico a uno de· 
sus componentes. 

Por otra parte, es de tomarse en c.uenta l.! ~QQ~~esi~r(g~g--gi
!~~QC ec~§~oi~ Qg! n2mQt~ ~ºmº §g[ tªsl2a!l !YtéaQme ~ g~ 
elsa~~!~ s~~ ~~ ~!~! ~Q~~sestºa lª g~~ gg~1!~~ ~~1~!ic !D !~§ 
~ª~!::!!l.!E para, en efecto, formar hombres con un pensamfento 
autbnomo y no hombres aút~matas. 

3.1.4 Paulo Frelre. 

Desde el marco de la llamada Educacibn Popular, Paulo 
Freire, conocido educador brasileno, ofrece algunos fundamentos 
para el desarrollo del pensamiento critico. 

Bastante c:onocido de este ··,·autor es su método de 
alfabetizaciOn de adultos basado en las· .. ·~palabras generadoras" y 
los "universos tem:t.ticos. 11

• En este inciS.o de aianera alguna se va 
a desarrollar este m~todo, sino aquellos aspectos que »ubyacen a 
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... -'' ,:··,.·.,, 

(' .... >:· ·: :~~~ 
''·Y en generill il lil propuesta ele Freire de una "eclucaciOn, 

·;,i>f:oblematizadora" la que describe como "un esfuer:zo permanente a 
trav~s del cual los hombres van percibiendo, cr1ticamente, como 
í.St•n ~do en el munclo, ~O ~l g~~ y ~20 ~l !lJ,!g estAn" <Freire 
- 1976, p. 90). 

La educacibn problemati:adora o educaciOn como pr~ctica de 
1• libertad, propone en oposic1bn a la educa=iOn tradicional la 
reflexion y la acciOn constantes sobre los hombres en sus 
relaciones con el mundo. Esta edL1cacibn debe super:J.r entre otras 
cosas2 la relación autoritc.ria ~dL1cador-edLt1:ando, la depositaciOn 
de contenidos, la poca relaciOn de los cont~nidos de aprendi=aje 
con la realidad de los educ.=i.ndos, la pasi...,,idad de los educandos 
y muchas vE-Ces del educador tarnbi~n l generada por el escaso 
significado que tiene par.a ellos la situaciOn de aprendi:ajc, la 
prepotenc·.ia. t.autcritar1smo> de los m~e-stros que creen saberlo 
todo, etc. Freire sugiere la superacibn de estos problemas a 
través do su cuestionamiento en base al di~logo y la 
participaciOn tanto del ~ducador como del ~ducando en los 
diferentes niveles de conocimiEnto de la realidad4 

Ambos aspectos de hecho, no se d?.n de maner3 aislada pues el 
di~logo representa no solamente una relaciOn ent~e dos sujetos 
para hablar, si no un encuentro de hornbrt:":: ~·n t:omuni ca::i On que 
buscan saber mls. Fara ello, no basta s~lo con hablar <porque asl 
se torna en verbalism~> sino m~s bien en QCQQ~QSi~C ~1 mundoJ: 
uoecir la palabra, re-Ferida al ml.tndo que se ha de transformar, 
in1plica un encuentro de los hombres para esta transformacionu 
<Fraire 197ó, p. 101 >. 

Este dialogar entonces, no es sblo preguntar por preguntar 
sino, probleaattzar la situacit.n dE- los hombr·Qs, es decir, tomar 
la situacibn concr:ta de los hombres como objeto de conocimiento 
para superar con ello la percepcien ingenua que de ella tenqan. 

Afirma Freire que: "Cuanto m~s se probl emati za.n los 
educandos, como .;:eres en el r.u.md:l y con el mundo, se sentirAn 
mayormente desa-F i ad os. Tanto mAs desa.f i ados c:l.la.nto mas cbl i gados 
se vean a responder al d~safto. D~~a-Fiados, comprenden el desafio 
en la propia acci6n de captarlo. Sin err.bargo, preciS3:i.\ente porque 
captan el desafio corno un problema en sus cone>~iones con otros, 
en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la 
comprensiOn resultante tiende a tornarse crecientemente critica 
y, por esto, cada vez mAs desalien:ad3" (Freire 1976., p. SS>. 

De~de lue-go el lograr un verdadero di~logo no es f~cil pues 
implica• 

a> El no alienar la ignorancia de los dem~s, esto es, no ver 
la ignorancia solo en los otros 5ino también en uno mismo. 

b> Ho croi:!'rse 11 duetros del :.aber". 
e> No partir de:l mito de que e>:isten los. "elegidos" pa.ra 

pronunciar el mundo y los que sOlo deban concretarse a obedecer. 
d) No cerrar~~ a la contribucien de lo~ otros 
e> No te1fter a la superac::i6n Ctransformat:iOn>. 



-Estos aspectos remiten no sOlo al proceso ~etodolbgico del 
diAlogo sino ta1nbi !m a la faceta poi ltica d1> la propue,.t.; d,; 
Freire para quien el lidera:go, la 'vanguardia o el partido no 

,pueden acudir a "la masa" ~Ole para que sea. simple ejecutora de 
sus detf:rminacionG-s y a quii:n se le nie<Ja la refl~:dbn soorf:? su 
'propia acción, sino para establecer verdaderamente un ccmprom1so 
de transforn1acibn de la realidad a tra·,¡~az del d1~logo y no de la 
deposi tc.ci On de conteni des. Af i rn-a contundente Frei re que "l ~ 
dCCibn-polltica-revolucion~~ia no puede repetir la ~cciOn 
polltico-dominadora. Antagbnicas en ~us ObjEt1vo~, tambi~n ~en 
antagbnicas en sus mbtodos, igual que en el uso que hacen de las 
ayudas de que se sirven" <Freire F·. 1984, p.46>. 

Como procediF.1iento queda pu~:. el diAlogo como el camino para 
conocer la realidad i::on vist'\s a su 'transformaclon v no c.01no un 
:r,ero acto formal; y la relac:iOn horizontal educar1or-educane10 
<lid.ar politico-m.:.~as> p..1.ra la invastig.:i.cion d-e los contenidos, 
su programaci 6n y 1 a pronunci ~;:i On del -nundo. 

Por otra parte, en cuanto a 1 os cont2ni do-s de la edUC.:\ci On 
para desarrollar el pensamiento critico se tiene que partir de la 
situación presen-ce o existencial de los hombres y presentarla 
como problerr:a. Esta primera captacibn de una situacibn parcial 
de!::.a ayudar par a buscar 1 a. i ntc-rdep::ndenc:i a que hay entre los 
h&c.hc:.i~ hast.:. llegar al cc.nocimiento de la 1nt~rrelaciOn entre 
aspee te=:. par ti cul ares de- una re3i i da.:i parcial y la tot~l i dad. 
E si.o e;-. i ge ¡:;.. la vE·=. no zOl o la ret l ex i bn ~obre lo~ hecho;... si no 
so~r= - la propia activiti~d pensante. Con~crme s~ avan~a en la 
llamada por Fi-eire "desc.,dific:a.:ión" de las situaciones de la 
realidad, la percepc:i6n de la~ situaciones se irA ~odiFicnndo y 
con el 1 o gaii3ndo t~rri:-no e11 la co1npren:: 1 ón del mundo, no como un~ 
realidad E·st~tica sino camo una r!:al 1dad susceptible. :Je 5ar 
transfo,-mada. 

La propuesta met~dolbgica de Freire para desarroll?r el 
penSda-iento critico se ~inteti:.a. en dos p;.mtos fundamentales: 1!1!. 
gtimiaª~iéu @a i~ ac!~~i~~ QSQ~g~gt~ª Q@ lQÉ ~~g~~mf§ g~ 
22mio~~i~~~~ lS fE!ifil~l~~iQQ Q~l ~D~li§i§ 2~ t~ r~ªliQ~Q ~º~~c~t2 
~!l 9!!~ §~ ~D~~f!.!~!'.:ªQ lQ§ b2m!2!'.:g§. En su propuesta se encuentra 
sin embargo, una deficia-nc:ia: e:; la laguna eY-istente entre la 
posibilidad de que los hcinbres sean ccnsc:i entes de 1 a realidad y 
la concreciOn de una pr~cti:a transformadora <liberadora>. Es 
dec.ir, fina.lrr.E.nte Freir!? rc':"onoce qP"'-" ~i bien, sus planteamientos 
educativos pueden llegar a concienti=ar, en la prActica ello no 
conduce a que los hombre~ se crganiccn Qn una activid~d polftica 
definida. 

Por otra parte, debe acentuarse qu~ ~l aporte principal de 
Freira en t~rminos del des?.rrollo del pensamiento critico, e~ su 
énfa~is en la dialogicidad y en la participaciOn de los hombre5 
como for~as de ~up&raciOn de to= esque~as de opresiOn y como 
tnedio-s indudablemente eficaces pi'ra promover un pensamiento 
cr 1 tic e,, que e-ntrarta. una mayor ca.pací dad de anAl i sis, st ntesi s, 
creaci0n y autogestiOn. 
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· F!n~'i.merÍte;·· el ubicar a la educac!bn como una cuestibn'poilticá' 
'perm!te ... ir.·._.mlls allA de un mero planteamiento pedagogic'o: de:· 
desai;-ról lo de habi l! dad es y trascender aOn con los ll mi tes qu'e~ l á"_·: , ..... 
~ducaciOn misma impone, ese marco estrictamente pedagogi co.· 

3.1.~ Bruce S..ith, Carlos Cortes y Elinor Richardson, y 
.Jerry L. Brown. 

El educador americano Bruce Smith, sugiere el desiarrol lo de 
una de las habilidades de pensamiento critico contenida en la 
categorizaciOn que hace Ennis <+I de éste. La habilidad que elige 
Smith es la de la ~Yªl~ª~i~Q g~ 1~ ~~~Qiºiligªg gg ~ªª eficmªstQo 
hg~IJ.! Q.Qr:, '=!fJ.5! ~~t.Qi:.igªg i:.~i;.QUQ~i.~ª' con:;i der ~ndol a como una 
habilidad de suma importancia, en especial, para los estudios de 
tipo social. Su procedimiento se enc~mina a la instrucciOn de 
esta habi 1 i dad enfatizando en el cintcnrti mi ente y razonami 2nto de 
los alumnos rn~s qun en la rnemorizacibn y sugiere se utilice en 
materias como Histor\8 o alguna otra de tipo social y con alumnos 
de grados medios. 

El f undarnento qL'e da el autor a la nec:osi dad de desarrol 1 ar 
esta ha.bilidad es que c:onsiderci que todo "ciudadano" estA 
enfrentAndcse ccnstantemente a información que utiliza para 
participar <socialmente> aón sin saber evaluar dicha informaci6n; 
es necesario -afirma Smith- que la gente participe pero evaluando 
\a credibilidad de la~ afirmaciones quo toma como base de- sus 
argumentaciones. 

La baee del procedimiento es el anAlisis de contenido; Para -
ello Smith afirma que "ta habilidad de Juzgar·la credibilidad de 
una fuente i~c:luy~ la habilida.d de preguntar e interpretar 
respuestas a pregunta::. tal e:; como: 

1) ¿ Qui~n es la autoridad ? 
a> ¿ es un individuo ? 
bl ¿ es una agencia gubernamental < ••• 1 '? 
e> ¿es un 'think tank•< ... > ? 

:-/_:. - -.-·.::· .-. < 

21 ¿ CuU es la competenc:i a de la autor! dad _'? :, . ·,._:-. : -;- . ·, 
a> ¿ qu~ educacibn, entrenamien~o -~:o»···'. e~per:-:_ie:nc,ia 

califican a la autoridad para hablar como _e1>pecialista.,.? ,., '.: .. ·-:: '. ., . · 
bl ¿ cu.U es la reputac!On de-·la 0 autorid-adécoeñfre';-ótr-os'-2~~-. 

·expertos reconocidos en el campo ? -:~'>·, ·'~··---·,~ ". ·,e 

.31 ¿ Culll es el sustent:o para afirmar que l~'.:g~~~~{t!}·~, :·>, 
, a> ¿ es. la autoridad un eKperto en, el~.·-~~m~,~~a_r}:i_~u~·a,_.._,,,, 

involucrado ? ¿ estll la afirmación" denfro'''"del;,;:: ca¡np'o','·""d_e.:._ 

especiaUzaciOn de la autoridad '? , :>: ., . ''. ',:,:,_, .. ,,·:? .. :y:;1, , 

'+ · cfr. la caracterizaci On de Enni s <lt!1'' pell;.a.;{;.;r;-'t~/, :cr;'ÍÚc;,1 
Cap.2, p. 41. ":.<:-' ,: .. , :,,:_;> .. ' ' "' ' 
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.. ::';_.'.~: / >>:-·-;;_,' ', ·, ;) '~ '> - ( 

. . .~i ¿•ha•.···•••·· investigaio.·• 1a .';u&·1,dad;¡;~2·%~tal1Eis>•· 
.espedfic:.os.del'pioblem'" Jiar;:t,icfa1ár o $tfoación·discut!~~;~?,"'.·.~ <;\'..• 

~;'"i·c~ii·.·· es :•et propbsito •de lá ·:~~~;id~~ • ..• de .hablaf:.: o' 
escribir.?."< .. ··· ···.. •":, ·e··· 
.- ;: -· .. ; ... ;:-,-;·.,~".~ .. -a) :·¿·'-:~st~. -1 a.'.'autor.i dad_ 'desinteresada' -o ~$·· p'ar:t.'i}~r,/~ 
d~~-~'-ry.~,--~;".:~~.rº.º ~-ª~º di:? un problema ·7 .. 
. · <~·. b) ¿·""U. la autoridad hablando a titulo :'.p.;;~~;;g~¡f¡, 

repr:-esel:'_ta~do _. ~ un grupo o i ns ti tuci On que ti ene·:: --i nt&rese's. 
e.conOmicos o. ideológicos en la cuestión ? ·· , ·,·:,.• 

• 0 .-~ '·;/';·_ e)-¿ podrta la reputaciOn del autor ser.:· .·afectáda ,'í:>Or:.· · 
__ :estas afirtn¿\ciones y estaba 13 3.utoridad ·conScie"rite :de ';.esto 
"t:uando h<1bli'ba ? 

5l ¿- Hay algunas razones para cuestionar ta· credibiÍi.dad-deo-_ 
ln·autoridad? 

a>¿ son las afirmaciones de la autoridad consistentes. 
-_o· hay- contradic:ctones presentes ? -- : 

'_ bl ¿ hay ccrrobc-racibn de otras autOr-i.da~eG-
i_r:'_d~~end~ entes ? , ¿ qu~ di c:en otros expertos ac~rca -dei- pro~l ema--7 

. cl ¿ es la afirm~cHin de la autoridad objetiva· y 
calificada o es propagandlstlca y dogmética en el estilo ? · 

d) ¿ en qu~ fL!ente apareci6 la afirmación <una. 
fuE?<nte independiente de noticias, una organizac:i6n que demanda un 
re'port~rismo objetivo y equilibrado, una organización que apoya 
un punto de vista particular de la ideclogla 7" (Smith. e. 1'1831 
p. '211 ) • 

Tomando en c:onsideracibn estas preguntas, es necesario 
entrenar a los alumnos en la evalu~cien de las afirmaciones 
proveyéndoles de l.\na prActica adecuada.. E.l autor sugiere dos 
ejercicios uno, ~nfocado estrictamente al an~lisis de las 
fUQnte<s1 otro a la evaluac:iOn de las fuc .. ntes y al establecimiento 
de criterios para sustentar sus re-spuestas. 

Una ve: que se han proporcionado al alumno varios ejercicios 
para e'lnluar la credibilidad de las fllentes es factible cerrar la 
pr~ctica haci~ndo una discusibn d~ los aspectos afectivos 
impltci"':os tales como : P.1 hecho de que la gente tenga diferentes 
actitudes hacia las fuentes de informacibn; la toma de posiciOn 
p~rsonal hacia alguna afirmaciOnt l~ contrastación entre lo 
objetivo y los prejuicios; la contr¡i,staciOn entre la tolerancia a 
la amblgÜedad y el deseo de tener una absoluta certeza. 

. Finnlmente, considerando la posibilidad de generalizar lo 
riprendl do, el autor rec:omi en da evi\l uar asignando al alumno 1 a 
tarea de locali=ar un articulo d~ p2riOdico que "contenga 
in-formacibn de una fu~nte con autoridad y pedirle que conteste a 
las siguiente$ tres preguntas: 

ll ¿ Ouibn 1>s la •utoridad ? 
2> ¿ Ouf:! in~ormaci bn se da acerca de la capacidad de la 

autoridad? 
3) Formular tres preguntas cr 1 tic as antes de decidir si se 

acepta o no la informac:iOn dada en el artf culo. 
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El autor concluye que entre m~s actividades 
alumno an donde pueda aplicar la habilidad aprendida, mucho 
ser• la transferencia, punto fundamental del aprendizaje. 

Estos autores proponen el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento critico a partir del anAlisis de una serie de 
programas !+) de televisiOn elaborados especfficamente para ello. 
Los programas en sf mismos utilizan hechos nacionales e 
tnteracionales como medio para estimular discusiones y para 
buscar formar conciencia de la conexión ente hechos del mundo 
contemporAneo y la vida de los estudiantes del nivel de segunda 
enset"ranza. 

Los autores, de acuerdo a como ejecutaron su programa, 
sugieren ver un programa y pasar al an~lisis de diversos aspectos 
a través de estrategias que a conttnuaci6n se enuncian. Las 
estrategias propuestas las clasifican los autores de la siguiente 
maneorat 

1) Las tres primeras se pueden ejecutar inmediatamente 
después de visto el programa. 

2> Las dos siguientes requieren de que los alumnos realicen 
investigaciOn suplementaria. 

31 LaB dos Oltimas llevan a los alumnos a la construcclOn de--
hipOtesis y especulaciOn. 

ESTRATEGIAS DE ANALtStS 

ll D•terminacion de la perspectiva. 
- Determ!naciOn d~I punto de vista del autor <orador, 

locutor, edltorlal!stal. 
- EvaluaclOn de la fuente en términos de 1 prejuicios, 

valores, intenciones. <Este punto es fundamental para el 
pensamiento crft!co). 

- Determinar la perspectiva es virtualmente un pre
requi si to para el anAl ! sis crf ti co. Hay que analizar como se 
presentan varias perspectivas segón el programa para una vez 
identificadas, compararlas. 

2l Evaluacion de la lOqica del an~lisia. 
El alumno tiene que evaluar qub tan bien los participantes 

en cada programa analizan el tOplco, qu~ tan crfticos son al 
sopesar la evidencia, usando Osta p~ra dar argumentos 16giccs. 

Estudiar ~stos aspectos repre5enta. una sttuac:i6n amplia que 
permite desarrollar la habilidad de anA!isis lOgico al verlo a 
través de otros y al hacer uso de él para analizar lo visto. 

+ Seri• " Why in the world ?", servicio de televisiOn pl!lblica 
de los E.U.A. 



' ,'~l :'A~Al !.'s.1i s de los t6pi c:os disc:uti dos. 
;, · .· ,~:,··.'·,·_··_-El ·.-pensamiento c:ritico inc:luve ademlls del 
~; :'/,:' ·.--~~j:>er~~_ec~i v·a y ~os argumentos de los otros, el an:.1 i si s. 
, ;- ,-.· -'.del: tema· en cuest16n. Los programas deben f"mentar la 
- ... ,,.,del ,tema. 

4i· An•lisis de materiales suplementarios. 
El pensamiento critico no se reduce al anAlisis de un 

determinado programa, este incluye el aprendiiaje del como 
investigar otras fuentes, evaluarlas y después r-eeval uar 1 aS 
fuen_tes usadas inic:ialrtento para, entonces, tomar poc;iciOn a la 
luz de la nuava evidencia. 

El programa. 11 ¿ Por qu~ en el mundo '? 11 aborda tbpicos"· 
los cuales existe bastante in?ormaciOn en otras fUentesi 
per10dicos, radio, otros programas de televisiOn, .etc. 

En la investtgaci6n, los alumnos intentarlan responder· 
preguntas tales comoi , '-'- .,··.· 

¿De qub m~nera las otras -fuentes se relacionan ·con·--e:1-··-mi-Smo 
t6pi C:O ? ·c .. ' . c.;,'º';,,_ .. 

¿ Cu~les son las perspectivas, la validez y la efecti~f~ad--
anal ttica de ~stas fuentes? 

¿ como estDs recursos reconfirman, ponen en duda, modifican 
o dan perspectivas alternativas cuando se comparan con el .. -,._ 
programa o incluso con el propio an~lisis de los alumnos ? 

Al anali~ar materiales suplementarios es crucial que 
mientras se tr."lbaje con cada fuente 11 nueva 11 de informac:iOn los 
estudiantes c:ont 1 nóen aplicando 1 os mismos cuesti onami en tos 
c:rlticos ql•e usaron al analizar el episodio original del 
programa. 

5) Anlllisis de conexiones con otros fenbmenos. 
L~ sofisticacibn del pensamiento critico demanda que se sea 

capaz de rel~c:ionar un determinado tbpic:o con otros. El maestro 
debe pedir a los alumnos <una vez visto un programa de la serie) 
que investigue ter"ta.S relacionados, que haga conexiones y que 
decida de qu~ m~n2ra d~ tuz 3 los otros. 

El progra~a ~irve como modelo para hacer tales conexiones. 
At utili~ar otras fuentes el alumno debe relacionar los temas de 
manera si mi 1 ar. 

6) Proyec:t•ndose en el futuro. 
Una vez anal i=:ado el presente, se intenta que e~ alumno 

especule sobr~ las implicaciones ~uturas de un determinado tOpico 
que los mismos progr~mas sugieren. El maestro conmina a los 
estudiantes a dar respuesta a preguntas del tipo ¿ Out- pasar ta 
si ••• ? de manera que formulen hipOtesis y que se genere una 
discusiOn sobre el ~uturc. 

71 Anlllisis de si mismo. 
Finalmente, se puede usar el programa para motivar al alumno 
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''a un anlÚlsi• de sus propias creencias, actitudes y percepciones. 
:<-<':_·\·,-A' medida. que e.e den diferentes an:tilisis el profesor puede invitar 

a los alumnos a analizar el por qu~ de las diferencias entre 
···ellos mismos y el punto de vista de los participantRs en el 

programa. 

La comprensibn de si mismo es la s~ptima forma de 
pensamiento critico que la mencionada serie genera segan los 
autores. 

La serie de programas representa entonces, de acuerdo a 
Cortes y Rtchardson. tanto un ejemplo de pensamiento critico en 
acct6n - pues en cada programa lo:;; 11 actores 11 discuten utilizando 
las habilidades de pensamiento crltico-, como una herramienta 
p~ra desarrollar éstas habilidades en gente Joven receptora 
critica de estos programas, ya que la discusiOn y ejercitaciOn de 
estas habi 1 i dades en funci bn de temas del mundo contempor:t.neo 
responden a la necesidad de los jOvenes de ser m~s conscientes 
del mundo en que viven. 

El procedimiento propuesto por estos autores resulta 
interesante si se considera qu111 t(""lma en cuentai !..~. Q!..!~~~iO.Q.s. !.ª2 
nªail!..QªQg§ g~ng[~L~§ Q~l e~n§ªTi~tº ~~it!..sQ ~ ~gmº 9~§~ 2~1 
!Q~!..i.~i.ÉJ. ~i~~!~i.QQ~~ e~ª!.~~ gg 1~§ j~~~Q!?~ (aunque 
esceni~icAdas>. La mayor limita~te d~~d~ luego, es el no tener 
acceso a la serie, limitante no del todo importante pues los 
autores dan lineamientos muy claros de la forma en que deben 
estar entructurados .. Un trabajo.similar podrta desarrollarse 
tomando en cuenta dichos linoa.mientos <y teniendo recursos para 
hcac:erl o desde 11..tego>. 

E~.te autor. utili::!ando la televisibn como medio para enseNar 
las habilidades del pensamiento, propone un procedimiento para 
ser aplicado con escolares de nivel medio para ayudarles a 
rn:onar y r~solver problemas mA$ si~temAticamente, lo que les 
per"mitirfa a la ve:: "-Funcionar ef'ec:tivamente como aprendices 
indP.pendientP.s". Para ~1 autor el objetivo es desarrollar 
habt 1 t dad es del pensamiento <en general l, sin embargo, puede 
hacerse notar su 13imi 1 i tud con las habi 1 ida.des correspondientes 
supunstam~nte al pensamiento critico <compArense la$ 
ca.racterf sti cas dadas C\l pensami ente crf ti ce por 1 os 
funcionalistas y las habilidades que Brown toma del pensamiento>. 

De tal forma, lo que aqut es para Brown simplemente 
pensamiento, en la clasiTicaciOn general de Ennis estas 
habilidades quedan comprendidas en las de pensamiento critico. El 
problema, ha sido ya enunciado, es el de la dificultad para 
precisar el concepto y por lo mismo, este tipo de situaciones se 
'presentan constantemente. 

Vol~iendo al procedimiento sug~rido por Brown~ ~ste pretende 
cumplir cuatro metas: 
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P""samiento flaxibl• y confiabl•. 
Es la habilidad de abordar problemas 

falsas salidas o variaciones Imprevistas 

2> Auto-administraciOn. 
Es la habilidad de manejar y 

tiempo, firmeza personal y materiales 

3> ExpresiOn efectiva. 
Corresponde a la habilidad de articular 

coherentemente. 

4> Razonamiento ststem•tico, 
Es la habilidad de planear o usar un 

dirigir el pens•miento. 

Pal"'a lo~rc-r est.as ctta.tro metas Brown sugiere 
doce habt 1 i dades que a cont i nuactOn se descri ben1 

1> Gener•r alternativas. 
9e =-vuda Cll alumno a. rec:onocer la 

alternativas y se enseNan t~cnicas tales 

21 Estlm•ciOn y aproximaciOn. 
Se ~nfatiza en la utilidad de ~stos 

provee de pr~ctica para decidir cu4ndo 
aproNimarse, o bien cu~ndo utilizar ambos. 

31 Dar y conseguir •i~nificado. 
Se plantea la comunicaciOn como un 

recibir informaciOn. 

41 Colectar informaciOn. 
Se enseha a los alumnos tres pasos para 

informaciOn1 

al' decidir qu~ lnformac!On sa necesita; 
b> seleccionar los recursos m~s apropiados1 y 

con_seguir 

e) reunir la informac:iOn y registrarla precisamente. 

51 Clasificar 
Se prP.~~ntan formas de organi~ar objetos e informacibn, por 

ejemplo, mediante 1 .. identlflcaciOn de similitudes y diferencias-
y por agrupaciOn de acuerdo a un propósito. 

61 Encontrar modelos. 
Se muestra al alumno c~mo busc~r modelos y a usa~los para 

predecir o explicar. 

71 Genar•lizaciOn. 
Se ayuda a los estudiantes a hacer inferencias basadas en 

datos, enfati:ando en la revisi6n de las generalizaciones y 
previéndolos de llegar a conclusiones de las que se tiene 
tnfcrmacibn in~uficiente o irrelevante. 



91 Secu.,,cia y claslficacl6n. 
En este punto se enfatiza 

actividades y en la organizacl6n 
trabajo. 

q1 Usar datos. 
Aqul SP. enfatiza en la Importancia de los 

decisiones o para reconciliar puntos 

101 Reorganizar la informacl6n. 
Se conmt na al al UIT'lno a cambiar 

mAs antendible y Otll, por ejemplos 
mapas, modelos, Blmbolos, signos,etc. 

111 Juzgar la informaci6n 
Se· ayuda a los estudiantes 

relevancia, preciston, acabado y 

121 Comunicacl6n afectiva. 
Se ens.etfa al a.1 umno a hacer su escritura y 

interesante y persuasiva. 

Estas doce habilidades se presentan a trav~s de los 
programas de televlslOn elaborados para el efecto, y la Idea 
principal del procedimiento es que los maestros los utilicen como 
.. estudio de casog" ya que los programas muostran: habilidades de 
solucibn de problemas, una clave mnemot~cnica para empezar a. 
resolver un problema, la i~portancia de la planeaciOn y la 
perseverancia, tOpicos o problemas sobre los cuales la gente da 
diferentes soluciones y las doce habilidades antes enunciadas. 

Para Brown, la solución de problemas no se reduce sOlo a la 
prActica- sino que requiere de i!HH;r:~~~i~O· Por ello, en los 
programas se instruye sobre las habi 1 i dad es que se qui eren 
ensenar pero tambi~n sobre los conocimientos especifico~ del Area 
a la que pertenezca el problema.. Los programas representan 
entonces una forma de ejercitar las habilidades pero tambi~n una 
forma de obtener conoc:imi ente ademl\s de que ofrecen una clave 
mnemot~cnic:~ como herr~micnta p~ra resolver problemas. La clave 
ess ¡ Hey~ espera; piensai ve; ast que .... <•>, e invita a los 
estudiantes a reconocer el problP.m~ y definirlo, despu~s a 
considerar tres alternativas y a elegir una para probarla, 
evaluar la efectividad de l~ alternativa seleccionada y 
finalmente a dP.cidir quf':. hacer deGpu~s1 detenerse, iniciar el 
proceso o continuar. 

programas, 
creativo y 
tal forma 

resolver 

El auto,.. c:oncl uye que independientemente de 1 os 
e~ importante enfatizar siempre en el pensamiento 
16gico de los alumnos en la solucibn de problemas de 
que los nll'los vay"n mejorando su habi 1 idad para 
problemas en la vida diaria. 

+ •Hey! wait, th1.nk,!le11,no 11 
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cuanto al procedimiento general es i1'nportante el 
seNalamionto qu-: hace Bro"'in an relacitln a la necesidad tMnto d~ 

la e~~~!i~! ·s2mg ~! !! io2~~~s~i~~ º~ l~2 bªQiltg~g~! s~~ ~~ 
eC!~!Q9!Q 9!~!CC2ltªc~De hecho, la prActlca por si misma no lleva 
al desarrollo de ninguna habilidad mientras no se sepa a donde se 
quiere lleg"r <lo cual ofrece la lnstrucclOnl. 

Puede observarse por otra parte, que el procedimiento sugerido 
tiene la misma limitBnte que el procedimiento anterior ~n ~1 
genttdo de que no se dispona de lo~ program~s, p~rte escnci2l de 
ambo~ procedimi. entes. Asl mi g,mo. pnedJ? i;et'!al ar'Z.e que, A 

diferencia de Cortes y Rl~h~rdson, 8rown no pon9 qran inter~s en 
el contenido de los programas o del problema que se 'llliera 
rei;nlvor~ para bl da lo misí'lo aplica!"" el procedimiento A un 
problema. de mat~mM:ic:1s o de hii;toria. que a 11 decid1r si se cambia 
alguien de C3S~ o no", a~n cuando reconoce que cuando la pr~ctica 
involucra problE'mas reales, los alumnos se mu~str¡;i¡n m~c; 
motivados. El problema re'iidP- en qué- e; lo que ~l :\utor entiende 
por 11 problemas reales 11 y tal pare.:e qut? es precisamente el "saber 
qu~ hacen los ni 1'1".ls con su dineroº o 11 qu~ pasar ta si les diesen 
~00 pesos por ir a la escuel a 11

• 

3.1.b Edgar Morln 

E\ proh\~ma de nuegtro tiempo -seN~la Morin- es el problema 
de las estructura: de nuestro conocimiento. Se trat.ll, a.t=irma, de 
conocer los mec-"'nismos y funcionamiento de nuestro conocimiento, 
pero como saber ? L;\ respuesta no ~st ~ en i ncri?mont.;i.r la 
informac:ibn. ni tampoco '?n tener una 11 visibn cienttfi.ca de la 
sociednd" Para Morin el cbmo saber tienP. rel.3cibn con el "cOmo 
ver 11

1 lo que a su vez implica el saber "cOmo pensar". Es decir, 
se trata de saber cómo hacer advenir un pensamiento complejo que 
astl! acorde al nivel de cotr+plejidad qu~ los problemas de las 
iaociedades act.vales d'.!'mandan. La premisa de Morin es entonces, 
que un pensamiento disyuntivo/reductor puede desarrollarse y 
corrrileji-:¿H·se, para lo cu.::\l ofrece algunos fundamentos que a 
conttnuaciOn se describen <a ria~go cl3ro de que se hayan 
reducido). 

Palabras clave - IntercomunlcaclOn de conceptos. 

Las palabras clave son pa.labras que por su eY.cesivo uso 
terminan por perder su significa.do y remiten Gblo a una idea 
Onica cuya eKplic&ciOn parte y termina en el mismo concepto. 

El uso de p3labras clave evita la profundi2acitln en los 
hechos que oct'!C\l a porque a travéc; de ellas se reduce, 
unldlmenslcn.allza y simplifica la realidad que simboliza. La 
palabra clave entre m~s quiera abarcar menos explicativa ~erA. 

Para trabajar contra 1 as pal abras el Ave P.1;3. preciso 
"comprender que todo concepto debe remitir a otros conceptos, y 
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no pued• resultar esclarecido/esclarecedor m~s que en una 
intercomunicaciOn de conceptos principales en Interdependencia 
para concebir tal o cual orden de fenbmeno" <Morin 1981, p. 1231. 

Esto es, ee trata de relacionar hasta dOnde el fenbmeno 
mismo 1 o permita, 1 os concepto" que con t;l estén relacionados, 

DlayunclOn - Dlatlnclbn/UnlOn. 

Hoy, ei<lston en la o¡ociedad un exceso de 
disyunciones/confusiones a las que es necesario oponer el 
reconocimiento de las distinciones y unioneo. Lao¡ dlsyunclones1 
ciencia-filoo¡ofla¡ sujeto-objeto; hecho-valor1 son ejemplos 
d• disyunciones simplificantes/mutilantes y maniqueas. A ellas 
hay qua oponer el •aaber diatlnr;¡ulr" aunque también se deba. 
saber hacer qu~ se comuniquen. Se debe pensar de m~nera 
multldlm1>no¡ional para asociar proposiciones aparentement<> 
contri.i.dictorias. E~ decir, los t~rminos explicativos puedon 3er a 
la ve2 cornplementario~, concurrentes, antagonlstal2 y se pl.1ede 
di!ltlngulr/oponor mientras se trata de unir lo que se distingue y 
opone. Para Mcrln esto s\gnific:a. q11e "siempre tenemos, pue5, la 
di~!cil tarea, a.nte c~da. sitl\a.clbn, ca.da ca.r:io, de saber 
dlstlnr;¡ulr y unir, d., der.confiar de lM> dleyunciones absolutaa, 
da lucher contra la ccnfu~iOn sinmpro renaciente, y desconTiar de 
la visif'ln maniquea que di:!i;.une &h'3oluta.mente doa universos, el del 
b\en y el del mal, y confunde indistintamente todo lo que rechA:a 
en el sei;¡undo" IMorin 1981, p. 1261. 

La ideologla t,1ende a buscar certidumbre, a elimln<1r 
a\mplemente lA ambir;¡uedad m!'!dlante la reducclOn y el maniquelsmo 
para obtener una sir;¡nificaciOn clara y simple de los hechos. Para 
hacer advenir un P"nsa.miento complejo se requiere de "nfrentar la 
ambir;¡uedad, saber reconocerla, afrontarla y trabajar con ella. 
Afirma Morin que "el penumiento es incierto. El conocimiento de 
la sociedad es muy tnci~rto. Ln ~cciOn on inciert8 <~tare~, 
d&rivas, tnver~ione$ do •~ntido, reaccioneBl. Todo cambio, toda 
ruptura en el tejido soc\al comporta riesgos y posibilidades al 
pr\nclplo desconocidos. 

"E• 
acclbn, 
tolerar, 
1991, p. 

decir que nos falta, en el pen$Dmiento, l• creencia y la 
vivir en la incertidumbres vivir con no e3 solam1?nta 
a\no dialogar con, trab!ljar con la Incertidumbre" <Mol"in 
261n. 

Desde luego, esto no se opone a la pos\bllidad de que haya 
cr&encias, pero creencias que ne sabe comportan riesgos y las 
cua \os 9e debe saber reconocer. 
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Racionalidad •. 

La racionalidad debe combatir 
mencl6n de las caractertstlcas · 
dicho planteamiento. 

La raclonallzaciOn es \3 coherencia 
partir do premisas incompletas o err6neas 
caracterfsticas las siguientesa 

al Se erige por encima de los hechos y se hace superior 
el los, 

bl Recha:a la complejidad de \o real. 
e Hacg t.\so exce$ivo di! la 16gica con relaciOn a 

emplrlco. 
dl Tiende a rechazar como falsas o mentirosas una parte 

los datos <aquellos que ~e le ap~rec:en como contradlc:torios 
diflr.ilmente conciliables> y a restablecer lo antes posible 
coherencia univoca de su vi.sitin del mundo. 

e> Act!la o\ nivel d" las teorlas, de la ideo\ogla v··de 
vida cotldlM•· 

f) No ve el e~ecto del a:ar o de las circunstancias, solo 
efecto do \.ina. 11 ~n1":pres-:l 10gica 11

• 

g) Es 3Lttojus.ti~icativa porque selecciona los da.tos cOnforme 
con 1 a imagen qu2' se Qui ere dar y tener do uno mismo. 

En ~l!"tesis, en palabras de Morin "el gran delirio 
racionalizador no hace m~s que moler a palos a lo real para que 
obede:ca a la idea" <Morin 1991, p. 139 y 1391, 

La racionalidad -en oposlciOn a las carActerf sticas 
anteriores- 11 debe combatir sin cesar la racionali:acibn, no sOlo 
como el enemigo eMterior que s~ pena la m~$cara de la razOn, sino 
tambi~n, principalmente, como el en~migo interior que crece en su 
seno como un c~ncer, por hipertrofia de la coherencia lOgic~ en 
detrimento de \a verificacien emp!riea" <Morin 1991, p. 1391. 

Ast, la racion~lidad ~ntendida como la aplicaciOn de 
principios d~ coh~rencia a los datos proporcionados por la 
experiencia, tiene las siguientes caractertsticas1 

a> EstA en dlAlogo constante con Ja eMperlencia y el mundo 
e)tteri or. 

b> Cue~tiona su~ construcciones intelectuales cuando la 
eKperiencia parece invalidarlas. 

e> Dialoga con el a:ar y la incertidumbre. 
dl Verifica constantemente los datos. 
el R~fl~xiona $Obre los principios organi:adores de la 

tE!or! a. 
f) Re~leHiona sobre la coherencia lbgica como instrumento de 

apllcaciOn a los datos, no como prueba ontolOgica de 
v"rdad. 
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Pued• concluirse en cuanto a la oposlclOn raél;,;h'a1í;a'.;ibn ... '. ' 
racionalidad, que esta Oltima debe utilfzarse''como'::::'part·e-,'.de!J;.-,--.. :-:: -
esfuarzo constante que intenta entender ·1a compleHdád_;_decTo'-_;,;.,al _-. 
y en dond"' "el pleno empleo de la racionalidad_s-e'!-'CefectOeJ-:;;-en-::.' 
el diAlogo con una realidad que no es totalmente racion-alfz'ábfe~-:::· ---,";: 
IMorin 1981 1 p. 140>. 

Ceguera - Pen....,. lo real. 

La ideologla traducida en pensamiento simplificante/muti'
lante rechaza, dadas sus categorlas. partes enormes de la 
real id ad. Este pensa.mi ente mu ti 1 ante se vincula estrechamente ·a 
la ingenuidad, a la ignorancia, a los mitos y mentiras y su fin 
es la •ttquidaciOn de lo que ignora, desprecia o no compreride" 
IMorln 1981, p. 141). 

A esta ceguera ante 1 o real hay qu~ oponerl e el pensar 
real lo que habrA que hacer entre la misma con~usiOn, deriva 
racionalizacl6n creada por la ideologla. 

Entropla - Ecologla de las ideas. 

Afirma Morin que, como todo sistema en el uniVerso +-1-src-o-,·~ 
el de las ideas estA sometido a dos principios• el de entropta·y 
el de ecol ogl a. 

El principio de entropla alude al hncho de que el tiempo 
conlleva degradaclbn, desintegraciOn, corrupciOn y dlspersion. Un 
sistema de ideas en donde actOe este principio llevarh en sJ la 
desunibn, la deriva entre la idea y lo r"eal, la discciaciOn del 
sentido original de la idea porque se opone la idea a la acciOn 
que invoca. La entropla de las ideas significa también que ~stas 
lucharAn por evitar la degradaciOn, por mantener los intercambios 
que le nutren tratando de defender su coherencia. 

Por otra parte, la ecologla de las ideas se refiere a que 
los sistemas de ideas emergen de un determinado 11 ecosistema. 11 

social y cultul"al pero en el cual se genera paulatinamente una 
autonomfa de las ideas momento en el cual son nutrid~s por otrog 
ecosiEtemas sociales y culturales diferentes de los que 
emergieron. 

Considerando estos principios Morin sef'fala que 11 una idea 
debe ser ex a.minada en si misma. y no juzga.da pri nci palinente ni 
sol amente en rel aci On con el lugar donde encuentra su 
eKpresiOn ••• • IMorin 1981, p. 149l, ya que las ideas adquirir~n 
significaciones diferentes segCln la ecologla cultural que le 
nutre. 

La entropla de las ideas implica que se debe reflexionar 
sobre las ideas, observar sus de~iv~s y las trans~ormaciones de 
la histeria pues también las ideas deben ser re-generadas para 
que conE.erven su integridad y su. vitalidad" <Morin 1981,p. 150). 
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el olvido,. 11 la imbecilidad 
llama Morin, es necesario oponerle el 
HA.y que luchar contra la desmemori zaci On 

.. la persistencia alucinatoria del pasado". 

memoria en sl misma se vuelve enganosa, pero tambi tm 
constantP.mente E'S reprimida porque el recuerdo resulta mol esto. 

ello, es necesaria la comprensiOn del pasado como forma de 
comprender el presonte a partir de la regenerac:iOn de la memoria. 

Esta regeneraciOn implica no la rememoraciOn histOrica sino 
que "todo conoci mi en to debe 5c:r hi stcri ::!ado, todo pensamiento 
d-:?be rz.er hi stori zante. Todo fenOmono, i ne luso y eq,peci al mente 

'presente, debe ~c-r res.ti tui do en el tiempo, es decir, resituado 
en ~unci6n de sus ortgcnes, de su gén~sis, de transformaciones y 
deformaciones, dogradaciones y regeneraciones, derivas y nuevos 
cursos que permiten interpretarlo de nuevo" <Morin 1981, p. 152>. 

El conocimiento histori!ado complejo ewige, desde luego, que 
el conocedor ti\r.1Pi ~n e.e ..:i tlle a s! mismo y a isu conoci mi en to en 
el tiempo. Esto es cbl i g31do si se qui ere co.noc.er real mente el 
momento qL1e se vive pues solo ast se puede relativl2ar el 
conocimiento, es decir, alejarse parcialmente en relaci6n a su 
tiempo. 

El autoexamen1 critica y autocrltica. 

AOn considerando los siete puntos anteriores, no puede 
hablarse aOn del desarrollo del pensamiento critico de manera 
completa.. Para Horin 11 un ml'?todo crltico que lo critica todo, 
s~lvo sus propios pret;upttoostos, es decir su propio si~tema de 
ccnfian2a y desconfianza, deja da ser un método crttico11 <Morin 
iqs1, p. 185>. Es necesario por tanto el autoexamen, es decir, la 
unton de la critica con la autccrftica. 

Este a•Jto~aamen no equivale a un e:tamen narcisista, sino a 
la rela.tivi=~c1.0n del <tutoexaminador. Implicas 

--=-t~atar---de--reCOñOCer--ñüeStro lugar soc1ocu1tura1 y 
antroposoci al. 

- descentrarse del falso centro del universo. 
- mantener 1 a. ~utonom! a del p~nsami en to. 

dtalog~r con nosotros mismos <lntro$pecci0n>. 
- trabajar con la incertidumbre. 
- pencar por nosotro; mismos. 

El autoexamen tiene que ver en mucho con el arte de pensar Y 
este "~s un arte dificil. Ni:cesita. la conciencia. permanente del 
problema de los limites y manchas ciegas inherentes a todo 
pensaniento. Comporta la lucha permanente contra las 
deg~nQrescencias, fosili:aclones, delirios, mitificaciones que 
surgen del misMo ejercicio del pensamiento <Horin 1981, p. 169). 
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Finalmente, para c¡ue e\ autoe•amen sea completo rec¡uiere da 
autoexamlnar al pensamiento propio y de e•amlnar al prOji,1101 el 
pensamiento no es autosuficlente requiere de confrontaclOn. Un 
pensamiento complejo sOlo puede darse cuando existan ambos 
procesos• ~l @ut2~~ªID~Q ~ lª ~2nic2nt@~i~Q ~QQ 21 ac~iimg <an aus 
penaamlentos y acciones), 

Los fundamentos aportados por Morln, sin conformar de hecho 
un m~todo a\ c¡ue tal ve% asplrartan los amantes de lo objetivo y 
sistemAtlco, son de una profundidad poco equiparable a los de los 
autores anteriormente mencionados. 11orin no ofrece una re5puesta 
a un •como" pragmAtico, sino a un "como saber 11 complejo no 
reducible a algunos pa!los o habilidades concretos, 

En cuanto a los fundamentos propuestos, Morin eMpresa la 
dificultad de de'5'1rrollar un pensamiento complejo a.st1 "DiHcll, 
puea, e§ el problema do un pensAmiento que rompe con todas lag 
evidencias reinant~s. En efecto, rompe las alternativas que 
parecen claras, atraviesa las fronteras respetadas, circula por 
las tierras de nadie prohibidas, asocia idea5 antagoni5tas 1 crea 
z"nJa/ruptura donde hablll unidad, apc-rta Incertidumbre y por ello 
parace confusionista, estOpldo, absurdo. 

"V por desgracia un pensamiento efectivamente confusionista, 
eet0pido 1 ~bsurdo, sufrir~, con toda la ra~6n , el mismo juicio. 
Pu~• &1 esptritu medio do un ti~mpo. las opiniones medias, los 
enplritus medios recha~an de la mi~ma manera el oro y la mierda. 
Una idea nueva no sabe si es mierda u oro. Es en esta 
incertidumbre que puede e~traer la certidumbre de que no es 
mierda, s.in obtener, no obstiinte, jamtJ;s la certeza de que ew oro" 
<Morln ¡qg¡, p. 241). 

La di~icultad entonces, de desarrollarlo no se soslaya, pero 
el hecho de plantear el desarrollo de un pensamiento complejo a 
travbs de la superaciOn de un modo de pensar slmp\lficante va ml• 
all~ de una mera cuestibn de m~todo1 g~ !t ergbl~ID! Q§ ª~(gQQ€~ ! 
Qgo»!~ ~~ yo mº~º ~if~~!n!~~ n~~~g~ ~ g~ g~g 2§~g Q~D~~mi!aSg 
Q~!YQ ~gog~ ! !ª ~!! YO QYªYº eª~~l so l! b!§!Q~i!~ 

3.2 BINTEBIB DE LOS Fl.JNDAl'tENTOS PARA LA FORMACION Y 
DESARROLLO DEL PENSAl11ENTO CRITICO 

Los fundamentos aportados por los autores mencionados en el 
inciso anterior pued~n integrarse en algunas categorlas en comOn 
aOn procediendo -como se ha visto- de diferentes tendencias. 

Para su presentaciOn se ha considerado pertinente agrupar 
\os aapectos por ellos aportados en base a cuatro criterio• 
generales1 

Al Planteamiento 
Bl Contenidos 
Cl Sujetos 
O! Procedimientos. 
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i ñc·t·s6s integra .a.spe-=tos 
que serlln presentados a lo largo del cap! tul o. Al 

inciso se incluye un cuadro que integra los aspectos 
y qu9 se pued• considerar como modelo 

partirse para en futuros trabajos profundi:ar en 
de un procedimiento completo para formar y 

el pensamiento critico. 

PLANTEAMJ:ENTO 

El pl anteami en to debe responder a 1 a pregunta ¿ par-a qutt 
deserrol\ar ol pensamiento crtt!co ? Se ha visto que la 
tendencia general ~s pragmAtica en el sentido de que a través de 
su desarrollo se pretenden resolver problemas principalmente 
Rscol ares de ti pe cognoscitivo e inmediato qL1e nada ti en en que 
ver con el cueGtion.:lmiento de la realid.:ld en qua se vive. 

Se menciono cm =-1 inciso anterior que la 
fundamorito?l de Freire era preci!Sa.mente el ubicar el 
un marco social, polttico y edltcativo <Morin también 
lo ubica principalmente en un medio polftico>. 

aportac!On 
Q.!!~a S!!~ en 
lo hace pero 

Desde nu~~tro punto de vista, un trabaje que qui era 
desar-rol lar el pP.nsa:m\ en to crl ti co debe i nci di r en un mar e: o 
soc:ial, polltico y educi\tivo. Soci•l. porque la formacibn del 
pi:!'nsamien.to critico tiP.ne que ver con sectores amplios de la 
sociedad y no s~lo con los educandos1 el problema de no
desarrollo d~l pensamiento critico no es s~lo un problema 
cognoscitivo• es. un problema social des.de el momento en que los 
principales factores que lo ob~taculizain son de carlcter social y 
rebasan el ,\mbi to escolar. 

Pal ltico, pc-roueo e-1 "para. qub 11 en este caso no se responde con 
11 para ser un buen ci udadano 11 o 11 para resol ver un prcbl ema de 
qu:!'mica. 11

, sino pc-.ra transFormar la soci1?dad de 1nanera que el 
cambio SP.a f.)vor2ble a la. mayorta y no a un sei::tor minoritario de 
l.a goc:iedad. Cu.:ilq•_li.nr intP.nto de cuestionamiento da la realidad 
tiene un vfnculo polf tico que hay que rescatar. 

Educ•ti va, porqu~ para que se desarrolle el pensami ente 
critico se requi~re romper con la~ .formaa tradicionales de 
~onocimiento do la realidad, lo cual tiene que ver con la 
educ~ct6n -escolarizada o ne- como medio de des~rrollo del 
pensamiento critico. 

En sum.?, el ¿para. qub? di:?sarrol lar el pensami ente crt ti co se 
responde considerando estos tres aspectos para crear condiciones 
qu• permlt~n la partlclpaciOn de los hombres en el proceso de 
trangformaci6n social. 

B> SUJETOS 

Los estudios aqul presentados se encaminan .al trabajo con 
nihos y j0vene3. Esto tiene su ra:On de ser en dos ~actores1 
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El planteamiento del que parten estos trabajos es 
escotar v lo que pretenden desarrollar son ciertas 
dades que permitan resolver problemas muy 
dentro del ~mbito escolar; 

2l Es el aro que el trabajo con ni l'los y Jbvenes es mlls 
dada dada su mayor f 1 ex i bi 1i dad en su sistema de val ores 
estructura cognoscl ti va alln no decarrol lada c:ompl etamente. 

Sin embargo, el problema de los sujetos va m~s all• de 
rasoluciOn t~cnica de elegir al az3r a los participante5 para un 
e~perimento determinado. No se trata, en efecto 1 de saber si 
deben t1er jóvenes o .:'t~u.lto~., trabajadores o estudiantes, sOlo 
desde un punte de vista 11 experimontal 11

, sino de considerar desde 
eol marco socio-pol ltico .antes esbo::ado qui~nes son los sujetos 
involucrados en ~1 proceGo de cambio en general, y en el 
desarrollo de su pensamiento crft!co en particular. 

S!> ha di cho que la obstacul 1 zaci On del pensaml en to crl ti co 
tiene que ver con intencion~s socio-polfticas muy espect~icas de 
la ideologia d~ la cla~Q domin~nto quo no pormite el desarrollo 
pleno del hombre. En ese sentido no ~on seto ciertas personas las 
que daban desarrollor su pensamiento critico, sino todas aquellas 
a las que de una u otra forma. SE' les obstaculiza o inhibe su 
pen~a~ critico. El ~robl~ma es entonces mh$ general y debe partir 
m:t.9 bien de conceptualt%ar al hombre. E!::.ta conceptua.li.::aciOn debe 
se~ diferente a la de la ideologta dominante; de concebir en 
principio, que el hombre -cualquier hombre- es capaz de 
desarrollar su pensamiento crftico de\do que es un ser racional 
por naturaleza, autOnomo, sujeto de su hisoria (no objeto) ónice 
capaz d9 transformar su realidad. 

Un trabajo par« dEsarrol lar el pensamiento crl ti co debe 
encaminars:e entonces a. todos. los hombre~. <El término 11 todos" es 
muy general. Puede habl arso de to<ios: hombres y mujeres¡ o todos1 
e~plotados y e•plotadores; o todos politices y pueblo. Sin 
embargo aquf hablamos de? todos 1 os que asuman como propio un 
proyecto de cambio ~ocia! hen~fico para el desarrollo pleno de 
los hombres... y esto ew:cluye a una minorta qua ha hecho todo lo 
posible porque no sucoda as!.) 

Todo esto permite entonces ubicarse en una perspectiva 
amplia en donde el desarrollo dE?l P.§Q§ª~!.!D.tQ ~~!.t!.~9 ~~ ~Y~!.!.Q!~ 
s~ ~2s22 Y ºº e~!Y!l~9!2 ~g !19~002· 

C> CONTENIDOS 

¿Sobre qui! problemati:ar, dialogar y refle><ionar par.a 
desarrollar el pensamiento crttico 7 

La diversidad d~ po$ibilidades para contestar a esta 
pregunta es dem•siada. Incluye desde aspectos tan especfficos Y 
triviale» como preguntar9e qu~ pólsarla si te dieran 500• pesos 
por ir a la escuela 7, ha$ta aspectos generales y profundos como 
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tener que "pensar 1 o real .... 
En gener~l pued~ hablarse de tres aspectos como 

trab3Jar para desarrollar el pensamiento crftico1 
a> ~obre la form~ de c~nocar. 
bl Sobre la rr.alidad concreta de los hombres. 
el Sobre si mismo <ideas y acciones>. 

Scbre el primer inciso es Morin quien a~irma que ~ste debe 
ser un pL1nto de par ti da. Si no se conoce y modi f i e.a 1 a forma en 
que COl"'IC:Stnoi:., di f \ci lmE'nte podr ~ trabajarse adecuadamente con 
los probl9'mas a 1os. qw:!' nos enfrenta1nos. Por ello, es necesario 
incluir co~o contenido d.-~ rcfle~don los principios organizadores 
do la. tcor-fa, la cohcr-en:ia lOgica que se aplica a los datos y 
\as ideas en sf mts~as desprendidas de un contey,to dnico. 

En cuanto al 5egundo inciso, es sumamente amplio lo que 
puedP. incluirse aaul: l~s eY.perienc.ias-vivencias c.otidianas1 
iiuc.esos del mllf"'ldo cont!?r.:por ~neo, problemas p11rti cul ares de la 
vtda cotidi.lna comunes a los hcmbri::$, contenidos especlficos de 
materi C'S cor.'lo Hi stori 3.. Literatura o Fil osoit a1 ha-sta 
afirmacione~ provenientes de una .fuente determinada.. 

Lo i'T'lport3nte on cuanto a contsnidos e> la profundiza.ciOn 
pau\~tina d~ cada uno de ellos .:te tal .forma qua 'Se establezcan 
lor:: v\ti!:L\lO'S col"\ la. rell:.lidad.. cau~a..s y alternativas, que 
finalmer.te lleven ~lo~ horr1bres a modificar su praxis social y 
qu.A \gs p'..?:""'r.1ita contrarrestar la ini=luenc:ia ideolOgica. 

Evidentemcnt~, sean aspectos generales o particulares, estos 
deben partir de la realidad c:oncret~ de los hombres y no de 
situ3ciones ficticia~ e intr~sc~ndcntes creadas por el educador y 
que sblo ;.e enc~nin~n .:il dc-;arrollo dt> una habi 1idad por la 
h~bili1ü1d r.1i::.~a. y no al conocimiento de una realidad hi;:.tOrica 
qu~ nbstacul iza. el desarrollo humano. 

Fina.lmE?nte el l~bicar el an~lisis de sl mismo e.eme contenido 
implica varios aspectos: 

- El rel at i vi= ar a.l auto-«Jxami nadar <o autoconocedor > J 
- El reconocer el lugar socio-cultural y antropo-social en el 

que i;ao encuentrai 
- El p~n5ar sobre uno l!.i ~mo y mantener 1 a autonomi a del 

pen~.:imi ento; 
- El e~tablecer la relacibn de uno mismo e.en un determif"'lado 

f-en6meno; 
- El luchar contra las degencrescencia.s, fosi li;;aciones, 

mitificaciones qu~ surgen del ejercicio del pensamiento; 
- El confront~r la5 ideas propias con las de los otros¡ 
- Relati· ... ·i%ar el pr"opic sistema de valores, los propios 

pr"es1.1puo~to:. 
~r.. s•J!T'a, t:-~'!':~ ~11uiva.le ;i trabajar con la incertidumbre en 

uno rigmo confror.t~ndo les resultados de aste auto-anAlisis con 
1~ realid~d que so vive. 

R~-:u~rdPS9' que un pensamiento que no se .iutoanali:a no es 
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PR:OCEDJ:MJ:ENTO 

En éuAnto a ~~mg desarrollar 
considararse varios aspectos1 

.al El ambiente 
bl La problematizaciOn 
el El diUogo 
dl L .. reUe•iOn 
el La prActi ca 

al El allbittnt•. 
En general, este equivaldrla a ~C~ª~ ~~eªS1Qá eªcª l! 

~!fl!~i~OL 2~Qg!gm~~i~e~i~O ~ gl gi~!QQQ• Esto implica a la vez 
que debe E'Ki5tir la po!tibilidad de que se euperimente, se haga, 
se resuel''ª' y se demuestre, de tal forma que la actividad se 
cpntre en el que est ~ conociendo y no en el que ya conoce. 

Se trata tamhifm de que ewista la suficiente apertura para 
que tos integrantes tomon decisiones. 

bl La problamatizaciOn. 
Si el ambiente va a permitir la refle>e.iOn, la 

problematiz~.ciOn es el resultado de esta permisiOn. 
La probtematizaciOn es fundamentalmente la aportaci6n de 

duda e incertidumbre püra trabajar con ellas. 

M~s particularmente, implica el dar problemas, formular 
preguntas, cuestionar la informacibn que se recibe, los datos, 
l~s fuentes de informaci6n, la confiabilidad de la información y 
el sistoma de valores; t~mbi~n significa el distinguir, es decir, 
el crear rupturas en dond2 haya unidad y el de unir donde 
parezca que hay antagonismo. La problematizaciOn abarca ademAs el 
cuestion.?.mi smto de 1 a!l construcci enes t ntel ectual es <propias y de 
los otros! oponi~ndoles Eiempre la experiencia y los dates de la 
realidad. 

La problematizacibn debe llevar al cuestionamiento incluso 
d~l conocimiento y de la pr~ctica on funcibn del tiempo en que 
surgen y en el que se en~uentran. 

e> El dill!ogo. 
Este criterio presupone que el trabajo de desarrollo del 

pensa~iento crftico se haga en grupo. ~l diAlogo implica la 
comuntcaci6n, el debate y la discusiOn y esto sOlo sucede en 
grupo. El di~logo foment~rA el dar argumento;, alternativas y la 
toma de decisiones. 

El di~logo, sin embargo, 
Este dP.be generalizarse hacia 
el mundo exterior, con el azar 
<con sus ideas y acciones>. 

no qu~da solo al nivel del grupo. 
la realidad, con la eMperiencia y 
y la incer~idumbre y con uno mismo 
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El dlAlogo antendldo 3Sf rompe con el concepto 
de "pl lltlca Intrascendente" o trlilnsmislbn de 
conformarse en bOsqueda const~nte para conocer 
confrontbndose las ideas y los hechos con lo» 
acciones de los que cono~en. 

dl La refl•Mi6n. 
La reflexlbn es mlls que el mero uso de la lbgica formal. 

complejidad apenas se conoce. La propuesta entonces de usa~~ 
refleMi6n se refiere a usar al mAximo y de di+crentes maneras 
pensamiento para asir as! los objetos de la realidad 
conocer-1 os. 

Entre otro5 aspectos serla necesario recurrir a 
particulares tal~s comoi 

El an~llsl s 
- La r;tntesis 
- La comparacibn 
- El anllllsls de contenido 

La colecciOn y clasiflcacibn de lnformacibn 
La generali:aciOn y la inferencia 
VerificaciOn de ton datos 

- Asociacibn de idEas antagonistas 
Reconcci miento, enfrentamiento y trabajo con 1 a atábi gÜed-ad 

- Relación de un fenómeno con la maycr cantidad de conceptos 
que con ~l est~n relacionados 

- An~lisis de las i~pli~aciones futuras de un determinado 
fenOmeno 
ComprensiOn del pasado 

Ubic~cibn de un fenbmeno en funcibn de sus or1genes, 
g~nesis, tran~+ormaciones, degr~daciones,reconstrucciones, 

derivas y su~ nuevos cursos para ser interpretado de nuevo 
- Exar.'linar las ideas en sl mlsmas: sus derivas, sus 

transform~cionei; históricas y regenerarla.s para que 
conservP.n su integridad y vitalidad 
Histori2~r el pensamiento 

- Histori:ar el conocimiento 

. Puode obsnrv<t.r~e que los primeros incisOs se re+ieren 
b~sica~ente a aspectos cognoscitivos para desarrollar un 
p~ns~miento crltico, aspectos que han sido trabajados por los 
funcionalistas principalmente. Los siguientes incisos abarcan 
formas de trabajo del pensamiento menos comunes y sobre los 
cuales es l""orin quien los propone. El proceso de re+lex~On en su 
conjunto ~;:. el no:.~ac:to mAs lmport.:;int:e en cuanto al des~rrol lo del 
pensami~nto critico, dn ahl que la sugerencia de Morin de buscar 
o modificar formas nuevas de conocimiento deba encontrar aqut su 
lugar. 
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11DDELD PARA EL DESARROLL.O DEL PENSMIENTO CRITICO 

PLANTEMIENTO 

¿ Para qué? 

1 
1 

Transformar la realidad 
<social, ideolbgica, 
polltica,econ6mical a 
través de un trabajo 
polltico-educativo. 

CONTENIDOS 1 
1 

¿Sobre qué 1 
se rMle1dona? 1 

1 
1 Al §obre !!! !2~m!! q2 
1 ~!mQ~tt-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Bl Sob_r:2 !..!! ~i!.U.qi!.!l• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 --, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

B2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -Principios orga-
1 nizadores de la 
1 teorla. 
1 -Ver la coheren -
1 cia lbgica de los 
1 pri ne! pies. 
1 -Pensar sobre las 
1 Ideas en si mis -
1 mas. 
1 
1 
1 -Usar contenidos 
1 como los de Filo-
1 ~offa,Historia, 
1 L!teratura,Cien -
1 ci•• sociales,etc. 
1 -usar problemas 
1 de la vida coti -
1 diana. 
1 -Usar sucesos 
1 proporcionados 
1 por los medios de 
1 comunicaciOn ma-
l siva1noticias,pro

gramas cultura 
les, etc. 
-Anali%ar afirma
ciones hechas por 
una autoridad. 



el 
.1 
1 

-1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
t 
t 

· I 
1 
1 
1 

-Analizar ln~or -
maciOn provenien
te de diversas 
fuentes. 
-Dar lnformaciOn 
!instruir! sobre -
1 as habi 11 da.des 
de pensarT"i ento 
crt tlco que se 
quiere desarro 
llar. 

-En relaciOn a un 
determinado tOpi
co. 
-Hacer la critica 
de los propios 
presupuestos. 
-Rel at l vi zar el 
sistema de valores 
<aspectos afecti -
vos y cognosciti -
vos>. 
-Reconocer el \u -
gar sociocultural 
y antroposoci a.l 
en el que se en 
cuentr a cada uno. 
-Confrontar el 
pensa.mi en to pro 
pie con el de los 
dem~s. 

-Luchar contra las 
degeneraciones, fo
silizaciones, de -
lirios y mitifi 
caciones del pro -
pie pensamiento. 

-~----------------~----~~-::---------------------------------------

SUJETOS 

¿quil!nes 
participan'? 

~~-"';~-1 • ~-Co2 
t
i 
t 

. 1 
·1 
'1 

1 Lo~ hombres como seres 
···1 aút6nomos, racionales, 

1 capaces de transformar 
1 su real 1 dad. 
1 
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- Nlllos 
- Jovenes 
- Adultos 



:-,,.,:·;·;_:'.·:}~;~:·~ >.1~;:~<-- ,;~ '«'- .. 
~-·--·:'--'-:::- ~'-~ 

- :· ·: .:: '~ ~ - ' •• : • •• --· ••• ~ : __ ;, " ' ' .. - o 

______________________________________________ ..;._ ________________ _ 

¿como da•arro -
11 ar •1 pen•a 
miento critico? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

c _____ L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 

Bl lU.~!29!! 
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1 
1 
1 
1 -Crear espacios 
1 para la ref lexiOn 
1 -Permitir experl-
1 mentar,hacer,re -
1 solver,manipular, 
1 demostrar. 
1 -Centrar las actl-
1 vidades en el que 
1 astl conociendo. 
1 
1 -Entre los partipan-
1 tas 
1 -Con la realidad 

., -Con la experien-
1 cla y el mundo 

exterior. 
-con el azar y la 
Incertidumbre 
-Con uno mismo 
<sus ideas,accio
nes, etc. l. 
-Dar argumentos y 
al ternatl vas. 
-Tomar decisiones. 

-Aportar Incerti
dumbre-duda <tra
bajar con ella>. 
-Dar problemas 
<no soluciones>. 
-Formular pregun -
tas. 
-cuestionar la in
formaciOn, los da
tos,las fuentes de 
lnformaci On, la 
confiabilidad de 
la Informa.cien y 
la fuente,el sis
tema de valores. 
-Distinguir1craar 
rupturas donde 
haya unidad. 
-Cuestionar las 
construcciones in
telectuales en 
oposiciOn a la ex
periencia.. 
-Cuestionar al co
noclmi ento en fun
ciOn del tiempo. 



1 
-- - _I 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1-
1 El s! ~YS9~~~m!!!l 
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0 ·:..Anali zar, sinteti
:ar, comparar, abs
traer. 
-Colectar informa
citin. 
-Clasificar la ln
formaciOn obteni
da. 
-Generalizar o ha
cer inferenc:i as. 
-Verificar 1 os 
datos 
-Analizar las im
plicaciones futu
ras de un determi
nado fenómeno. 
-Relacionar un fe
nOmeno con la ma -
yor- can ti dad de 
conceptos que con 
~l estAn relac!o -
dos. 
-Asociar ideas an
tagonistas !o apa
rentemente contra
dictori asl. 
-Reconocer,afron -
tar y trabajar con 
la ambigUedad. 
-Hacer anAlisis de 
contenido. 
-Comprender el pa
sado. 
-Ubicar un fenbme
no en funcibn da 
sus ortgenes. 
-Observa.r 1 as 
ideas en su movi
miento. 
-Histor-izar al co
nocimiento. 

-Pensar por noso -
tres misraoasm•nte
ner 1 a autonomt ._ 
d•l pensamíento. 
-Dialogar con uno 
mismo !introspec
citin>. 
-Rel ati vi zar-se el 
autoewami nadar• 



4 PAPEL DEL PENSAMIENTO CRITICO EN.EL 

CAMBIO SOCIAL 

4.1 DEFINICION DE CAMBIO SOCIAL 

4,2 PAPEL DEL PENSAMIENTO CRITICO EN EL CAMBIO 

SOCIAL SEGUN DIFERENTES AUTORES; 

4,2.1 KAREL KOSIK 

4,2.2 EDGAR MORIN 

4.2.3 HENRI LEFEBVRE 

4.2.4 ALBERTO MERANI 

4.3 L.;MITES V POSIBILIDADES DE LA FORMACION 

V DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO EN 

UNA SOCIEDAD CAPITALISTA EN RELACIDN AL 

CAMBIO SOCIAL • 
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j UTOPICO 1 

EN EFECTO. NO CONSIDERO ESTA 

PALABRA COMO UNA IMJURIA. EN EFEC

T01 PUESTO l:'UE NO RATIFICO LAS 

COACCIONES, LAS NORHAS, LOS REGLA

MENTOS Y LA$ REGLAS, PUESTO OllE 

PON<;O EL ACENTO EN LA APROPIACION, 

PUESTO OUE NO ACE?TO LA 'REALIDAD' 

Y QUE LO POSIDLE PARA MI, FORMA 

PARTE DE LO REAL, SOY UN UTOPISTA. 

NO OIGO UTOPICO, CESE CUENTA. 

UTOF!STA,PARTIDARIO DE LO POSIBLE. 

¿ QUIEN NO LO ES, SALVO USTED ? 

HE!IRI LEFEBVFIE. 
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CN>ITlll.D 4 

PAPEL DEL l'ENSAl11ENTD CRITICO EN El.. CAl'IBlO SOCIAL 

4.1 DEFIMICION DE CAftBID SOCIAL. 

Considerando que en este capt tul o se va a establ eeer 1 a 
relación del pensamiento critico con el cambio social, es 
nece9arto deli•itar lo que en este trabajo se enti-ende por este 
tll ti .o. 

Las teridencias en este sentido han sido ~iversas. Muchas de 
Plla~ son inclu~o derivaciones o modificacicnes pa.rcial~s de 
alguna •~s gen~ra.l. En este incii:>o sP tC"lrnan en cuenta sblo dos 
tlH'\dencias, la~ cuales se han elegido por ser sus principios 
antag~ntcoi;s la !~Q~!! E~~~iQn~Li~t~ ~ lª I~Q~i~ ~2t~i~~~· 

La descripciOn qu~ s~ hace en el inciso es general v sblo se 
rete-Ma lo esencial de cada una para por Ltna parte entender 1 as 
bases en que se apoyan 'i>US d!!fi~ic:-ione$, y por la otra para que 
en base al~ c~paraciOn h~cha, se retome la definiciOn-de~cambio 
9octnl de Ja Teorla Marxt$ta. 

El funcionalismo entiende el ca.mbio is.ocia\ conlo 
lftediftcaciOn de las nOr"mas, roles o estructura de alguna 
social" (cfr. Smith A. 1973>. 

La unidad social debe entenderse como una 
instituci6n o comunid:\d. En esta per=pactiva. tres 
po«tuladcs: b~~lccs: la diferenciacion estructural, 
r•integraciCn y la adaptaclOn. , 

u dif ... ltf'lciacion estructural se reTlere a ~,la 
especial i ".?aci bn en las ocupaci enes o di vi si On del trabajo- º._<~.>-:~ -.;_-: 
COftlO parte del cambio social, este postulado tiene los siguientes:, 
atributos1 

11 Es el ftlDtor principal del cambio social¡ 
2) Se aplica a todos los elementos de la estructura 

la cultura.\ =·.=:-----=;~;;_~~.;___:_.;:_~--:~:-~~ 
::Sl Proporciona 13 e"tructur3 bllsica para clasificar tipos,\/· 

41 ~~v~~~i~~b~:see:;~~~!~~~~l=~i~~e~!rga; .\d __ ;e·;~<· ., 
5l Aumenta la autonomta del hcnbre y la madurez · -- la·~ 

isoci edad cOf""lforme ~ su capa.et dad para ma.Mi mi zar su corÍtiDl ·;-sobre 'e 

la naturaleza, y pcr lo tanto es un proceso benéficD¡' ·:_~·:,::; 

+ T~rminc pertenaciente ., la teorf a mar~ista y utilizado :,·,,por, 
algunos funcionalistas. 
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postul•do sirve para clasificar y explicar otros 
estructuras social e!I en donde la di f erenci aci On en los 

. funciones y normas de los diferentes grupos <religioEos, 
cult~ral2s, polttic:os,P.te.) estbn cambiando. 

El Ccll"tbi o se va a dar por un procego .de 1tdesa.rrol l 0 11 y 
wmaduractl!ln... di'} los grupos en relac:ibn a las nuevi"s situaciones 
qu~ tsng~n que afrontar, y porqu~ un cambio an cualquiera de las 
pl\rtes de la ~st.ructura proditci r !t. un cambio en ~Etil. mi Si?ht daca su 
nP.cetr.id:<td de tT'lantener la interrel aci en ~qui 1 ibrada entre Sl.lti 

parteq,. Deo lht que ~e 3siante que uno de sus atributos se~ la 
inman~ncia del cambio. 

El s~gundo po~tu\ c'ldO 1 el d" la reintegracibn. hace 
referP.ncta " l~ existencia de r.iecani smos "n el sistema_ que_ 
pef-mi. te"' re-equilibrSLrlo <re-! ntegrar > c:uando ha sido 
des!nteqrl\do o disturbado. 

De hE'c:ho, en las primera!! 9uplicaciones funcionalistas del 
c~mbio soci~l no se i.nclufa ninguna que aborda.se lo relacionado 
c:~n la po~ibilidad de de~int~qrlcio.n o conflicto en los 
s\stetrtr:is. FuturL\s explicaciones, considercmda la gr-ave falla 
incluyeron el postulado de la reinteqracibn. 

Se c:onsid~ra as!, que la dcsintegraciOn y el c:onfl icto 5on 
facetas del proceso de dosarrol lo o cambio de un sistema, 
p!!!rteneci entes a las 11 teondenei as d~ desequi l i bri. ow natural es de 
todo proceso y li"S c:ual~-s a su ·11?= son controlada:; por mecanismos 
de equilibrio. Estos fi\tiTio~ son de di+erent~s tipos, pero entrP. 
los mh~ rc-lovantes ~e incli..1ycn la ideologla y a organi:aciones 
como ~l ~ismo Estado, mec~nism~s eatos encargados de restaurar el 
orden en una sociedad. La reint~gr~ci~n en real id ad reprasenta el 
inter juego 11'ntre 8"1 ord::·., y el ca1r1b; o E:ln donde el orden ser~ 
sie~pre la meta a alcan:ar. 

F\nalm~nte el postulado de la adaptacibn descrito por el 
funcionalismo se refiere a la direcciOn que la difereric:iaciOn y 
retntegracton toma, dada la necesidad que una unidad soc1al tiene 
de "sobrevivir u a su ;nedi o. 

Tomado dP. \~ Teorta de la Evolucibn de Darwin, este concepto 
es lo su.ficient1?mente ambigü"o como para que la. ada.ptaciOn pueda 
ser tanto la causa como el resultado de la di~erenciaciOn Y la 
retn+sigrc-ci6n de un giste,na. Coi»O causa fomenta el cambio 
co~sid~r~~dc la necesidad del sistema de responder a las nuevas 
e1<igr.ncias del medio) como result.ldo per1nite que el siste1na 
sobreviva porque al adaptar~e se convierte en uno de los si~tema? 
11 apto~" p.:.ra continuar en el sistema mAs amplio de unidades 
sociale~ e~i$tentes. 



Puede notarse ast, que los principios de evolucibn, 
desarrollo y adaptacibn entre otros, son conceptos tomados de \a 
Blologta para ser apllcad~s a ~enbmenos de tipo histOrico-social 
como el cambio social. Sin e~bargo, a pesar de estas 
transferencias burdas y de l~s deficiencia~ t~Oricas existentes, 
la Teor-fa Funcionalista h;0. tenido un gre.n impacto en los intentes 
dP. cambio ~ocial que s~ h~n d3do principalm~nte en los pal~es de 
Amér"'!Ca Latif'Z\ y Africa, pafsec; que hi\n sido ;..grup.:-do;. en el 
t~rmlno eufemiista de 11 p~fses ~ubdf"'<:.arrollados 11 • El impacto ha 
sido tanto Pn l~ tQn~~~~i~Q ~~ ~~~9i9 ~Q~lªl propu~sta por esta 
teorfa como 1~~9l~Si~~' es decir, como imposiciOn de una forma de 
conc~bir la realidad d2 acuerdo a los inter??ses de t.tni\ minorta 
dominante. Ha sido en efecto Estados Unido9. et pai !:a encarC)ado de 
difundir un~ 5erie de proyeoctos p.:\r~ "modernizar" a los paises 
atrasados ayudando con ~llo a adaptar a los paf se~ al Capitalismo 
expa.nsionista de este pafs. 

De esta forma, de acuerdo a la teorla, la~ ~rea~ a 
desarrollar han sido por ejecr.plo1 la educactt;n, la. salud, e-1 
desc~pleo, la vivienda. et~., represen~ando cada una de ésta~ una 
unidad soci~~ a desarrOtlar. L~s cifras, datos, estadfsticas han 
sido los criterios qu~ h~n servido para determinar el grado de 
cambio logrado dP tal -Forma qu~ nl ponerset en marcha un programa 
determinado si s~ aum~nt~ba ~l tndlce dQ producción, o s~ 

disminufa et de analfab~tismo, podrfa h:blarse de cambio social. 

La falacia de estas apreciaciones los ~ismos hechos se h~n 

encargado de demostrarlo. Mo por el lo ga ha dejado de persistir 
e" l~s ideas de que lo que se requiere es de alcanzar un mayor 
desarrollo para mejorar lais !:OndicionE:"S de vida de una sociedad •. 
Como idoologf21 pues, siC)ucn vigentes estos postu\ridos. Como 
explic.1cion del ca.rr.bio social quec:!An sin embargo, por lo menos 
do5 preguntas sin re~olver: 

- ¿ Es posible hablar de cambio social cuando las 
estructuras econOmicas, polfticas y sociales que han creado y 
mantenido en la desigualdad y pobreza <atraso y subdesar~ollo en 
sus propios términos) a un pals quedan sin ser trastocadas? 

- ¿ Puede haber cambio gocial cuando los agentes de 
son las institucione~ mismae; y cuya principal función es 
IM.ntener un ~!ª!~ g~º que ise opone al cambio? 

Para la teorf a marxista el cambio $Octal signi 
en las condiciones materiales de el!ii:>t(mcia de los 
definici6n incluye a la vo= cambios en: 

al El modo de produce! bn 
econOmica>. 

b> En las condiciones subjetivas 
e> En las relaciones entre los hombres 
di En la d!vis!On del trabajo. 



cuanto a este punto el marY.ismo asienta que una sociedad 
sta c~t~ organi:ada sotre una base material objetiva que 

a lo-; medios de ·produccibn <maquinaria, materia prima, 
, P.l .diner-o (c3pital > con que se i1T1pulsa la produce ion y la 

~uer:a de trab~jo <los hombres que trabajan para producir 
d~termi nados proi:iuctoi;;' t y una ~L·p~rc:truc tura conformada por el 
Estado, las institti:::::\cnes (Jgl~':lia,esc.uelas,etc.> y en general, 
el conjunto i1P. r.ctividad~s encaminadas 3 producir las ideas d~ 

scct~d~d (Lit"l"'atttr.i. FiloscHa, etc.). La estructur-3 
dPtermi.riiirA !. la c;uptH'"estruCtura, es dC?cir, ést.C' illtimi' siempre 
estarA encim3 dE' la ba:e m3terial y sus caractertstica.s 
pr"incipales estar~n dadas en f:unc1.0n de la; ca.ractertsticas 
principales de la base econO~ica. Asf, en un pats capitalista en 
donde un grupo minoriti'ri.c dorflina :a un3 m!.yorta, la5 ideas que 
pred~minen en la :ociedé\d snrAn las ideas de la clase domindnte. 

Para el cambio 5.ocié\\ es ·importante desde luego, tomar en 
cuenta la relaci6n entre e~tos dos ~actore~i los objetivos y los 
subjetivo~. puei;:; ;,ar!\n las c~ntra.dicciones del sistema 
.cap\ tal i sta, 1 a~ qt.\e permi t irtln el ca:nbi o t a.nto de 1 a estructura 
cconOmi ca como de 1 a. ~LIP!?restructura. Sin embargo, el camb1 o 
econbtnico e~ige il'nte~ Ltn cambio en l=' conciencia de los ho.Tibres. 
Esto es setfa.lado por la tcicrta marxista y atinque no descarta la 
1.f"lportan~ia de este hecho ta.r.'poco .:\blinda al respecto, es dec1r. 
no seN3la la forrn3 co~o los hombre~ llogar~n a tom3r conciencia 
de cl~i;e o3r3 ~poyar e\ Cé\í.lbio social e inclusive parecier.a 
dgjar~e tOdo el p~so al hecho de que se agudicen las 
contradiccicn~s para que e~pcntAnoam~nte se generen los. cambios 
en la conciencia do los hombres. 

Es en ~~t~ contexto en donde se va a dar la lucha de clases, 
pues estA considerada como el principal impulsor del ca1nbio 
social. E~ta lucha es entendid~ como la confrontacibn (ideolbgica 
y materi3\) que se da entre les individuos pertenecientes a la 
clase que pos~e la rique:a y el control de lo$ medios de 

---,o·-produccifln_· _en una ~ociedad y los que s6lo p.:lseen su iueria de 
trabajo para trabaj~r dichos medios sin que puedan apropiarse del 
prC\ducto de su trabajo, generAndose con ello una inequitativa 
di~~ribuctOn de la riqueza. 

Para. la cl=-.s~ que posee los medios de produccibn es m~s 
f~cil enfrentar esta lucha, pues no sólo po;ee los medios 

· ·m2.teria.les -sino tambi~n los supc-restructurales para difundir e 
fmponer sus ideas, i\poyando el estado de cosas tal y como est.);n a 
10u favor, lo que permite que las ideas predominantes de la 
soc.iedad sean las de esta clase. 
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Por su parte, la clase trabajadora tiene que partir de 
~integraciOn como clase, de su organi:aciOn y de la toma 
conciencia de los factores que lo mantienen en tales condiciones 
sin que para ell,o cuente m!ls que con su propia ~uerza y 
pensamiento. La lucha est~ enca~inada no a mantener el ~~ª!~ g~Q 
sino a apropiarse de los medios m.lteriales y superestructur-ales 
ltomar el poder y conformar un E~tado proletario>. Para ello 
afirma M3rY. "e~ nece~~ria una transformaciOn en masa de los 
hombres, que sOlo podrA conseguirse mediante un movimiento 
pr~cticc, mediante una c~~2l~~1~; y que, por consiguiente, la 
revalur.:iOn no solo es necesaria porque 1 a el as~ dominante no 
puede ser derroc~da do otro modo, sino tambi~n porq~~-óñiC~mente 
por rnedio de ur.a revolu::i6n lo:;rar~ ll clase que derriba salir 
del cieno ~n que ostA hl1ndida y volverse capa:? de: fundar la 
sociedad sobre nuevas bases" <Marx 1978, p. 82). 

Por tanto, el logro mayor del cambio social debe ser la 
desapar\ciOn d9 las clases aunque para ello sea necesario en 
principio una fase intermedia en dond~ el proletariado luche por 
conquist~r ~l poder mat~rial e ideolOgico en una sociedad,pues 
s~lo de esa for~~ podrA hacer coincidir su d&sarrollo histórico 
como hombr"'e y su desarrollo material (transformación da su 
trabajo) en actividad propia. no enajC"ni?.da. 

Qued~n en la teorta marxista dos asp~~tos tratados 
ambiguamentet por un lado no e~ explicita ni amplia la forma como 
los hombres adqutrir.1ri la conciencia de clase que le:s permitir~ 

participar on 1~ transfo~maciOn de la sociedad. Pareciera 
que el solo hecho de pertenecer a un grupo de individuos cuyas 
condiciones no son favorables permitirla de manera esponthnea ir 
generando dicha concienci3.. E5 sabido que en el c~pitalismo los 
medios para mant~ner oculta la realidad (cfr. Cap. 11 a los ojea 
de la clase trabajador~ c~dn vez son m~5 poderosos, a tal punto 
qlle no puede espt!rarsc un2 apo.riciOn csponta.nea de la conciencia 
qur promUQVa el cambio social, sin que haya de parte de la clase 
dominada acciones que contrarresten dicha influencia y que ademhs 
le permita encaminarse al cambio social. 

De otra parte, si bien es cierto qu~ el proletariado es el 
~~s afectado y al que de manera natural se enfrenta a la clase 
domina"te, ~n ln teo~l9 marxista c3si queda excluido el sector 
intelectual en su participacibn en la transformacibn social. 

Algunos marxistas han ampliado dithos planteamientos y 
contemplan la necesidad de una v.:lnguardia revolucionaria cuyo 
papel principal serla, el de guiar on la lucha a la clase 
traba.jadora1 otros han hablado del intelectual que puede unir:.e 
orgAnicamente al proletariado y le proporcione ayuda en su 
concientt:acibn de la realidad. Sin Embargo, cada uno de estos 
planteamientos asignan un peno y papel diferente al intelectual 
en ~1 cambio social, lo que deriva en posiciones poltticas 
diTerentes, aOr. procedi~ndo en esencia de la misma ~eorla 
marxista. 
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-·Nó--Obsta"nte estas con si deracl enes, 1 o~ hechos hi stOri ces ma~ 
r~ci _e,ntas r2l aci onados con el ca;nbi o ;oci al, permiten obsei-var--' 
qua no es solamsinte _la el a$t? i;rabajadora la enc~rgada del ca1r1bío 
social y que ~~in ~nt~ponar·el c3mbio de la~ ideas al cambio 
materi ~) - el p:-p~l d~ 1 a ccnci cnci a que se tonga del cambio na 
sido inucho r.'lt.-s lrri~o:"'tante del qu~ tc6ric:amente le habla asignado 
el marxt~mo. · 

En t?~t~ tr~bajo :e uti \izan lo; principios generales de la 
teor!~ mar~i~ti ~o~r9 el eambio ;ocial, e5to es, s& considera al 
c~~~io en l~~ c~ndici~neE m~tcriales y subjetivas de una 
sociedad. So r~cogr.n t~mbiOn l~s observacione~ sobre el papel de 
las condicione~ !t-•.•bJetiv~s en ~l ca!!lbio, aunque como "tª se 
se~alO, se diTi~re en cu~nto 3 la i~portancia a;ignada a dicho 
pap9l. Por \o Q'-~e toca a les ;¡gente~ de cambio - la clase 
trabajado ... a- s~ .-:on"Side>ri!. qi.te. en efecto, esta el ase es l.a 
mayot"'it?.ri~ y li=t qt.1e per lbiJic:a debiera ser la encargada. del 
C:3mhio, .:..urque e-1 d~i:.?rr~llo ·jr- la.5 condiciones polltica6 y 
sor:i 31.?s ?::.tl1.Jl ~s r.'Cr!T!i tf'l"I !\~Í~f"'l:tr t;imbitm un papel importante a 
l::ls ~ectnr~i; i ntet .::ir:tu3 te!! que apoyc-n todo proyecto de 
trans+~rm~cibn ~oci~l par~ o~~~+i=io de las mavorlas. 

Er~te trabc=-.Jo tienr. que ver c:on ~mbos aEpec:tos considerando 
que las condiciones subjetiva~ de los hombres tiiinen un doble 
p2pel: comt:) i·ll;.it.•ls.or.l~ .¡ como refor-::ldora.s d:?l car..oio. M~s a.On:se 
consideran cotr'o un factor inhnrc-nt.:: 3. todo cambio auténtico; en 
este sent:it1o, lac condic:icnes subjcitivCls se constituyen en medio 
e~r.nci.."l de loe;. hc-fT\br~=- que pi'rticipan en la lucha por 
tr~nsf~r~ar su rP.ulid~rl, dQ tal forma que dicha participaci6n sea 
autónoma:, pr,,pi.a de :;u do-:z,,.rrol lo como ser histOri.cc-sccial y 
parte funda,.ental de> la bi'lsqueda y apropiaci6n de su esencia 
humana. 

4.2 PAPEL. DEL PENSAMIENTO CRITICO EN EL CAMBIO SOCIAL SEGUN 
DIFERENTES AUTORES. 

4. ::?.1 Karel Kosik. 

0('">de un marco estrictamente filosOfico, K. Kosik , ubica el 
papel del pensa~ientc critico en relaciOn al cambio social como 
un factor6 p.:iralelo a la pr.)ctica revoluci_or1_ar:~-~ de los hci"lbres. 
P~ra este a.utor no pu~de haber transforma.ci on soci-al-- -si la- teort a 

·y la pr~ctic3 no se dan unidos cooo parte de la existencia misma 
de les hombres. 

~n la relacior. pens~miento c.rttico-ca.mbio social, son 
determinantes los conceptos de QC!~i~ y C2~~Q Qiªl~&~iS~· Afirma 
Kosik1 11 La prActica es, en su esencia y generalidad, la 
revel ¡c\Ci Ori de\ sgcreto del hor.'lb .... e corno ser en to-creador, como ser 
que C.r""ea la. re-.:tlidad <hum::rino-social) • y comprende y e><plica por 
ello la realidad <humana y no humana, la ~ealidad en su 
totalidad), La pr""axiE del hombre no es una actividad pr~ctica 
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opuesta a la te-orla, sino que &s la 
existencia humana como transformacibn de 
Ko9ik 19b7,p. 240). 

d&termi no1.ci bn 
lo1. realidad" 

de la 
<Karel 

Esta creacibn, comprensibn y &Kplicacibn de lA realidad se 
da a trav•s de la razbn dialt>ctica, "proceso universal y 
nec..,..rio dirigido a conocer y plasmar la realidad de modo que no 
dej& nada fuera de sf1 por consiguiente, es ra20n tanto de la 
ciencia y del pensamiento como de la lib..,-tad y la realidad 
l>u"""na• <K. Ko.:il: 19b7, p. 123>. A la ve:, la ra:bn diall!ct.ica 
caso proceso dirigido a. concc:cr, hace uso del pc:·n:iamienta critico 
lcfr. Cap. 2>, el cual t~ndr~ coaoo funciOn principal la 
d11strucci6n de la pseudoconcrcciOn, es decir, la disoluciOn de 
las creaciones fetichlzadas del mundo cosificado, ~iendo el 
tflOvi•iento del pensamiento de lo concreto a lo abstracto, del 
todo a la parte, de lo abstracto a lo concreto, del fenbmeno a la 
esencia, de la esencia al fenO~eno. de la contradicciOn a la 
totalidad, del objeto al ;uj~to y dol sujeto al objeto. 

La aisibn do l~ ra:On dialt>ctica ser~ pues, el plantear y 
rc~olver las contradicciones de la realidad eediante el u~o del 
p~saaiento critico. De ahf que sus caracterlsticas seüns 

ll Su historicismo 
2> Su concepcibn del conocimiento como proceso dial:.Ctico de 

la totali~acibn, lo que implica la eventual rcvl&ion de los 
principios fundamentales 

:Sl La construccibn racional de la realidad que aquivale a la 
realizar.ion de la libart~d 

4l Ubicar el conocimiento y la realizacibn de la libertad 
humana ya alcan~ados superando paulatinamente cada grado, 
in,,,....tllndolos en la totalidad evolutiva 

De e~tas c~racter!sticas es necesario resaltar l• tercera 
pues difiere de los principios marxistas. Bien entendido, 
equivale pr..cisamento a lo que al inicio de este inciso se 
•encionb1 el pensamiento critico e~ un factor que va unido a la 
pr~ctica para ta transformacibn social <o reali~3cibn de la 
libertad> y puesto que "la pra:<is es tanto objeti vaciOn del 
hombre y dDftllnl-o de la natur~le:a como reallz~ciOn de la libertad 
humana• <Kosik 1967, p. 243>, entonces • ••• la realidad puede sor 
tyransformadia revolucionar-i amente sblo porque, y sOlo en La 
eedidad @n que es creada pnr no~ctro• Qismos y en que ~abemos que 
la realidad es producida por nosotros• <Kosik 1qó7, p. 35). 

El planteamiento de Kesik os, en suma, que el hombre a 
trav~ de su praxis, que incluye al pensamiento critico, comprende 
al ~ mi general y a la realidad, para que, conforme se apropia 
d• ella g"'"ere paralelamente su libertad. 

4.2.2 EdQar ,..,,.in. 

El autor franc~s Edgar Morin afirma "necesitamos empezar por 
descubrir que la idea est~ enferma, que el pensamiento estA 
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enfermo, que 1~ re1'11dad e'3t~ enfe!'"m3 < ... > Se trata de saber ya 
,._ ~:que_preci~amo~ elucidar ~qtt~llo .;cbre lo qu~ estamos ciegos y que 

no~ ctegP. Se trat3 de co~prender que nuestros problema; vitales 
~ctOan ~n \A i~fr~conciencia, en lo invisible y to desconocido. 
En cone.ecl1encia, podemo~ par-tir d9 eata primera toma de 
concienci~, y ponernos en c3mino sin temor de recon9iderarlo todo 
'" fondo" (11ori n 1 •mt, p. 95l. 

Est.crie ot:'oc;er•1ar:i ores de Mori n petrtt!'n de una aguda. observaci On 
de los prtncipales ~IJC:13Sos politices, sociales,,ci~nttfii::cs, del 
151 gl o XX y de igus re'1.ul t~dos en 1 3 vi da coti di a.na del ser humano. 

l ·A'"'ora b\1?.n. ¿ cbmo h.:\ ~ido posible que· el ~iglo XX, supuesto 
siglo d~ vertigtno~o d9s~rrollo, haya colocado al hombre al borde 
de '!u .autodei;trw:ci6n? 

El ""r humano al entrar al siglo u: ha hec:ho de su realidad 
algo tr~mend~m~nte co~plejo, confuso y contradi~torios alta 
desi.n.forma.cit;,n predueidlE' por los medica de comunic.aciOn mar.iva, 
.. inrnuni::>lo~la ideolbgica" <volverse insensible a los hechos y 
regular l~ Actividad ~blo con las ideas>, ~ostenimiento de dogmas 
y mito~ polttic:os, etc:. 

Nos hemoe qu~dado de9armados. Nue~tro pensamiento se ha 
tornado simpl\•!c:,1do y simpll Hc:ant1>, En esa c:on.:li.::iOn, no· tiene 
acceso a la complejidad ~rQciente de le real. H~mos llegado al 
grado de i gnor ?r ~spe·1=ttJ~ fundamental es de nuestro =:.er Csomos 
Home Faber y Home sapi ens, ci ~r~o, pe•· o ¿no ,ta1l\bl én somos homo 
lud..,s?l. 

En pocas palabr-as, cada ve-:: sa.bemo;i 1nenos1 
unidimenston~li~Amos l• realidZld, la mutila11\0S y la hacemos 
est~tic~ cuando ~sta e~ multidimensional,compleja y en constante 
devenir. 

¿Qu~ h•cer para tra'3c:ender esta c:ondic:iOn humana produc:to 
del siglo XX ? 

En principio~ Morin plant~a un e~amen a fondo de los males 
de este siglo, vistos como resultado de la deformaciOn de la 
ra.zbn de los hombr~s y de sus aplicaciones 
rar:ion~lidr1.d,r~r:ionali~~ciones,racionalismo-ttl>; por otro lado, 
necesit:i.mos valorar la. axigencia de una conciencia reflexiva 
i'l.\tccrttica permanente" .-:omo facto¡ principal de cia.mbi.o. Se trata 
de llagar h~~ta la esencia misma de la estructura del 
conoc\rniP.nto, d~ obsE!rvarnos pensando, pues como dice Morin 11 en 
q\ p~nl!.ami P.nto '3e encuentra nuestra sal vaci bn y nuestra 
pC?rdiciOn. <. •• > Mo E?xistc- ~n n\nguna parte una receta para pensar 
b\ r.n < ••• l, Al ~i smo tiempo que el pensa.mi en to es arte y 
estrategias permanentos~ no viva m~s que y por el re-pensamiento 
parmanente, la rofle:dOn per:r·3.ncnte. Este problema no es un 
proble~a especulativo para fi lOsofos. Es el problema vital de 
c:ada uno y de todo'3 <Morln lqe1. p. 170l. 

El desarrollo de este pensamiento c:omplejo 
realizar el e~amen c:rttlc:o de la inmunologla 

impl ic:a el 
id1tol0c;¡1c:a, 



pr:esupone no cerrar e •enfriar" nuestro 
permitir que se formen dogmas y mantener 
percepct6n-concepci6n-pensamiento. 

Todo ello debe conducir sin lugar a dudas a una 
polltica lo menos mutilada posible, es decir, a acciones 
que el hom~re se recono:ca en sus aspectos esencial es • 

En suma, el papel del pensamiento critico en el 
social es el de abordar el conocimiento de la realidad de 
que capte su complejidad de tal ma.ni:?ra que dicho conocimiento 
permita acciones polltic~s que estén a la altura de 
complejidad. 

4.2.3 Hotnri L•febvr•. 

Henri Lefebvre. sociolOgo franc~s, 
obras (+l sobre la vida cotidiana y las posibilidades 
transformaciOn. Para esto autor es necesario estudiar
cotidiana d~sde dos perspectivas principales: 
estudiosos de la sociologta para darle un carActer 
estudio de la vida cotidiana; y la de la gente de una 
determirade que es la que reproduce le. "cotidianeidad" 
la que tiene en sus m~nos la posibilidad de conc1cE!rl 
transTorma.rl a. 

Lefebvre conc;idera que -at.tn a riesgo de ser calificado-como¿ 
utOpico, reformista o antic:ientlfico- es necesario sistematr:!ar· :'-
lo que parece ser irracional, informo y trivial1 agrupar los 
hechos que corresponden a la vida cotidiana segOn ciertos 
conceptos para pod~r conformar ~inalmente una teorta al respecto. 

Desde 9sta perspectiva sociolbgica se aporta una eKpllcaci6n 
de la cotidianeidad, un fundamento de porqué tomarla en cuenta 
desde un marco cientlfico y la e~pllcaci6n de la relaciOn 
existente entre vida cotidiana, pensamiento critico y cambio 
social. 

SegOn el autor, la vida cotidiana ha cambiado acorde a las 
necesidades de cada sociedad. Actualm~te la caracterlstic~ 
esencial d~ la vida cotidiana de los hombres es que ha pa~ado a 
formar parte de la racionalidad del si~tena industrializado. Si 
bien, antarro los hombres determinaban su tier.ipo libre, sus 
actividad es y sut:l rel aci enes scci al es, ahora ta no puesto qlte 
todo estA planeado por y p3ra et sistema. La modlH"nidad, como 
llama Lefebvre a toda esta estructurac10n de la vida del hombre 
<laboral, ló.dica, del saber,stc.) inc:tuye a lo cotidiano porque a 
travk de su inclusiOn la sociedad seo distingue y se justifica 
puesto que forma parte de su ideologla. Para el sistema 11 10 
cotidiano no es un espacio-tiempo abandonado; ya no es el c:ampo 
dejado a la libertad y a la ra:On o a la iniciativa Individuales¡ 
ya no es el tunbi to de 1 a condici On humana en que se enfrent~n su 

+ Lefebvrei •La vida cotidiana en el mundo moderno", 1980. 
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•'~~ta- 'i su qrande:;¡; va no O!\ ~olamente un sector coloni:ado, 
,e~plotado racionalmenta. de la vida social, porque ya no es un 
'aector•y la explotacibn r~cicnal ha inventado formas m~s sutil~s 

.- que_ :a.ntaf'fo• Lo cot i di .Jno !Se convierte en un objeto al que dedican 
,gr~ndes cuidcidos1: campo de la organi~aciOn, espacio-tiempo de la 
at1torregul~1Ci6n voluntaria y planificada. < ••• l Se intenta 
prPvP.r.. rr.old@llndolas., l~s necesidades1 se acorrala el deseo"· <H. 
Lefobvre 1990, p. 94>. 

La vida cotidiatla signifi::a as!, el lugar de lo repetitivo, 
de lo trivial, i!l empleo del tiempo, los objetos, los anuncios. 
Es tambi~ el espacio donde encuentra su cierre el ciclo 
prcduccibn-c:onsumo-producc:ibn., es decir, donde el consumo est~ 
plenamente organt:ado y dirigido. 

Le\ vida cotj di~na est:\ estrLtCturada n;:> 50lo material, sino 
tambtl'n c:ultur~l e ideol~gicamente. La producciOn y la 
reproducctOri por tanto. no :;en sOl o material es, si no tatTtbi én 

_sociales v e~piritu~les. El hombro en la vida cotidiana da ci~rre 
al ciclo y lo Tl.1.ntiene o•.1esto qL•e en e'!e espacio se enfrenta a un 
'5inn~mP?"'O de coac:c:i c;,!"'os y pcr:luas1 cncis minóscul as; es Slljeto 

- 4'1parente ds- la c:otif"fiann\dad =uando en realld.3d es ·Jfc:tima de la 
repr~!:!iOn evtstento en toda sociedad dn clasc:a. " ••.• a todos los 
nivele$, P.n tod~s los instantes, ~Ob?"'e todos los planos, 
incluidas la vid~ se~ual y ~f~ctiva, la vida privada y Familiar, 
la in~anci~, 1~ ~rlol~i¡c:enc:ia, la juv~ntud, en suma, lo que 
~p~~ent~~ente ~sc~p~ ~ la rcprnsiOn $OC:ial por ostar prOY.imas a 
la. c:otidi.aneidad y z. la naturale:.3 11 <Lefebvre iqeo, p. 180>. 

E~ la soci~d~d de clasP.s -a travb~ de la vida cotidiana- 13 
sociedad del terrorismo que no permite desviaciones, que impone, 
que mLlnt\ene ilusiones, ql1e hace c!""eer al hor;itirc- en la. infl'edi.;.te= 
y en lo irr~mediablg de lo cotidiano E'n c-1 11 ?n a.s! y no pt1t'dP ser 
de ctra l1'!Z\\"'le,..a .. , :g la 'lid.:t cotidiana ::on 3U terrorismo la qu~ 

.:inuln el pr-nsa.miPnto cr!tic:o porque siempre emmasc:ara la 
,..,,.l!rlad. 

Por t~do ello, es por lo que Lefebvre considera debe 
p~rttrse dP lo cotidiano. Siendo ~stQ el lug3r dende se 
reorganiza la ~xist.~nc:i~ socf ~l y donde se dan la.s pr~siones Y 
coacciones de la .;.oc:inr!:to_:1 d~ consumi::>, el autor sosti~ne qtie. si 
se cr:inncen e:;o:s tt~p"ctos se ceno::::- ::-1 "tcdo" y a tra1wé~ de ese 
conocimi~,..te d~l "tcir40 11 put?d~ ~~umirne la vida cotidiana para 
tr-.;.F"S~t'r~arl a v f"r.t:E'r\ a realf!lente crcpi a. El 3.Litor sostiene 
t¡a.mhi~n que p.:; poclb!e- i~p~dir el c:ie~~e dc.">1 circulo prod\Jcci.6n
ccn9t100-prodL1cci.6n '.'.33ra le cual .-s ncc:csario "nada menos que la 
conq11i sta de 1 a cot i di 3.nei dad por una '!cri q de a.ce i enes -c-mbesti -
da;, a!:!~ltos, transfcrmaci~nes- ~ r~ali:ar también s~gón una 
e~t:rategia" <LL'f:ebvre- 1'180, p. '1~). 

Para conql!i5t~r li\ cot..idiilneidad a su ve:, es nec:esario1 
a> H~b~~ vivido la cotidianeidad, y 
bl temar un~ distancia c:rltic:a. 



Pretender conocer la vida cotidiana supone as!, una actitud 
crft:ica. Esta idea la arnplta Lefebvre afirmando-que,..E'.s imposible 
aprehender lo cotidiano como tal aceptllndol o, .'YI vHmdolo' · 
paslv,.111ente, sin tom"r distancia. Distancia, 'crlt'ica; 
contestaci6n, comparación; todo ello va junto"< Léfebvre 1980 1 
p. :sq). 

Asl, el an111isis critico de lo cotidiano revelarll·,
ideoloqlas, y el conocimiento de lo cotidiano Incluir:. 
critica ideolbgica v. por supuesto, una autocrtti.ca 
ILefebvre lQSO, p. 40>. 

Es pues, nece~ario que el hombre eMplore Cr!ticamente 
situaciones cotidianas porque ello en s! mismo, ~ignifica 

posibilidad de cambio en lo cotidiano, implica no permitir que 
isea inhibida la capacidad creadora. excluye la pasividad, impid~ 
el caer en el moro con.;urno d~ espectáculos, s.i gnos y objetos, 
incluye el hacer la crftica de la ideologia productivista, del
racion~\t5m~ ec:onOmico y del eccncmlcismo, de los mitos y 
f'5et1doconceptos de p~rti ci paci oo. i ntcgraci on y creatividad; 
significa. recuperar crlticam~nte la cotidianeidad lo cual implica 
la creaciOn de un lenguaje y .. llevar lo cotidiano al lenguaje es 
ya transformarlo, esclareci t-!"tdolo" <Lefebvre ir;so, p. 243>. 

En suma y como conclusibn, i;;ef'lala Leiebvre1 11 La- · 
cottdianeidad entera debe ser puesta en cuestión. El homo 
sa.ptens, el hOIK> faber, el hamo ludens des~"'hoca.11 en el homa··c 
quatidtanus; pi~rden hast~ la cualidad de home. El quotidian~ts 

Q?S todavta un hombre ".' Virtua.lmcintE> EH> un aut~ff'!ata. Para qU_e 
vuelva a encontrar la cualidad y las propiedades del ser hu~ano, 
que supere lo cotidiano en el seno de lo cotidiano, i a pilrt:ir-de· __ ,_ 
1 a cotidi anei dad ~ CLe.fehvre 1980.., p. 2::";3>. 

4.2.4 Alberto l'ferani. 

D?i:.s".le una pt:?rspe-=t i va psi col bgi ca-educa.ti va, "Á. Me;anr~-
psicOlogo ven~zolano, aborda la relaciOn pensamiento crttico
ca~bio social ccnsid~~2ndo tres conceptos fundamentalesi 
ali11nacH1n,educaciOn y libertad. 

Para este autor, la aliena.ctOn en- los hombres --es--ef-·
result~do de vivir en un siste~a industriali:ado cuya 
~ecanizacibn e irraL.icnalid3d de;truy~n la posibilidad de que el 
homhre de;arrolle ~~1 conci(!flcia refl~Yiva, ya que, una conciencia 
crftica representa un3 ~Mena=a para el poder. Para Merani, lo 
Onico que hace ='l hC"l'Pbr!? coino tal es la. conciencia r~flexiVa; sin 
e'!9bargo, cuando se ve i~pedidt:t a mani-f:eGtar~c -es decir- cuando 
e~t~ a\ien~do, d~ja de• st?ntirse solid~rio con ta historia < ••• > 
de ser un individu~ al q•ie con.fornan 1 as circunstancias y cuya 
naturale2~ r~ his~Ori~a~ para cons\d~rarse un continuum que se 
perpetOa a tr3v~s de lo~ tiompo~ siempre igu~l < ••• ) De este 
modo. P.ncerrado en su oropio 3contecer, el hombre e~t~ ubicado al 
margr!n d~ la historia, y sus misgrias y grande:as le pertenecen 
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'\c~nc·a~~c~er de- ;propied"d individual; de fatal ida~ psicolOgic:~: 
'·sira_:. __ q~e_·n~da ~~~a a. las circunstancia.s del inedi.o ambiente .en la.., 

edifir:ac-iOn de su persona." CMerani 1q73, p. 75) • 
• ; .. · . 1 

. El sistema que produce esta a.l i enaci On perpetOa la 
· igno~ancia crea mitos, transmite ideologla. Para ello, dispone de 
"las _egcuelas 1 les nedio~ de comunicación masiva y los mismos cen

tr:".os_ ~ aborales como in:s.trur.ientos de hc.gemonla del sistema. "Es la 
_sociedad de tos a.ut~1matas, di? la~ ;n..'\quinas que 'pier1san 1 , de las 
entadt:sticas que gcbiern~n al futuro, de los ordinadores que 
dirig~n y controlan la producciOn, los destinos de cada uno, que 
hasta pr-ccuran al compat!ero o a la compatlera ideal. Es el 'mundo 
-feliz." de la o-fertit y la demanda. del r~gimen industrial que 
reorgani :a de~truvondo 1 o Or.". ::o qlti~ hace al hombr~: la conciencia 

, refle:~iva 11 <Mer2ni. 1q7:;, p. 63>. 

¿ Qub hncrr P·3ra que el ho~bre logre su pleno desarrollo, es 
-_decir, su libertad '?w 

- -- · Píl.r;;i. ~1 ;1.utor. la educaci!>n va estr~chamente aparejada a la 
libertadw Si $~ entiend~ a la libertad como ~1a comprensiOn de la 
necesidcid" y a ln cdw:::ciOn como .. el a.prendi;;::aje de la lib~rtad'', 
entonces es pasi bl ~ ?;.t.abl ecer 1 a rel .3Ci On entre ambos procesos, 
dP. ferina. ti\1 q•_te, sin afirm.:-r qLte la educaciOn en si misma 

·· 1 i bÉ!re, .eis el 1 a misma l 21 qi.te hace comprender la libertad y .ayuda 
- !'. conocer los proci:?sos por 1 os cual es el poder apri siena a los 
,hombres. 

Esto i mpl i e a nece5¿:¡r-i amente qL·~ s~ vuelva uno capa~ de 
pensar; el pens~~ianto critico debe existir tanto en el educador 
como en \os educ~nd-:!~: 11 <w •• l i:;osto es ••• la tendencia de no 
ad~itir n~da sin haberlo sometido a un ex~men previo pdra 
~iscernir e~tre re~lidad y pseudcrrealidad de los hechos,entre la 
int1:mc:iOn ideolOgica ou~ pretende sirvan por y para el poder, y 

. la int~nciOn antia\ienadora que ~~pira sirvan por y para el 
hombre. Esta actiti..~d intelectual constitL1 'f'e el esptritu critico y 
consiste en la resolttc:iOn de no aceptar ninguna afirmaciOn sin 
antes haber conocido su legitimidad" <Merani, 1qao, p. 35). 

¿ Qu~ persp~ctivali abre la cr'eacibn y uti lizaciOn del 
pensamiento critico ? 

Por una p~rte~ el pensamiento critico abre la posibilidad_de 
reflexionar sobre los hechos. Con ello se conoce la realidad Caón 
cuando éosta sea nega.ti va.> y se e':ltablecen a su ve: 1 a-a 
~ondiciones psra su transform~cibn. Por otra. se re-pie~san los 
c:onc9ptos de individuo,sociedad,libertad,histo.-ia y se 
d~~mitifican l~s ideas qu~ s~bre ellos ha impuesto el sistema, 
d~n11o\es un signi~icado difc-ri::nte, a=orde al tipo de 
":.r.ansformacibr. a laqueo se aspira. 

El cambio -~~Mala Merani- i;;erh posible cuando 
Mdesmitifiquemos nuestra historia y creemos una idea renovada de 
ta libertad, la .:\rra.nquemos del !nito y la volvrtmos concreta ••• 11 

<Merani 1983, p.S3l. 
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La transformacion del pensamiento critico a trav~s de la 
educacitln harlll de la conciencia mltica -aquella que representa un 
estado de monblogo que no transforma nada porque no discute 
nada,- una conciencia reflexiva, que discute los mitos que otros. 
imponen y al convertirse en opiniOn aparecen conductas tendientes 
al cambio, la transform~clOn de las condiciones que hacen al 
hombre. 

Educacibn-pensamiento critico es la dualidad que permite~ 
contrarrestar la a!ienacibn en donde, el pensamiento critico <la 
razOnl se conforma con la educaciOn, y la libertad es resultado 
de dicha educacibn, 

4.3 LI"ITES Y POSIBILIDADES DE LA FORMACION Y DESARROLLO DEL 
PENSAl1IENTO CRITICO EN UNA SOCIEDAD CAPITALISTA EN 
RELACION AL CAl'IBIO SOCIAL. 

El preuente trabajo, ya se ha dicho, tiene como objetivo 
principal el de estable~er la relacilln p~nsamiento critico-cambio 
social. Esto obligan seNalar los ltmites y posibilidades de esta 
relaci~n en una sociedad capitalista como la nuestra. 

En r9alidad, el tPma es lo bastante ~mplio como para generar 
suposiciones que, si bi. en pueden estar relacionadas, no son 
estrictamente fund~mentales para el trabajo. Se trata entonces de 
de~hechar ~alsas exp~ct~tivas o conclusiones a priori, pero 
tambi ~ de serf.al .:\r posi bi 1 idad~s co;acrotas de desarrol 1 o del 
pensa~tento c:rltico con vistas a un cctmbio social. Al hablar de 
las posibilidades es necesario hablar sobre la urgencia de 
desarrollar el pensamiento critico en nuestra sociedad) el 
~nfasig en e$ta urgencia estA prPsente a lo l~rgo de este inciso, 
COl'\Siderando qL•e bsta marca las posibilidades mismas de 
desarrollo pues, esth en funcibn del tipo de situaciones 
<necesidades> que en la soci~dad debieran cambiarse y a las que 
no se les ha dado la debida importancia. 

En cuanto~ \os limite~. se hace referencia a aquellos que 
de hecho pueden ser trascendidos, pero que por las mismas 
condicion9s tdeolOqicas de la sccied3d se nos hace creer que son 
inca.mbi3.bles e inilrnovib\ei;. Desde 1L1ego, no hay que olvidar los 
factores que obstaculi%an el dP.sarrollo dl pensamiento critico y 
que han gido enunciados en el primer capttu!o. 

El inciso se divide en dos partes. Una slnteti~a lag 
posibilidades del pensamiento critico mencionadas por Kosik, 
Horin,Lefebvre y Merani.Otra sef"lao.la. los limites par.a el 
desarrollo do! pensamiento crttico y otras posibilidades que se 
pueden derivar del contexto social actual. 
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Posibilidades de desarrollo del pensami•nto critica 
segOn Kosik, Morin, Lefebvre y Merani. 

Lo1S cuatro autores mencionados, coinciden en sef'l'alar que las 
sociedades capitalistas inhiben el desarrollo del pensamiento 
_crttico creando en su lugar un .. pensamiento si!ltematizador" 
<Lefebvre>, "peni.::amiento ordinario <Kosik>, 11 pensa.miento 
simpltficante•• <Morin> o 11 inteligencia prActica 11 <Meranil. 

Coinciden tar.ibi~n en ~el"'f~lar l:a urgencia de transformar las 
condi cienes que alienan y suprimen la 1 i bertad humana, 
enf att zando a 1 a vez, 1 a necE'~i dad de poner en Juego 1 a capacidad 
hu~ana de pensar crlticam~nte para apoyar dic~a trans~ormaciOn. 

Por ot.r.:t. p."trtP.. di+ier~n en el tipo de condiciones a las que 
ellos co~~idPr~n, pu~d~ ~plicarso el pensamiento critico. Asf, 
para Le~ebvre, es a 1 a ~!,g~ ~g~i~i~!:!~ puesto que es en el 1 a donde 
los hombres reproducen todo el sistema de consumo y la ideclogla 
que la Justifica, pero también, porque es la. vida cotidiana el 
lug.,,.r m~s ciccesible para los ho111bres para Que pueda ser analizada 
y cu~'!ticnada. Morin pcr su parte-. <;o~tiene que tiene que $er 
al Q~C!§~t:ii~Q!.Q mi S1"!lo al qu~ hay qu.::o oponer un pensamiento 
~r!ticn, porqllfl' ha!'"' ~idr:> }.;¡5 ide,:¡s e5ter~otipadas y equivocadas 
l:\s que hon lleva~o al caos a la sociP.d.J.d y adem~s, porque lo que 
se hace frecu~nterni::onte os reproducir 1 a.s ideas de otros y no el 
pensar nuestro pr~pio p~nsami~nto. 

Kosi lt: a-ti rrr.;a. c:iue es 1 a er~H.!.i§ b!:!!!h1Q!! le'\ que debe ser pensada 
y tr ans.forf"lada porql!P. e$ ~n ella donde :;o refleja. el resultado 
histOrico y soci~l de lA pr~ctica de una sociedad y al ser 
pi:n~.t1dt' crt ti c.:H1"1Pnte pu~'1~ o;;;;er transformada en aqw:?l los aspectos 
que inhiben el logro de una libertad ple-na. 

Finalmente. Mera.ni sostir.:ne que 2s !.ª !'.:!!E:!!.9~9 misma la qua 
debe si:ir pensad3. crftica.mQnte ya. qua, de acuerdo como la. define, 
ella ab.,rca \~ pra~~is humana, sus pensamientos., la ideologla, los 
actoh que mantienen un determinado estado do cosas y a la vida 
cotidiana. 

C~n5iderando el marco dusde el cual cada autor ofrece sus 
-eHplicacicnes, pcdr'frt decirse que cuQlquiera es vAlida puesto que 
ce1idca uno da ilr1Jumentcs sobre el por quéc abocarse a la situaciOn 
por elle~ planteada1 inclusive los cuatro autores part~n de un 
marco teOr-ico marxista. Sin embargo, al contrastar las 
explicaciones preferimos optar por la de Meran!, Ello por dos 
razones: 

1> Porque su tt.nrco de explicaciOn particular es psico
'3oc:ial1 situac:i6n que caracter-t:za esta explio::::.ici6n como anica 
dQntro del tem~ que nos at~Ne; 

'2> porque su ewpli caci On sin pr!!tender ser ecl l!ctica, abarca 
la dicho por la~ otras· au,toreu. 
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· >'.;: :;·:·s:~',,··.;~~~:~''.f~~t'.~'.segundó punte, Merani tema come marce<> }. 
';;·_~:·.·,: .. fi~~serfic-~-:-/·'.~.'?· .. dich~--por' l~osilq atln sin hacerlo expllcito, laS:-~--- .. ,_· __ 

<.;palabi-á .... :.'qu1! ·.uüli:a le constatan• pseudcccncretc, praxis, 
:.:. ccndi.ci c:ines·.sub Jeti vas, etc. 

-·--º·""·A-''· L~f~'i~~·~e, por otl""a parte, tampoco lo incluye de manera 
:'dir.ecta •.y e><pllclclta, sino que, al ser el planteamiento de 
·-.,_M~r-~~fli"_ ·_ampl~c, abarca nr.c~sariamente como parte de la realidad 
· tiuíriana· a· la :vi.da c:otidiar":\. Mo restamos importancia a lo dicho 

por Ll!fP.bVre, pP.ro la categorta de vida cotidiana resulta en 
eómpai-ac\On con la de realidad restringida y pcr ende limita mas 

-\o--que,aqut se desarrolla. 

Por ~\timo, mientr~s que par8 Horin es a trav~s de la 
tr"'ans+ormaci bn de 1 a$ i dP.:-r; como puede hi\ber un cambio social, 
-p~r~ -~er~ni es ~ste un ElSpecto m:ts que debe ser pensado: forma 
parte de la realid~d, pero no es el ~nico factor. La diferencia 

.entre egto~ autcres radica en que mientras Morin propone aplicar 
~\ pens~mi~nto critico a las ide~s par? transformarlas. Meran\ 
i;ostiene que h.!'y q1..te aplicar el pansami~nto critico a la 
realid~d y las ideas gen~r~d3~ de dicha aplicaci6n contrastarlas 
r.:etn la mismil r(!alidad, con lo que el pensamiento se transforma 
porriue se re-piensi'\ ~l mismo, pero tambi~n se visuali:an las 
consecuencias d~ la r~alidad en relaci~n al hombre. Es decir, se 
busca a través del pens3miento critico la conjunción de la 
tecrfa y la prActica. L~ forma en que se incluyen las ideas de 
Mcrin en el pl.:inte;1r"tiento ~e M~rani es en cuanto a. que ~ste toma 
en cuenta a la:. ide;"..'S para -$er pensadas i:::rtticamente. 

Desde nuestro punto de vista quedan entonces integrados los 
planteamientos de los otros autores en el de Merani tomando como 
criterios la ar.\plitL1d de \¿\ explicación do Merarii y el que no hay 
en esencia oposiciOr. en el m~rco general del que parten estos 
cuatro autores (SQ entiende que 1 a i ntegraci On parte de 1 a 
interpretaciOn nuestra y no de Meranil. 

lJolviendo :3. la e!o!plicaciOn de Marani, las posibilidades del 
pPns~miento critico se encuentran principalmente en la educacibn 
y mJ\s particul.!'~-:"l~nt~ '$-M l.Q'E: ~Qt!~~~Q!:g§.; Mera.ni asienta 

-claramente qL!e en la medida en que los educadores cobren 
conciencia de ;1J realidad social y lo::> reflejen asl a sus 
educandos, s~rA posible la. dE?ostruc.::iOn de los mitos de la 
ideol~fa que hacen que no ~ea posible ver lo que corresponde a 
la verdadera naturaleza humana. · 

La posibilidad de que el maestro sea consciente depende 
preci~amente de la fcrmaciOn de su pensamiento crttico. Si bien, 
la limi~~nte principal e: que no se pued2 esperor de la fcrmaciOn 
institt.1cion::\l de !!'la~~t~os 1..m de::pertar del pansa.miento critico, 
st e~ posible utili:?.r.do les prcpios medios ~ue ésta le 
proporcion~, gener3r en los ~duc3ndos un pensar .::rftico ayudando 
ast,a 1~ llberacl~n hu~ana y no ~ la ideologta dominante. Esto $e 

lograr~, no a trav~s del contenido de lo enseNado, sino del cO.O 
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Afirma Merani que "cuando un maestro lo es de verdad 
menes su saber que la intencibn de despertar en los 

educandos, por y para ellos, el sentido de la vida. Si alcanza a 
dar este paso ya es consciente de su papel dentro de las 
relaciones sociales, y cuando se cobra concil?ncia d~ lo humano y 
de su rP.alidad concreta, la ideolog!a deja de e•istir para el 
individuo porque ha descubierto sus argucias y ya no la sirve" 

.(11erani 1990, p. 42l. 

En sumat 1 a propuesta de Mera.ni para desarrol 1 ar el 
pensamiento critico se resume en una frase utili4:ada por ~l 
mismo: •El educador debQ ser educado". 

Considerando sin 1?rnbargo, que es necesario e>:plorar otras 
posibilidades del pensamiento critico y p~rafraseandc al mismo 
autor, podrta decir~e por ejemplo, que 11 el psicólogo debe ser 
educado", que el •sociOlogo debe ser educ.ado 11 ,etc. Significa esto 
que una labor de ~ste tipo no debiera concretarse solamente- a un 
sector -el educativo en este caso-. Las condiciones actuale;;. de 
nuestra sociedad -todas, no ;Olo lz;.s económicas- exigen una 
actuaci6n generali=ada a diferentes nivele3 y desde diferentes 
sectores de l&>. sociedad -no sblo de la 11 v3nguardia 11 polltica-, 
por ejemplo.Por ello, a continuac.ibn describiremos algunos 
limites y posibilidadc~ de desarrolla del pensa1niento critico que 
consideren ~stas afir~aciones. 

4.3.2 Limites y posibilidades del desarrollo del pensamiento 
critico en nuestra sociedad. 

L. X M J: TES 

Desde una bptica personal, los l!mi~es que se encuentran 
para desarrollar el pensamiento critico son: 

ll Los hombres no estlln educados para pensar crtticamenta. 

En nuestra sociedad, los objetivos de la educacton -formal y 
no formal-, no est~n encaminados a desarrollar en extenso las 
capacidades humanas <las motrices y las intelectuales>. Puede 
observarse inclusiv~ que en dichos objetivos se enfatiza mAs en 
al desarrollo de a$pectos prActicos qu9 en los cognoscitivos. Far 
lo tni smo, tos h!)mb.,..es -se enfrenten o no a si ste1rias 
esccl ari~ados- aprenden mAs a ejcc•,tar y a reproducir te ya 
existente que a pensar y crear por sl mismos, dOn en los 
problemas que tienen que ver con su existencia. 

El desarrollo del pensamiento critico no forma parte de los 
objetivos de educaciOn de la ~ccicdad por lo que, intentar 
desarrollarlo s~ torna en una tarea m~gna que exige la re
educactOn del pensamiento en cor.dicione~ adversas. El limite en 
este caso se presenta aquf en cuanto ?. !g~ D2~i9§ de los que se 
dispone para ensen3.r" l pen:;ar c:rtticamant2 y.J. qu.; la socied•d 
tiene mayores posibilid~des para apoy~r sus objetivos que las que 
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tier.~n para ~c~a~roll~r los que estAn al margen de sus 
proyPC:tos. Asl, la sociede.d cuonta con sus instituciones, de 
Ci'tpitnt. de persona!, ~te., para educar a los hombre:. de acuerdo 
a sus l ntcreses .. Dr?sarrot 1 a.r al pc-nsar.ii c.•nto cr l ti co requerirla de 
rec:ursois slnil :.res <d~".id~ unet. Cptica estrict.J.mcmte pr.1ctica.>, de 
Jos cuales no se dt=pcne tan fAcllmente. 

La. $Í tuaci bn por resol ver plante a dos opc.i ones: 
si es po~.ible obtener dichos recursos en la -=.ociedad 
"'argen de t'llil, o binn, si e~ fuctible intervanir 
i nr:3:ti tt~ct nn~IS pilrt:\ q 1.1~ ~l 'Seno de E?l la~, con la 
infraestructura p~ro :r::n di Ferc:m~os obJP.tivo5 1 i:a trabaje •. 

2l En el abordaje del conocimiento de la 
uso de DStereotipos como elementos inherentes 
trabaja el pensa~iento. 

¡:,.+e !'1'-'nto ~~rc>!",....nt" una doble limifa.ntG<t 
<'l En cu.ante? lD posibilidad de obtc:ner un 

objetivo, y 
h> e-n cun.nt.t:l ti pOOor c..:unbiar les estcr~otipos 

l!na n•.t~va foríJ\3 de obt~ncr el c:cno;:i r.;.i en to en que 
p~~~mien+o se refie~e. 

Los. eg.t~rr?C"•t i pos e., nu~ntr a forma da pc·ns.s.r ast~n 1 o 
suztciP.nt~nnt~ nrr~ig~dc~ co~o para ser pac~dü~ por alto. Este 
2rr~itJ'=> pu~9 Óbsc-rvttr"Se ':.L\nt:o r.., situocicnc-s colidia.na~,c.oano una 
ch.:-.rla telef~íc;- ,., plAttcns d.: .:.lgunc:i 1-ouniOn, como E'n 
situ9.cion2s 11tt.i; forP.:,:\Ja-=: cor:io as.lmblcas o c:ongresc.s de lrldole 
poUtica o cientffic:a. Los C?r.tcr<>.:>tipos, cor.io parte del 
pef"lsamiento ordinario, datC!-rminan i'ormas de .actuar diversas1 rio 
:e reali::an acti-vidad~!:. p!"'cducti· ... ·;i.:; po;qu~ SQ pien5a que México 
•!"o prPgre:;a porqu~ lo~ m=.>'Cic.anos :¡omos tlojo¡;''J se compran 
p~~uc:tos r-·:~tranjr"ros "porque lo~ nucionalo:;. Gon malos 11 1 no s.e 
participa pol•tic~m~nt~ p~rqu~ "no no!l gu~tc. la polltic.:i. 11

) o 
biPn, •para qu'!> c:;i ~Jer!'pr~ gar:~n les mismo.'.l" .. 

L<J ~~d is":r:i""'ci .:\ y mani festac:i bn de estereotipos en el 
pensamiento es una 1imit.?nte porque- d::?t=orman el conocimiento de 
la rP.alid;o.d, no per~it!?n un;, E:-;ploraciOn a fondo de los 
probl~~as, est~ti=ar. la3 ~cctoncs <no permiten au evolución, no 
~eJ~n que s~ errtploe el pen~3miento a fondo y por lo contrario, 
nr~tendiendo ~llan~r el tcrr~no (facilitar las acciones>, lo m~s 
quP. logran hacer son qencr~lizaciones para obtener un 
conncinionto burdo de 1~ realid3d. 

Tr~nsforr.ta!"" un p~r.si'tmi ~nto C?storP::.ti pi:.dO exige mas que un 
mero. entren:::!fl'i en to "I pcr 1 o mismo, su existencia deb.a ser 
ent:eridi d~ co!JK' una 1 i r.ii té\nte. 

3> LA cantidad de tie•po ccn la que se enfrentan los hombr•• 
a las ideas del sist ...... 

Al i goal 
desarrollar el 

qu~ c:on Jos 
pen5ami en to 

r.u::?dios 
crf tico, 

de que so dispone para 
el ti e.npo al que se han 



e' ¿o .. 
pen~a~igntO critico? 9~ 
des~rrol l al"l .,? 

5tema se constituye en 
··aL~que _se Conforma ol pensamiento 

1.S a!'lo .. (considErflndolOS d&i>de el 

SI! dltpond!"!a para dcn•arrol lar el 
de~ir, cu~nto tiempo es n~c:esario para 

o., <>Cll'?l'"do con In lb1Jica d<>l problema e&te ltmlte es mbs 
t!vidi?nteo con l nt\ homtire~ adut tofl, pero marca. a la vs: una ff1ayor 

.. prob,.billd~d de desnrrntlllr ni p1>rsamicnto c:dti~o en nino;. y 
.JOven~s, pu~~ ;;nn le·~ que_mcmoi tlr.t'T\fJO sa habrAn cnfrantad.:> a las 
condiciones nu~ cnnForm~n el pr~g~mt~nto ordinario. 

4) Lo• hombl'"l!B rl!produc:en el aistema no solo s.ntal, sino 
también afectiva, lddic:a y conductual••nt•. 

Et l lm! t.c en c:uArto 
-p~ns~miento crttico mi~~o, 
-pen~trar en 1 oc B.$pF!'!t.Os 

._ c:cnductui'l.l os. 

a e¡¡te punto e»ll e.in h.1nc:iOn del 
e~ de·:i r, de has.ta dende bste pued~ 
r~eionalcs, afectivos, lüdicos y 

· Mi entrl\r. nl pen~ami e::nto !e enfrente al pene.a.mi en to rni smo -a 
'io rar:ionn.l- h;i.y po~ibi 1 i dvdos dt!> cambio, puos ;¡. estA actucando 
al ~i~mo niv~11 p~ro c.u:nd~ el pc-n;.o-.r.-dcnto se ccnfr.::mta con los 

-~it-Otimienton, ctci;eo~ c. ~i:::toG, et.tas posibilidades .:iG rc~tringP.n. 
Se requt nra per t~.nto, de? rcconnr:ar l Ot\ l l Mi tr.;:;¡ del pens.~mi ante, 
pe:--n tarr.bi~n h~cr:or lt:i r.~f.:::s cn:tnn'l.i•.'o posible su uso para aoarc:ar 
estoc:, div~r~i:ir,, 1\~p~r:toc de la vida hum.:ina de 111anera. que el ca111bio 
"ªª tot"l· 

5> BOsqueda de segul"idad del ser humane. 

Let i.n'it;gt1ridad, la lnestabilldad y la incertidumbre, son 
c~r~ct.~rtstic:~~ inherP-ntcs del p~ns~miento critico porque 
con$t~ntement~ ~nt~ ~o ccnfr~ntn eon la rc~lid3d. 

El sP.r l"'i\tin.:\.no p~I"' el contrario, bll!l.Ca certeza, sequrida.d y 
Rnt~bilid~n <c~r. C~p.1 lo rolücionado con cnusas del 
~~r.~orTi~~~l. Con~rontar ostos aapectos {certeza con 
tnci;iirti.du~bi-o, t:'ti:.) rs un limitt?i que ha.'f que salv;,.r Fln la 
met.odc\ogf~ p~r~ d~~~rroll~r el pensamiento critico, ya que 
pi ,.nt.1>;> no '101 o una di H C:Lll tad metodcl bal ca, si no t .. mb!!>n Otic:a1 
¿ hasta d'>nd'> es v!l ! do y r.osi bl"' !rrump! r e11 "'"ª bOsqueda da 
SE'gllrld•d d<>l hombl"<>? 

1-n resput?nta !'=e']uramcnte 5e encontrarb cuando s& determine 
cuhl do dicho~ 3~pi:octos corre:.pondea :n~t;:. ccrcanarr1.:nte a la eiaencia 
del hombre. Mi~ntras t?nt~ debo considerarse este aspecto co~o un 
ltmlte. 

105 



POSXBXL:XDADES 

Las posibilidades de desarrollo del pensamiento critico 
pueden cons!der»rse desde tre" Angulns1 •1 psicolOgico, el social· 
y •1 poUtico. 

Una primera posibilidad de desarrollo del pensamiento· 
critico debe encontrarsa en la Psicolo9ta. Se ha visto en efecto, 
que lo~ estudios relacionz.dcs con su formaciOn son escasos y que 
los que existen parten fundamenl3lm~nte d~ la corriente 
funcional i sta. Estos estudies est~n ene: a.mi ni'dos n1As a la 
adapti!ciOn d::> los i ndl vi duos a 1 a sociedad qL•e a la bdsqueda de 
su transformact~n, o bien est~n dirigidos a lograr un cambios 
pero en t~rminos de lcqrar el equilibrio en la sociedad. 

Es en Psicologta m~s qu!.? E!'n ninC)L1na otra ciencia, en donde 
debe d3rse la posibilidad de estudia~ el pensamiento critico com~ 
elemento do cal!ibio soc:i al, ya quP. uno dno nus objetos de estudio
e5 preci~~~r.te el pensamiento. Asl, P-n lo qu~ respecta a la 
retac:il>n pensa"'ient.o crft.ico-cambio 5ccial, la Psicologfa puede 
contribuir ena 

1l ~1 ~Q!l~l~l~ntQ ~~ lg~ ~~~! ~~ ~~ªn~i2~m2~i~n 2~1 
Q~ig~l~~º hg~ªQQ• 

Se ha hablado del paso del pensami "nto ordl nari o al 
pensamiento crtticc en el ent~ndido de qua en la nociedñd 
e~isten tanto factores que conforman el pensamiento ordin.3rio 
cc~o condiciones qu~ p~r~itirlan dcs~rrolt~r el pensAmineto 
critico. 

Ese paso sin emb~rgo. poco s~ ha eKplorado y se parte casi 
siempre de la aFirmac!On general de que dadas ciertas condiciones 
socio-histbricas es fact.ibl~ la evolucibn del pensamient~ a otros 
estadios. Poco resuelve tal afirm~cibn. Es trabajo de la 
Psicologfa el eMplorar las leyes de transformac!On del psiquismo 
hu~ano para salvar la l~guna exi5tent~ entre lo ~acial y lo 
p~icol~tco en dicha. evoluciOn.. E~ d1=:cir, la Psicologta debe 
e~plicar los procee>os intermedios que tienen lugar en el pai;o d~l 
pet"samienta ordin~rio 31 critico; las causas y los medios. el 
fenttmeno pues, ef'l su totalidad. 

El pensamiento, desda la perspectiva de la escuela sovi~tica 
-la cual se sostien~ en ei;te trobajc-, es un prcce~o que sirve 
para el conocitniento de la rcalid;ld. Este proceso ie.in embargo, 
IM.lchas veces no cuI"pltt su r.:ometido d~rlos lo$ f.:lctores social es & 

individuales q•.1e deforman ~1 conocimiento <algunos de los cuales 
han sido de~critos en el Capftuln ll. 

El pensamiento critico es una posibilidad de conocer m~s a 
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·fondo·. ·la realidad, eg un .. medio quE'. permite depurar 111 
"i:.onocimiento que "'" obtiE'nE', La Pe.!cologla puede contribuir 
estud! "nd.o 1 os mE'dio" qlle p.,rm! ten desarrollar el p1>ns,.mi en to 
c-rltico pAra asJ, p!""opc-rcionar' a los.- helf•bres los elc:nlentos qu,e 
fAvor~::!can r.l depurAr ~us prt'ic:esos cognoscitivos vis.tos éostos, 
como un ~rm3 !ntolectu3l fronte al conoc!miE'nto dE' la ro~lidad y 
de los emb.>tos de los f<1ctoreg que deforlf.1\n su conocimiento. 

En este !!cintido 1 l~:; e~tudiots de 1~ Esc.uela de Glnt.,b1·i!I son 
t.1n buen punto dr. ~~r ti da ya. que ~lls base'f. tabri cas y 
E'~~~rtmentales dp la ror~rcct!va r.p!stcmo!Ogicil des~rrollada por 
PillgP.t, permitiri~n prof:unc1i:ar l:!n la fcrttia como conoce el 
hC"lmbre. A la ve'!, e~.tt! conocimiento permitirla el poder 
interVonir en p~rticular ~n el proceso del pen~amiP.ntn critico. 

En realid~d, un proc~so de conocimiento depurado, permitirla 
no ia61o ~1 mt?jorarlo cor.io h~bilictac! para resolver problt''llQS 
inmediato~ cino tumbit>n, el qm~· fL1~ra utili:ado para cun1pli.r ~u 

. . -·f.1-tnci bn ·real 1 1,;. d!' cof'loci mi cinto de la real l. dc1d para beneficio 
del hombre. Esto es, ser! a posible el q1.10 se u~~se p&rai 

_contrarri?Stil.r 13 idPologla dl:.\minante con :.us nritos, falaci.aK, 
e-it~-reoti pos y v~rd.1dci-:: a mcdi .as¡ conocer l ai:. estructuras 
burocr~.ticus y la fcrl'Tli' cl:"mo repcrc11ten en el homhrC?) visL1ali:ar 
las ~ormas deo organi:acibn y pa.f'ticipacibn p..:lra in-eer11<!nir en la 
traf'ls-forrnac:ibn ~ot::ii\11 i::tc:., lo cv¿l e$ posible porque se estA 
der;.r\rroll~ndo una nueva formo!\ de:· conocer y se eliminan aqu_ellos 
elementos quo PO!"'. diveroo-s motivos no permiten una visi6n amplia 
y objetiva de la reolld~d. 

J> g~ ~l ~QQQ~Lmt~otº ~€ lQ! l!~i2~R! gy@ ~2oiecm!o 
2~~~~mi~ut2 Qt~ioªclG· 

Relacionado con el punto anterior pero como ~rea de 
aparte, la Pc1calo1Jfa puc-da- contribuir en la ~xplori\ci6n 
fac:tores qup r.cnft'rm?n t'l pr.!-!"H':-'mirmto ordinario. 

Como !i.JP ~.'f'l"l.cil b ~l inicio de este trabajo, _la integr-_aciOn q'ue 
2~ hi?r:D aqt1! de E-stos f;u::tores. C'$. general prec-isamente porqu·e no 
hay Pstudios que p~rmitan tener ·una visibn mbs eKacta al 
respecto. 

E'<plica.r 12's c~u~a.s qtie- llevan~ tos hombre a confortr1ar~e, a 
ser pasivos y ~crfticon, y a rcprt:1dui:ir la id&.!'S del t.istPmA, es 
tarea. de let Psicoloo!a. Lo! ei¡.tL1dicl!> sobre conformidAd y 
obPdiencia re?re~~ntan.avances en e$to ~cntido. Sin emb~rgo, la 
dimeri13iOn del problQm~ exige! un&1 mc'lynr profundización en estas 
cau~C\~, p~r lo qu~ l .:i Psi col cg! a. ti er1e un a.mpl i o campo de estudio 
qua e~<plttr...,.:'" p~r~ cn'loc:t?r los Fa.ctorl:."s psicol~gicos que llevan a 
1 os hombrcuz, a con.formnr su pcns;imi o-nto a con di c:i enes que le son 
CIP'-'J?~.:t:ei.r:. a EU di:'!:?. .. ~o!Jo p!:'.!quico y 5-C\cial. 

4> ~n l! g~t~tnln~~L~n 1~ l~§ ;2n1t;Lgn~~ 9ll~ e~t~lt~o 21 
Q~aat~9llº 2~l Q~o~~mi~a!º ~~it1~Q· 

En Psicolcg!a s~ ha estudi~do ~1 pensamiento en sus diversa~ 
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far~s. C09IO p.,.,sa1r.iento creativo, productivo, divergente, etc. A 
la vez, se ~ª" ""tudiado !pr~ctlca y experimentalmente> las 
condicion!!S ..., las que cada una de estas formas de pensamiento se 
g...,eran, se inhibr>n o se ,...j.,,-,.n. El pensamiento critico no ha 

•sido ""tudilldo de igual 10an1>ra, < "xc"pto <!n ciertas condiciones 
prktic"s que se dl?scribieron <>n el Capitulo 3>. 

Por esto. una cuarta p~sibilidad debe encontrarse en la 
exploraci6n d!> la: C"1ltUciones que permiten el des.>rrollo del 
pens.a•iento :rltico. Est.a ~s L~n~ ro~ihilid"d amplia, tal ve: 
incluso. la •~s pr01H!'tedora si ~e consid~ran todos le! ~mbitos en 
los qt•e pC'drta sm- d~arroll!'t:io: <?l la.bora.1, al educativo,, el 
cienttfico, el cotidiano~ el artl~tico. etc. 

Hasta el "'°'"""to, sOlo el m~io educativo -en su aspecto 
acadhico- es el que ha sido abordado, con 1 a desventaja 
inclusive, de ser ~studios relativos a rroblemas ~uy particulares 
que restringen t!'n gran ~aner~ el ~studio del pensamiento critico. 

El desarrollo d~l pcns~~iento critico en cP.ntros labor~les, 
en agropacione5 cultural~ o poltt~~a;, en centros educativos, 
et:c. es un c~111po de e-studio ca01i virl')P.n .• por no d~cir, inédito. 
La Psicologfa puede a.portar no ~~lo ~n el conocimi2nto de las 
condicionPS de des.arrcl lo del rens2:id r:>nto critico it·n diver~os 
IUrbitos, sino tambi~n l:?'n la e~ploraciOn de las diversas partes, 
S!!'Ctores o hechos dt!- 1~ realidad quc:o teng;.n alguna ,-~lación con 
~l: •tMlios de comunicaci6~ oasiva_ institucion~3, ideologta, 
fQ!'"aas d~ crganizaci6n para ~l ~3nbio social, etc. 

En realidad, es su~amente div~rso e~te campo debido 
precisa~~te a la inexistencia d~ trabajos al rospe~to. Para su 
es~udio habrta ~in edl~rgo una co~dicibn: la de qu~ la~ 

condiciones y h!!-Chos de la re~lidtiod que se investigasen i"'IO se 
opusieran al cambio so::i ~1, ya f!UP. no debe pcrdr:rsl:! de vista que 
'?'!'11 donde st! enc•H!'ntr~n 1 ;\:,. ~.:i.yC'lr~s l ag•Jnas y se requiere por 
tanto d~ ·~~ inve~ti~~ciOn~ es ml l~ relaciOn pensamiento 
crttico-caCl'bio social. 

Al9una~ lineas de invr:;tigacibn m~s particulares pueden ser: 
el dt!Sarrollo del pensamiento cr,tico en ni~os o adolescentes en 
las escuelas; l" ut.ili:!e1:ciW del pcnqarnianto critico para 
desaiti~icar la ideol0'}!2 dOfllinant<! c-n centros laborales¡ la 
aplicacion del pen>~~iento cr!tico p~ra d.-,codificar los mensajes 
de los .edios de c~f"\icaciOr. masiva, etc. 

Des.deo luego, et!ta5 propuestaiz. hay que diferenciarlas de los 
estudi~ de la E~cu!?la Funciona.li~ta e-n donde el pensamiento 
critico ~ visto co.:N> hahilid~d qu~ adio~tra a los individuos 
para ! a re-srl tt!:i tK"t d~ t:i er~os ~.-obl ~:~35.. Aqut, !:.e 5.uqi ere este 
desarrollo tenien~o cono punto d~ p3rtida una concep~i~n de 
educ.;aciOn cuyo cbJeti vo se.> ,,¡ de>\ d1>sarrol lo int.,g1· >l del 
hOfl'lbre; se ~ta h~bl~ndo en ~stc sentido, del desarrolle de la 
e-senciil mis..a del '""Of"\":r,e ~ t.r.iv~o; de la eljoc::ric:\On .. As!. al igual 
que se fefM!'ntarta la creatividad, el r~~onami~nto abstracto o la 
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~ R><presiOn escrita, tambi~n el pensamiento crl tico formad a· parte 
del proceso educativo mislllO. 

En ,;uma, en cuanto a esta posibilidad se trata de"e><plicar 
la" condiciones en que es posible el desarrollo del pensamiento 
critico dentro de un contexto en donde hay un slnnOmero de 
factores que lo ob~t~culi~P.n. 

En lo qur? re~pr,-c:ta a. la P13icolog!a, puede obeervar$e que las 
posibilid&\des SP. pre5entan corno lineas de investig~citJn ya que, 
como SP. menciono~ es un .\rea lne'<plcrada. Los pstc6logo5 soci.ales 
y educ¡.:tivos puenen por tanto, contribuir en el o~tudio de la 
.formaclbn y drsarrollo d'?l pr?n5.!\tr.ientc critico, a nivel 
ine.titudonal " conunitArio y en rela.cit>n a cualquier& de los 
puntos aqut propuestos. 

Desde un :tlngul o E.oci al, el pensacni en to cr l t. ice puede 
ubicarse en una perspectiva socio-educativa amplia cuyo 
desarrollo dobe encamin~rs~ a que las p~rscna~ •prendan a pensar 
por al mismas, a tomar sus propia• decisiones y a conducir •U• 
actos libremente. pi'r.:\ vii;.uali:.ar lo qL1e les resulta benbfico, 
per ju di ci al, ¿idecuado. etc •• en los rriAs di ver sos aspectos de su 
vidas social, ~fectiv,"\, polltica, laboral, creativa, etc. 

Esta perspectiva ir:.oci o-edL•cat i va permite considerar rriuchas 
posibilidades soci~les de desarrollo d~l punsamiento critico, ya 
qua muchos son lo~ rrobl emil.s 'SOc:i al eB qHe urge enfrentar 
crtticnrnc-ntet l~ cont~mir.aci~, la explosiOn demogr~.fica. la 
libertad de ettpre~ibn, el der&eho a la vivienda, etc. 

Actua.lmnnte existen proye-c.tos en inGtituciones oficiRles que 
i\parentemente tendrf an 31 guna si mi 1 i tud con lo que aquf se 
eMpon". Es el c•so d"'l COMAPO !Ccmsejo Nacional de PoblaclOn) 1 
d"l tMCO !Instituto Nacional del Consumidor> o la SEDUE 
<Sec.retart.a. de Dr.~.arrollo Llrb.;.no y Ecologta>, en relacibn al 
control de 1 a nütal idé\d, el consulf,o y la contami naci On 
respectiv"'mente. A estas in5tituciones ~parentemento les interesa 
dc!ta.rrcllar un pen!:llr critico - 11 educa..-"- psra resovcr problema.6 
n~tuales de la socicd~d. Hay sin emba~go. una dif~rencia esencial 
rntre estos trabajos y lo que en este trabC1.jo se propone?,, ya q1.111 
eii:.to~, org.:inismos e'5t:i-n re.:i:l izAndo propc.'lgllndiJ. sin importarle$ 
r~almente el que les per~on~~ piensen por ~1 mismas. De hecho, la 
prona.ganda ¡i,nl•lP esta posibilidi\d porque las decisiones y las 
mPrlid¿\t::. qw? 5-.:? cr-nsider:i.n ada~t.·Cl.dl'=. parten unidireccionalmente, 
-se l~pnnen l<l.s ld~t\~ f'l'Je p?.!"'ñ la. instituciOn i;on convenientes y 
no tSP. dejai margen par~ l<-4 refl~xi6n per!:.Cn3.l. 

Desde nn~stro punto de vi5S:ta, para lograr un cambio r.ocial 
ser-!l nece~."rio ~l cambio de c.spectos p3rtlculares de la sociedad 
i;ln perdP.r d~ vista qt1e tale5 c~tnbios deben esta.r vinculados al 
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de cambio del todo estructural, y polltico. Pasarlo por--' 
a apoyar los paliativos que ofrece el sistema que 

aberracion~s como el daNo eCólbgico irrever5ible -
,resultado de la implantacl6n de una planta nucl'ear o el 
e>:1deudamlento del paf s en bel'eficio de una mincrf a. 

Por ello, la prop~ganda de estas institucione~ se opone al 
proy1>cto de des¡,rrol lo del pensi>mlento critico dentro de una 
persp~cttva educattv3 amplia, puns mientr.;r.5 para la primera. st..ts 
objetivos c:e oponen desde l:?l inicio al cucstionamiento de la 
estructura que le da cirig~n .. para el $egundo hay una m:igencia de 
que 5e haga una c:rlticil a .fondo de la realidad, exigon~ia. a la. 
cual g.e h."Jn antepue~to harreras que urg~ trascender. Esto implica 
9'1 no qL•.edar:.:e imp.~vidos Z'cnt:.e ti:~nt:o:; !'\bsurdos y el no olvidarse 
de que et hombr-e er; un sujeto de tran~fora,acibn social. Significa 
por otra par-to, racha:?ar la idea de '!ll9' el hombre ~ea. pelele del 
i;.i ste!'!\a i:?n qu~ vive, apoyar el qui? actt'lr:i porql1e tiene la certe;:a 
de que es lo mejor para la sociedad y pC'ra si n1ismo, ya que ese 
actuar deriva de ~u pensar y de haborlo contrastado con la 
realidad. 

El trabajo institucional sin e~hargo, no qu~da completamente 
de$cartado siempre y cuando 3e utilice el p~nsamiP.nto critico en 
relaciOn a situ3cione~ que at.l\t'f'~n directamente a la existencia 
del hombre y a l 3 bósqu~d3 de su esenc:i a. Esto repre:;enta:r la un 
avance d-~do ciue 1 os hombre~ cstarf ~n dejando de sc.r meros 
e~pect~dores de los prohlem~s para participar corno hombres 
crlticos en relacibn a &ituacicn~:; qu~ deben y pueden cambiarse .. 

El abordaje di!? los a~p~cto~ de tr.;1~ccndcncia social como los 
mencionadC"S no dE?bG ;!:"r t!t> mnnrra individual,. pues son 
situ.:'l.cior.i:i:; que at?.l"l!:>ri a toda una colt:ctividad y cuya -aoluciOn 
requierl:' de dari;e ccnjuntr:11rnente. Para ello, el intercambio de 
ideas, expPrt~ncias, soll!c:icnes y form::ls de ver el problema es de 
furidi'mental import~~t::ia todtl vt:?: qua pc-rmitirla generar un cambio 
a nivel individHal 'f :;ocial. Individual, porque ayudarla a romper 
ccn formas individ1.1al i stas y tradicionales de E'nfrentair los 
problemas sociale~ ~dem~s de ~2cilit3r ~l proceso psicolOgico de 
ca'ftbioJ social, porque la cole~tivida.d que experimenta 
directamente los problemas generar~ soluciones quE• conlleven 
verdaderamente ~ un cambio social. 

Ast, la experiencia en grupcs p~qucNos es una alternativa 
viable para romper con sal 11i:i one:. in di vi dual i :;tas o impuestas y 
para favorecer el pror.e~o de carnbio p$icol0gico individual que 
subyace y 21nt:r?cede a la bOi:;;;qucd.? del cambio social. 

La Psicologla tiene tamb!~n en ~ste asp~cto bastante por 
conocer y i\port~r. La. +o,-,,.,.,, e-n que l;t. interaccibn entre los 
hombres en torno il probl e-mas ;oci 31 es, uti l i =ando Dl pensami ente 
r:rttico, apoya el cAIT:bio scciül debe ser t:-~tudiildo con n1ayor 
amplitud. Le:~ e~"P~rienr.:i as t:oducativas de Freire en grupos 
teniendo corno bar;e el di:tlogo, y loz tr.;.bajos de Moscovici ~c1brea 
1 ;a influencia de grupos peque-tíos en t..ina cia·yorf a, pueden ser 
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pensamieilto 
de Freir.e. porqu~ 

fondo papel di~logo y-"·¡,.-
ideas. en li Q!i?neracibn del pensam.iento crtticc; 

, por el ~fasis que hace en la importancia del 
grupo$ pequehos para el cambie social. 

En ln medida en que li\ realidad apnre:cn ~rete los hombres 
manos ambigu¿!t, -fal~~, lt-jana o sup-?rficiul, las po:iibilidades de 
cambio .n.umcint~n, lo cu~l ~uc~der~ si i:e considera que el 
int~""CC-ftlbio rtP. idr.i'c;:- P.1 pcrl:;:ir exprc~~rse y ver la realidad do 
modo di~~·F.'nt:~ rerrce;;c-nt-~ '(~un c"'trbio, pues t=ste se- ge-nera 
cci:ifr.irme Vi' quodnndo el ?re p~:-a. c~da grupo hacia donda. se dirige. 

En stn~e~i~, Q] penn~miento crltico puede ser desarrollado 
~r r~l.,r:ibn ;r. pr~b)P'i!.;t: de tndole sociul formando pAra ello 
colm:tivos en dond~ la di!!cusi~n de los pf'oblemas y sus 
so\uc:iones. """ <>l medio princ:ipal, p<1ralograrlo. 

EQ~l!l!;Q 

Las po~il>i l (dádcE·.- oe Clé! .. ar'rol lo · dGl · - pen..amiento, ,c:rtticoi 
desde un l\nguln polttic:n ""'·traducen bt.sicamE'nte en dos: 

__ . al La', de ~omt:-nt:ir una particip~cit.n polftica co~'$Cient,~'.d'e 
los hornbrc;.s como .Parte do- la ;;ocieod"d <no de un grupo P.olJ~~~O 
detF.rf!llnndol, -y 

_ b) La de vis:ual i%ar formas de org.:-.ni:aciO.n para lo«:irar ··un 
. ca.Ínb~o ~.ocial ql1e no tenga que ver con e;s.qucmas tri\dicionall?S de· 
org~n!zaci~'polltic:a. 

Amba~ pn~ibilid~de~ s~ apoy~n en que en la sociedad exi:ten, 
por mt ni mo~ quo Sf:li".n ~stos, ospact os de lucha p=il i tic a que deben 
~er oprovech~dos~ El p~n=~mi~nto critico como factor de 
concc\~iento dP. 1~ condiciOn pre~ente del hombre, debe permitir 
plantear alcances de tr3n~form~ci0n de dicha condición. 

Eis s~bido que, tr~dicionalrr1n-nte, la. participaciOn politica 
de 1 a gr .;i..n mayor! 3 de los hombres SE' reduce- a votar, o en el 
mejor dr lo5 c~sos, a emitir opiniones sobre determinados 
problemas. Aunado a ello se enc:llvntra la e'l<ii::tencia. de una 
ei::.tructura centrc"\list.a de- 1-i'i; orgnr.i:.ac:iones polltic.as,. lo que 
ncces3rinm~nte li~it~ lns ~orm~5 rl~ participaciOn y organización. 

El desarrollo del pens~miento critico en un contexto 
polltico deba tend~r h~cia el logro da una participación y 
organi~~ciOn ~utogc~tiv;s en donde las ideas, decisione~ Y actos 
se.tln rP.~Ul t:ado d?l l ibn~ p4?n-aar de los hombres que conforman la 
organizncit.in, y no d~l ponsar de l<l "vangu¿irdia" o de: lider. 
Oesarrollar y utili-z~r el pen~:imiento critico al seno de un grupo 
politice, p~rmitirtB renovar ~ la organización corno tal y las 
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formas de lucha derivadas de ella. 
Un calftbio ~ocial que tiene car-o trasfondo el pensamiento 

cr1tic<> de los ht>mbres E>s posible pcrque va q.wdando claro para 
todo~ lo que quieren y hacia dC11de se dirigen. 

Un carrbio s~ctal que tiene c:cmo trasfon~a la idea dE m2jorar 
las condi cienes de vid?., pcrc que orovi(;.!"'!C ~el p!!'nsar de ur1oá 
cuantos, por valida qllC!- S?:\., n~rr·-:;a.riaaentll' corr~ el rit!''$go d~ 
t~Pf'"' qt..~~ il!'l?onr.r~~ y manipuJ;i.r et \~s h~res. Hacer esto es 
opuesto 31 proyecto do ~~jort~ d~ las ccndicionEs de los hel'~res 
p:rque anula. en el proceso misffto lo ~ejor de sus potencialidades. 

D'=!-"2~~ortunad~tr.ente, poc!:.'s C?Jemplcs hay acb . .:.¿tl.cente en la 
~ocirdad quet pt.•e-:J-=111'\ ret~arse en e5te se.n~ido.. Los partido; y 
C'r"i;?:!.ni z aciones poi f t. i c:.:i;: <d~ d~rt?.::ha !? i =qui C'íc!a> i gdal han 
,.-~producido 1 a~ C':'nd; -::i on~s q•.!r:!- .=i.n•_:l an ~1 per-:s.aoi en lo crf tico: 
~acen uso de l l pr-op?g:-rda, dt:" 1 a rL""tOri c;;;1. y ciE. 1 os si 111ul dcros de 
demccracia, pa-sando pcr alto aue h3~· una c.:::odición B"'ás :iG:ple y 
~i~nifir.ativa para el cambio soci~l: el desarrollo del 
pensaai1tnto critico. 

Por tanto, el des~rrollo d~l pc~sa~i~to crttico juega un 
papP-1 i~port~nte en cuanto que per~it~ la in~olu~raci6n de los 
individuos d~ maner3 ccn~ciente en el cambio s.:w:ial, dis•inuyendo 
las posibilidade$ de eanipulacibn o d~ sumisiOn. 

La historia no nos eng~na y han sido los ~~nto~ de mayor 
ofuscacibn del pensaiaiento humano Jos q•.Je han pc-r«sitido el 
surgimiento de totalitariSlftOs como el fascismo o el estalinismo. 
La trascendencia es pues, evi dlt'nte. 

CONCLUSIClfE!I 

tl El d""arrollo del oensaaiento critico en relaci~ al 
cambio social se debe centrar en la exigencia actual de una 
critica a fondo de la realidad y d~ la n...:esidad de tener una 
nueva iund~mentacibn para el conocimiento da lo •is.a. 

2> Es necesario reivindicar la ra=On no ;blo COMO objeto de 
estudio do 1~ Psicoloqt3, ~ino eejor a~n, como cOftij)onente 
~und.amental de la. e5encia huf!'lan3 
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NOTAS 

ll Para Mortn e5te!> t~r~inos significan• 

RA?OH• l'!>+.:odo d<' conoci ol .,nto fundado . y , . . 
\bgic~. er.rtteado para r~solver problemas pla.nteado.s al. es~l~i-~U,_: · 
en .funcib!i de 1~ dates qt!e i:i'.ract.t'."ri:an una· Gituacibn .o_:.·Un 
.fenOmeno. 

RAClONAl-lllAD• E5tabl..c:imiPnto de una adccuacibri entre· ·una 
coherencia togic~ y una r~~li~ad emplrica. 

?ACION"L !Sf'f!l:Una vi ~if-n da-\ mundo que a.firma. el acuerdo 
prrfrw::to eontr~ 1·0 r."lcicanal y 1~ ri:?alidad del universo; eKcluy~ . .lo 
trr~cion~l v lo arracio~?\. Eticd qua afirma que las acciones 
h•ur.ar"as y las si:x:-i~arlc·s h:1m~na.s puedr.n y deben ser raciona.les· en 
~\! pri.nci.plo, ":.11 centiL•:::t.a, S!...! .finalidad. 

RACimll\L 111\Clotl: Ccnstrucci On do una vi si C>n coherente, 
t:ot"'-1 i~~r.te, del univPrso a partir de datos parcia\ es!' de·· L1na 
vlsit-n parcial, o d2 un principio Onlco.<Morln 1961, pp;.· 293·y 
2941. 
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