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PRESENTACION · DEL TRABAJO. 

Henry'Gir6ux '.es .·un educador norteamericano q!:le ha>volteado su 
,·r_.-,,·-

mirada haciá desfavorecidos. • '" :o.· 
. , .. /}\'~~;~-./::.~: :~,~.-':' -· - ... ' : 

-- "::o.·,:o:·::::• _';"<;:" . ·-: ,·,.::.,,': • ._.::_,., < • 

El int~rfa~.~/¡,"6fY~:r<3.b'.~i~r .a'estéa'u'tor,~~ l31lde 'hdn.lc~r· c'61110 se lia 

~~~:,:~~~i~:Illilllitl f~f i~f }f f lif {t~f f :f Jf !~~~! 
respectivos descl3nciient~·~~f/ "" ;'& ';':;~,;~~":·"·; ~~ 

También he elegido este tema. porque las aportaciones de Giroux. 

tienen relevancia para la investigación educativa reciente. 

De la obra escrita por H. Giroux entre los años 1979-88 he revisado 

una gran parte1 , y aunque muchas publicaciones definitivamente no las he 

podido conseguir -debido a la deficiente distribución- considero que lo 

más importante sí ha sido consultado. 

Estimo que la presente tesina puede ser utilizada por los que tienen 

inclinación hacia la sociología de la educación y por los interesados en la 

formación y capacitación docente. 

1. La producción de este autor esta principalmente escrita en Inglés, sólo algunas artículos han 

sido traducidos al Español, por lo que la traducción estará baja mi responsabi\ldad. 
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Quisiera también que a través de este trabajo se. comprendieran 

mejor los conc!'lptos que (3iroux utiliza' como sustento .d~ su Jeorfa. Los 

términos como hegemonía, id~~logí~. ~ultu;a, filb~~fí~ pública y 'curricula 

abierto y ocultó se tratatá~ en ~S-de~i~o· mome~f~'.. 
_ ,. ~::~.· 0·r ·,·o: ·'·\> }.: ; '.-:7>:·':· ;·~-

El obj:eti\f()r~ef~:~i~$(~b.~j~ i~s•etde_.analizaf la postura pedagógica 

de Henry ~ifo~X;·y~;1::~,~~t;~f é~.·:=1~6i;~-.~o~ ~I p~r~I qye juega el maestro. 

El a~át;~j~ tonsÍstirá!;e~! fa;;r~f~t~8a1iiiii:Í6~ de la: obra · alrededor de .--- ,,·,,; .. ' . - .,, 
un eje rector: el 'papel ae1\~~~sti6,:. t'~iíl-~~i:lci 'en cúent~ tocios los 

fenómenos sociales qüe'.~~~~%~'t_~~i~oG~; tien~n incidencia en el .ac~ionar. 
'" ---º""- ~~~'.;-~~ :c~ . ..c.~c -~_i,.:-~~-;/ .)_:: ~~~~ 

docente. 

Descr'ipción de las diferentes part~s -de ·¡a tesina. 

En primera instancia ofrezco una pequeña introducción que consta 

de: a) la descripción de dos de sus primeros artículos importantes y que 

son en los que sienta sus bases la propuesta ·~pedagógica del autor y b) la 

explicación de algunos conceptos fundamentales e.n el sustento de su 

postura radical. 

En el primer capítulo doy da una breve explicación de los elementos 

que Giroux considera esenciales en el estudio de los procesos sociales 

amplios y que tienen una decidida incidencia en el desempeño y accionar 

docente, tales como hegemonía, ideología, cultura, filosofía pública y los 

curricula abierto y oculto. 
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. .. . . 

· En el seg1irido capítulo caractérizo más 'concretam.ente. el papel que 
~'~ . .:;:' 

juega el. 

autorid~d ~~.c'.~~f~~~fa'. 
-::: ·. ~·~ "--,::::S?,f'. ,;~, --\.;¿~~ :_~'-::. ~;·(~.~~~:~ . >¿:· ,-·:.:. -·I< . :,; .. -~:'.'.".;~=:~Y!.: i~~~-~,-~;¿_:_·z3~·'-'. .~~:.Y :-'' :. ,_-:.·. ,_:,_.-. -

:~;f !r~~\~lf li[~~!Jl~lii~i~J~f {f i~~~J~I~·s ·· 
modific~C:'ió~ ,türrié"~Jár;par~Xia''Aófmacipn dérriaestros •. en · •. Méxicjo y é)Lá 

,--:-' -- --·=~·-:e-==-_=-:._-:,=_;···"-. :--. ...,,, ·c~·c 

inmersión . de la postura de H: Giroux en;'81 Eícciónar. cotidiano del d.ocente. 

También en este capítulo inclu;<J algunas r~flexiones •c~ítl~~s re¿p~C:to a lá 

propuesta radical de Giroux. 
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11..ffRODUCCION. 

educación. y comd re~c8i6iiie~ cdntra de las 

prácticas .educativ.~{~e·¿orté" f~chi~i~ta. 
<::;~·¡t.;! ·.···· 
·~: <~ : )~-'.:!,; 

Las dos princi~~les '.fü~~i:~~· de producción teórica éríÍica hari .sido, 

los Estados UnicÍJ{ e l~glater~a. Es en Los Estados ünicj?s donde se 

desarrollan la~propuestas pedagógicas radicales de; Hehr/c:3rroux 1'; • 
_- "'· - ·. _,·-- -.~:-. ·-"----,__..,,_. ·.- ~---·--··-- .,,~·- ·' 

1. Henry Giroux es un educador norteamericano que nació el 18·· de. s·eptlembre ·de 1943. 

Egresó de la universidad del sur de Maine en el año- de 1967 habiendo concluido su llcenclatura 

en educación media e historia. Realizó su maestría en historia en la Appalachian State Un/verslty en 

1968. En 1977 llevó a cabo la disertación de su tesis doctoral intitulada Tu!Ilfil1 de la historia euIQpJ;?Jil 

moderra· un e_~ del proceso Qe la escritura de Ja historia misma que desarrolla los temas de teoría 

curricular, sociología de la c:ducación e historia, con lo que la Carnegie-Me/lon Unlversity le otorgó el 

grado de Doctor en Artes. 

Su práctica profesional la ha desarrollado en diferentes escuelas y universidades: como 

asistente del director de personal en la Southern Maine University en 1967; fue maestro de educación 

media en escuelas públicas de Bilrrington (Rhode lsland) de 1969 a 1975; se desempeñó como instructor 

(Los rangos académicos en las universidades de EEUU en orden ascendente son: instructor, profesor 

aslstenle, profesor de asignatura (lecturer) y profesor titular) de estudiantes extranjeros en el 

departamento de lenguas modernas de la Carnegie-Mellon University de 1975 a 1976; entre 1977 Y 

1983 tuvo el puesto de profesor asistente en ta escuela de educación de la Universidad do Bastan; en 

1983 se desarrolló como maestro de asignatura en la Tufls University, y a partir de ese año hasta la 

fecha tiene los nombramientos de director y profesor titular en el Centro de Educación y Estudios 

Culturales de la Escuela de Educación en la Universidad de Miami (Ohio) 
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Coincidentemente, también en las últimas décadas, se ha producido 
en Mé~ico2 un pensamiento . crític.o .en el análisis. curricular. 
Planteamientos que e'n algunos as'pectós ·son similares a la ,pe¡dagobra 
radical 'de H .. · Giroux se pué~~ri ;;nc()ntrar .en .los.· t~ábajÓs; r€iciefüe~. 

edooadoces ;~;,e>•~~•i•f§ir~ ~~t;m,.·~1989 45) .. J ·;.1~.'.i~.ri· 
El' pens~nÍi~rifa ~~rfüio e·~~ 6aPa~teriza' por ~~tudia:~ ~\¡~;;~·aJ6'~ci6n 

:::::::~:::: ~::,::::~f i~I.~"~¡:~l'~f hik!~trr:.se.•.· .. :.~P··t·f·'.r·.··.:.~.·.~0
1

.:.;
1

.•·.·.·d·.•.e .•. ·.·.t.•ut.t.:c •. '.".ª.;t~i; .. v;.!t.•ª~;.··.·.ªs,r.·'. .. ~~~dd:e:~1 ª: 
las interpretaciones tecnici~t'¿s'\' las'!;¡fi38H~'g'', . y 

~··;., .. 

resistencia, estudios etnográficosi t~orí~~rT\.~rFi.~K~;'.~tsfft ·· 
'.···:-, ,,,.,_, __ 

~ .-, . ·.'i __ ·-,:~·-_-.· 
------------------------~~-~--~~' 

Henry Giroux ha dado conferencias y presentado trabajos en Canadá, Austrnlia1 Inglaterra, 

España, Brasil y México, además de ser un conferencista muy demandado por las universidades de los 

Estados Unidos. 

La asociación americana de estudios educacionales ha nombrado a varias de sus obras como 

algunas de las más significativas de diferentes años: En 1982 ldeology Cul11wLlill.d the Process of 

~~ en 1984 Theorv and Resistance in Education; en 1986 Education und-ªL.S.illru!; y en 1988 

Teachers as lntelectuals. También la Universidad de Miami (Ohio) le ha otorgado reconocimientos. por 

su Investigación y estudios en el area de la educación. 

La etapa más productiva de Henry Glroux la encontramos en el periodo que va desde 1979 hasta 

la fecha, aunque sus trabajos ya empiezan a publicarse desde 1975. Actualmente colabora con las 

revistas de Journal of Currjculum Theorjzjog· ~!um lnqujry· Journal of Education· Currjculum 

aod Teachjng {Australia); y Teoching aod Educalion entre muchCJ.5 otras. 

2. México como sede de la producción latinoamericana, ya que por motivos políticos, 

destacados educadores vinieron aquí como exiliados (Alba de, 1989:3) 
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' . 

La. ped~agÓgfa1 radical pretende uf1a ref~rmá ~rástica. de Íaedu.caci6n, 

por lo que se l~~~~~de ubicar. e~ e1.~itremo de;la post0ra ~rftic'ci. Esta 

pedagogía ra~·i~~1· ..• -~'e· refiere.~ l~s· ~;()pGci~tffes:.er1~.c~tiv.ª~·~·~~Fª~ 1a.· t~orra ··se 

~~~:;~{rf~J~1Jl!l\?f lf ,JJ¡IJl~l;JJ}?l!J:;¡~iJ:;;i:i 
maestro· re~liia:.y;:establece( UnauelaCi6if;i3ritre'• la !13(.;da ··y •la. práctica. Es 

::·:~:~~~~J!~~~~!~!}~~¡~¡i:t~[j~;!~:1~]~~;f i•~t".;~. dO) mae•tco 
. >~y·::.····.;~.·.·>"~: ·'.·,~} ;·::·.--'. :\ , -, • , ,;•o". ,.,."<.¿"' - -o,\>:: __ 

-- • : -~----,~-~.:~_;•T.·'.~-:;-,,;;-_.::··~ 
.. :·.-:¡__:::. 

Las. 6oif1~icf~ncias má~ importantes ~ntr~ •ias producciones de México 

Y E.E.U.U. han sido: " ... un fuerte y decidido interés emancipatorlo y el 

manejo de fuentes teóricas comunes,. .. " (Alba de,1989:5. subrayado de 

la autora). El interés emancipatorio consiste en una visión de liberación 

o de capacidad de autodeterminación; dicha capacidad se adquiere sólo a 

través de la lucha colectiva por desenmascarar los intereses que subyasen 

a la ideología dominante, misma que restringe o disminuye las opciones 

para la realización de diferentes formas de vida. Las fuentes teóricas 

comunes se refieren a las diferentes producciones que han tratado de 

explicar al fenómeno educativo o a manifestaciones que en él tienen 

incidencia y que de alguna u otra manera han influido en el desarrollo de 

algunas teorizaciones recientes en el campo educativo en México y en 

E.E.U.U. 

3. la postura de H. Gltoux si bien es mllitante, no lo es en todos sus textos, pues algunos son 

combativos y otros sólo realizan análisis críticos y explican algunos fenómenos. 
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El interés emancipatorio en México ha estado vinculado con: 

"-La franca oposición a la imposición de modelos y ,for-mas- de -
- ' 

pensamiento en el terreno de la educación, en este sentido; a Ja imp9sición 

hegemónica e imperialista. (y eón) 

-el interés por constrúir -

latinoamericano." (Alba de,1989:7) . o::\; ;¿ ~;:7L;¿;·_ _ ,,,, J-> ' 
•. ;;.:_: ;'.~(-~~~,;_ ·::, -.,·.:t:.-· ··~~~:-.\ /·~J}··~'.{>I .. , ~;~::-~~~·:\- _'::I;0: <>1;::~·: 

oacaot~:,:.,:º::~osal":~,"l~~¡f~~~~tli~~~~~fi~';,~:i~v:~, 
basados en supuestos bon'duC:fistás':y,~:e·nipiíisfas4 -!~J~C~\'~'Ei~~-ond~íi;:~ 
ne

ces1'dades de la c-la_s_----e--s--.-,_._-•d;o~-m'{,'~n¡;a'f,n\;:_,t __ ,,e~i.'-s't'df' ~#'~},!,{~!;y ?-~~i,·; 8 :':?!, .)~f·é,i-~\L --- - - ''• < 
• '}~~-. ;;;c;.~-C~':;",:";<·r·:ó-''". ~.,.:--'·-·--:/;~ -~.;·.·;:·;: ·,,,,, ···»,~ .. 

-----,-... , - . -~{~~t:~ . ; ~+~~ J~-~~4n:1~~~t~~f~~,~~-~:~t~1~{~.;: ~'~-'-~~-~ .r~;~- ~- , -~;"--=~~ -_ -,." 

El interés pór --c~~~tí~if-6'~-rpe'ks~mi-~nt~~;~:d~c:a;10g~~'i'a~t}~~-~Q~~icano 

:~~!~:,,: ::"' ,::' ~tid~~~~;~lt~¡111~}1~t~f ~~~;~~7bº~: 
dependencia económica , social:'Y::cultú(áll\}:El',hecho:•de que en los siglos 

:~ :ac~:: ::~:r;:::n::n:~is:~d:e~=~i;!~~~~;Jt~~iilli~3:ri::~e:.ci;:r ~: ::: 
las teorizaciones recientes rechaz'án'.T~~.~ITl()delos desarrollistas que 

proponen se realicen esfuerzos para alcanz~r.· el -ITlismo nivel que los países 

desarrollados del primer mundo. En lugacd~~éito,' se_ propone la búsqueda 

de alternativas congruentes con la - sit·u~~ió~ que viven los países 

latinoamericanos. Es decir, los educadores buscan ofrecer un marco teórico 

diferente que obligue a repensar el papel que debe jugar la educación. 

4. Por ejemplo, la Pedagogía cibernética, producto de estos supuestos, busca la optimización de 

la educación a través de la regulación o control de la información. Con su teoría de modelos, la 

pedagogía cibernética entiende a los fenómenos educativos de una manera muy rigurosa y muy alejada de 

la realidad, 
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Algunas fuentes comunes para la producción de la pedagogía .crítica 

en México y radical en EEUU son: ~ .•; 
- ., ·=-~- :.'.. ;·-·. . ~.,. . --. , -:, . , - , ~: ;~,s - . :·\!. ·, '/·~-_:. _· , . -· 

.. · 1) . Lbs;'t~Xric;¿~:,'~~ :}~$ ~e·~}f i~~~~L<Srz:a~d-:1()r y· E~!~·bJetJ19? 1). 

~::~~:,Jt~lJll!1Jti~~i~¡~~!~1~º{fJt:t~JH~\:~~JEtf Itff~: 
consecución c:le 'm~tas con. vistas a la conservaCión .del statÜs)qüo.>.Ádriana 

Puiggrós (1'~81 )s\, · H~nry ~iroux {1979), realizan críticas;'~;¡~;&~- a~~~res. 
-~J;1,h- :::f::;.:, ··;i -

,:·· i"._1. '_::,y· /::~:~~:::ú 

ha{ ú;tf~J.~~- 'en 
" - . ,; ._, 1 ,~-,_ 

2) El pensamiento de Paulo Freire Gir.oux 

principalmente en el enfoque que le ha dado a(sÚsif)l¡;ihteá'mientos, al 

dirigirlos hacia las culturas populares y por s~}{qt~~§r@-~;J~l-~r·o~per con la 

división teoría-práctica, en donde la práCÚ~'á'"/'~t:iBÍii(~/ el desarrollo 

intelectual se conjuntan para la formación del)~fü;t~.· 

3) El pensamiento de Gramsci. Giroux ha analizado el trabajo de 

Gramsci principalmente para reafirmar su noción de hegemonía que le ha 

permitido comprender la problemática educativa desde una perspectiva 

crítica. En México la influencia del pensamiento gramsciano ha sido 

decisiva para el razonamiento crítico pues a través de él se ha superado la 

visión económico- determinista de la educación. 

5. Ver Puiggrós Adrlana, "La sociología de la educación en Baudelot y Establat•, en Guillermo 

González Rivera y Carlos Alberto Torres. Sociología de la educación. Centro de Estudios Educativos, 

1981. 
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4) La escuela de Frankfurt. Autores como Hokheimer, Marcuse, 

Adorno y fundamentalmente Habermas confluyeron .. en. el peqs_a¡niento 

latinoamericano como en el de Giroux, quien por; IJíl ladó'sJ; Cl)j:rppi8c~ eje la 

:::::~:,~.i~~;:;~f v~;~:;:::i;·,~~t¡~:+ré!1~í~i~Jll~~,~~1t(~E 
ado'pta ;e1.·.ma:rcci.~ de _creferéncia :diáléético;c'a•:.frávés"0deb:qué se· pueden 

:,::~~:;,J¡iJf ~~j:::~;·~E;ír.Jf~~f~[~~¡f ZJ;~f ~:::t::p~l:~' de la 
5) El pensamiento de Raymond Williams. En eí que el pensamiento de 

Gramsci respecto a la " ... conformación cultural y papel de la cultura en 

la vida social adquieren un sorprendente desarrollo." (Alba de, 1989, 14)7 

6) Lectura crítica de autores posmodernistas. En México y en E.E.U.U. 

se han incorporado críticamente algunas ideas postmodernistas. Del 

postmodernismo de resistencia 8 , Giroux retoma la idea de la necesidad de 

deconstruir y criticar los códigos culturales y sus afiliaciones sociales y 

políticas para reescribirlos. 

6. 'A las mediaciones se las entiende como instancias que unen la basa económico·SOclal con las 

formaciones sobrestructurales de la cultura 

7. Alicia de Alba asevera que este autor no había sido leído hasta hace muy pocos años; hago 

menclón de este autor basada en el trabajo de Alicia da Albn pero desconozco su obra. 

8. Ha\ Foster, afirma que tixisten dos pcsiciones básicas en el postmodernismo, •. . . el que 

propone deconstrulr el modernismo y oponerse al status quo, y un postmodernismo que repudia al 

primero y elogia al segundo: un postmodernismo de resistencia y uno de reacción. • Oue el 

postmodernismo de resistencia surge como oposición a la cultura oficial del modernismo, pero que no se 

caracteriza nada más por eso, sino también por interesarse en la deconstrucción críticn do la tradición. 

(Foster, 1983:11 ·12) 
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7) !,.os aRortes del RSicoanáli!;iS y la psicología social:. Freud, Lacan, 

Pichon Riviere, Bauleo y De Brassi. (Alba Ceballos A ;1989;13-16); en 

ambos países se ha visto la necesidad de articular a la sociedad amplia 

con la crítica al sujeto y también al estudio. de los grupos que se 

considerarían como una estructura o unidad inter~edi~ entre. el suje.to y 

la sociedad en su totalidad. 

interpretad6nes. tecn~logicistas. 

- Enfasis en el carácter social. y p~lfÚc(i de la educación, 

importancia . de la ideología y la cultura. 

- Importancia del lenguaje y la cultura· en .. el campo. del 

curriculum. 

- Ausencia de utopía y la necesidad de un compromiso político. 

Problemática del poder en el campo del currículum. 

- Investigación de corte etnográfico. 

- Incorporación crítica de autores posmodernos. 

-Importancia de manejar una teoría del sujeto. (Alba 

de, 1989:16-21) 

9. Para ampliar sobre este tema ver (Alba.de;1989). La autora desarrolla cada una de las 

similitudes enumeradas. 
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2) El modelo_ cuitúral reprnductivo; con sú exponente Bordieu es 
- • • - - - - - • - - '. - - • - - - --- •• -O • __ - - - -- - - - - _- - _. - - - - - • - • - - - • - .- ~ o - .• 

considerado por Giroux comb' valio~o.porqÚe aporta una. nueva. dimensión al 

análisis del currículum· o·~ulto~ · pÚes intenta t~mar ·de una~ma~~%1 s~ria las 

nociones de historia; sociología y psicología .. · A~L mi¡rn;;2~irbÚ~.observa 
que ~ún . co,n ·~us avan6~~. este ilioclel~ sigue : téni;ri~o üoa. visión 

mecanicista de pocler y dominación,'.• >Ad~níás,· ~l~c~~~i~~r~~. ~or,~i~~ a la· · 

:::::::~'º ,::,:~,:~:::,8~i~:i~~ill~r~lt~~~~:!~:~:S 
incorporación y acomodamiento. no sori 'rec6riocidas' pOr. BOrdieU, ,es decir, 

. . .. ·-. ~ .. ·. -

es necesari'a una noción de cultura ·como proceso transformativo. Otro 

aspecto que descuida Bordieu es el relacionado con el sistema económico y 

cómo sus relaciones asimétricas de poder producen estragos concretos en 

los estudiantes de la clases trabajadora. 

esperanza a las clases trabajadoras. 

Más aún no se da ninguna 

3) El modelo de la reproducción del estado hegemónico, con 

representantes como Gramsci y Poulantzas. Giroux piensa que los logros 

de esta teoría son el haber considerado que el estado no es instrumento de 

ningun grupo dominante, ni una reflexión pálida de las necesidades del 

sistema económico, sino que el estado esta descrito como conjunción de 

conflictos entre varias clases, sexos y grupos raciales y que ésta no es 

simplemente las expresión de la lucha de clases sino principalmente una 

organización· que activamente defiende a la sociedad capitalista a través 

de medios represivos e ideológicos. 
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La capacidad del Estado como aparato ideológico y represivo limita 

los canales, de respuesta que la escuela puede hacer a 1.a ideología, la 

cultura y las ;prácticas que carate rizan a la sociedad dominante (Giroux, 

1979:278). 

Hace 'Giroux la Crítica a este modelo al reconocer que)a~ teoríás del 

estado se enfocan principalmente a problemas ma~ro~~tr~ciGraÍ~s y. que, 

aunque se refiere a l~i{~()ntr~dicciones y ª·'ª· luch,a, íl'o:dicé rnücho acerca 

de cómo e1 factor ,hullla~ci,t(~uinari a9e11t¡ ~6t¿~,;en 'º~~'~oAfli~tés· en e1 nive1 

de la vida di~d~}.1~i;-r'~í.~~¡9'jl~s: ;c'óA~r~t~{ ~~>1~ esc.Ue1a·y,·•.una segunda 

:::;':::;;f í~~~lli~~~l~¡~;'~-t~~a ~6~~' /~1~tl~~~•nte aot6ooma 
';;:'.' .·~::·-::. (-'. •''·c··.~ 0 _ ':i{' ~l'.o;· :_,,;·.:.~~'!_;':c.:~;,_- -':>:-:..,.·->-·~ ., . '' ·_:_.:-> ·. 

Las teorías de Ja rési~~e~c-i~.}P.;:.~ri~.'paf~e,. sí hacen énfasis en el 
: .. ,·.:;;' -

factor humano (human agent) y .en~lia;i3xperi_encia, pero han tomado de los 

modelos reproductivos la misma llo~iÓn clel dualismo entre factor humano y 

estructura; al mismo tiempo, rio. c~~sideran los problemas de sexo y raza ni 

toman en cuenta formas menos. obvias de resistencia, sino que sólo 

estudian a Ja rebelión abiert<i - Otra falla es que no han dado importancia a 

la cuestión de cómo la dominación se incorpora en la estructura de la 

personalidad misma. 
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Para Giroux, tanto las teorías de l¡i,,reprbduc:;ción .ccrn10 las de la 

resistencia han • tallad O prjncipalme~te' ~I ~ ;.iJ'. Ünir;1'ás,.:estructuras . e 
.;, '"¡;_ .. ; ,' .·_ :,) .. ,:;:: ::·; - ·.;" 

instituciones al factor humano ~n · a6ciÚ1• ~h.·ull\3.sfornia dialectl2á: :. 
,c.;:·,':;·,• ·-~>·.'' ::.,_~ .;<·2·- :·_;-·{?': ,,-.·-/,,',--,.',. ., •. :~:_'":':,'.°"!''·~º·"·'• 

En 1 9 8 o en su ~rtrcG1{; •• ~~i {ali;~"~~··,ª. r~~I· de ,~/p():rf~Sto'.6~e~Xia1• 
~:~º~:;:;:~: ~~~º":?11\tj:,t~i~~:~;.~·.::.:·:::.:,\;:~J~r~~~fil~~,1tr ·. 
formas de r-:~·is~,~~~-~~ -.. _e~-=:~-~ r~I¡~¡-~-~- d'i81écÜca Qon ·ot'r·á·s-.:fr1Stitl.tCfgh~~::~~-- '-" 

·< -:~:~:-· ·"·-.~~:;" ·-:-1~-. ;(_.:¡/. >~- /' 
,,,_ __ , - -~::_-,-;:t:::··· 

.,pecl::::::::::::.:~~~~:::·:.~"~;u:7] ~I[f ~~5iií~~;c¡J;~~' 
-El estudiar los patrones . coml.lhjcativo~. ·:y•·'srmbOlos .. de 

interacción que dan forma a la construcción; social. d.e la realidad 

(Giroux, 1980 a:49- 50 de la versión e·n español) 

Los problemas de este enfoque, según Giroux, son que este 

acercamiento no liga sus intereses heurísticos a consideraciones políticas 

más profundas, por lo que no aclara la relación entre el conocimiento y el 

poder por un lado y la ideología y la dominación por el otro. 

Giroux entonces propone se haga un análisis que no descuide el 

aspecto económico y que utilice categorías críticas como clase, ideología 

y hegemonía de manera que se exponga cómo se dan las interconexiones en 

las· prácticas sociales, en los significados y en las instituciones. 



El estudio de las interconexiones se debe hacer. -a tra.v.és .de.una 

metodología. que relacionara la noción de interpretación cbh ui}a.crítica de 

la ideología de la historia y de la política para ver hast/ ql.1$.;gr.3aó el 

conocimiento esconde o distorsiona las co~diciOnes.poJíÚca~ V~¿6nÓÍTlicas 
de la sociedad existente. Esta propuesta para Giroux ,debe ~ad~~ re~cinocer 
hasta qué grado esta atada a qué intereses, es deci~: d~b~ ~ui~crÍÚcarse, 
además de descender al plano social en que n1ae~'tr~·~.y ~studiantes 
desarrollan su práctica para'tener l.ln~ rT1e]o/c:'~mpr~~~i¿n ele cómo. el 

proceso d(3. control opei~ ¡rfrías·~isciu~j~~ ).) !~~¿¡·;:,~~; .s.u relación con 

procesos paralelos qu(3 e~is;~h;t~~ra el~ 'Í~ .e~~~el~:;·/ < · · 

' ... ,:;i;':;:cf~~~t}tf-2 ;' . 
··::.'~-~::l- --.::·-~'.··-:'. , . -- _~·· 

Finaliza Giroux aseg~;ar1ci() q~~~5t~~~!~;~?~s~rÍO · ánalizar las 

limitaciones ideológicas y estructurales ;l:¡°a!o;. las~qu(Juncicinan .. maestros y 

alumnos y que aunque no es fáéil 'cf~8iirf1i·;J¿~t~~~i~ política de las 
---- ;:;;.~:;':_,,y-,;,f(:. ,_;_ 

escuelas cualquier lucha en favor de la'jü~ticiá '5(:i:~ial debe llevarse a cabo 

en la sociedad más amplia ' tomando en .'cuent~ que la teoría y la práctica 

educativas son sólo una parte de esa lucha. 

Conceptos fundamentales en la obra posterior de H. Giroux. 

En los análisis de trabajos posteriores, Giroux recurre a la 

definición de racionalidad a la cual concibe como ". · . .una serie de 

suposiciones y prácticas sociales específicas que intervienen en cómo un 

individuo o grupo se relaciona con la sociedad más amplia. . el 

conocimiento, las expectativas y las creencias que definen una 

racionalidad dada condicionan y son condiciondas por las experiencias en 

que entramos." (Giroux, 1981 :8) 



Ra~i~nalidaci ;foC:nocrá}Íéa: J3iro_ux s1.3,_r1.3fiere a ésta y la asocia 

con la modeÍ~id,;d,;'co~1il;_·t~c:lrías/~b'nduci~ales;co~ el conocimiento 

empírico•y<füsi)j,~}-'f~~·F3:13~Jf~:f.~,~&~f[~~.itiP.~º~•• \elementos primordiales son 

el control; .Ja pr.ediééión]:Y!'la'ceft'éza.'·.(Giroúxi- 1_981 :9) 
. :,, -. ,_,r -· : .. :;r~'tfr:·~_,,,~~:=f: · ..... e t:~ ~"!"~~i~i~<t~~}=·~!:~i:· á.~~'.;~.~-. ;0:· . 
. ··;,.:·:;) _: ··;::« <t.·:,-::· \~; .}.~.,\; ... , ::,· ,.· , 

.· <:::.~:.~_."§:: >r-.. ~:;~-- ~~-U;:J~_; ;,-~: .. ~k . --:-;:\·.:.~·/· 

la realidad como global ::y porfl:l~s,C.o~oé€lr todo ;::¡qúéllo qúe no púeda ser 

empíricamente., comprCJba'IJ1~.~·_:·,'.!~ifib~Élri -~6r descC:mocer el fa~tCJr· humano 

que caracteriza a las i3scLJ'él.is;' p'u'es fomenta la píogramación de la 

enseñanza de una manera t~n restringi~~ ~ ~lgunas v~ces hasta de forma 

cibernética que el contexto y la realidad concreta parecen no existir. 

Hace notar que esta racionalid.ád [la~ t~~fdó gran relevancia desde 

principios del Siglo XX y ha orientado tant6 '~'.ia\~orí~.-edl.lcativa como a la 

práctica y a la investigación. 

La racionalidad tecnocrática ha reclamado neutralidad y ésta ha sido 

su mejor arma en la conservación de la primacía de la clase en el poder. 

Esta se ha apoyado en ella para argüir que la movilidad social existe, que 

el conocimiento es único y que existe la igualdad de oportunidades. 
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Racionalidad int~rpretafhf~:. En e~t~ ~apionaljcl§d. t_ie.nen. cabida 

propuestas éle. la Nueva ~.?cl616'g'r~ dÉí ha',eciu~~bi6o; ~t~O~~to"cib1Ó~icia~ y del 

interaccionismo si~b'6íiEO'{i1o'i .,·~.'. ; :./\';: ·• ;;k '/•,i'" ;;• .'? >; :. ' 
,};.:·:1!'., -_:-_ . -,.~ >·:,-~f .. -:~'> .,s- ··:<S> ~-~~ ";:···. Y» :;~~ {t --,. J:_-~f:~_:·;:·.~---:~~- -:··-: 

-.:: ~--~:~~;~ ~;:t,/:!-·~~~~-~f,;,;:"\~H-:;,~}=:~·: )F- :;/;.r~--: ~~ ;:;"' :-~1::5) :¿;~ ~~~..:r, . 

~:::~i:~::~~:~~~!~~tf~f illt~ifl~~t1ª~~?I~i~~~ 
tener fronteras deja de. lado éle~e~t6s\Ómo:~¿~~r. ideología y naturaleza 

- - . ~-- .--.·- -:::;": .. :-:-:,.~;;::-~-.';7_~~..:0.-::~.-;- -.-.-_·_:;_· _, -

ética; sobre todo, se C:ree, dÉí 0iifffü~L"~:8Wnista; en el poder de la 

conciencia para cambiar la realidad so~i~l.~(Gir6ux, 19B1: 13} 

La racionalidad reproductiva.. Los análisis neo-marxistas de la 

reproducción muestran un análisis macro-sociai' que utiliza el concepto de 

clase como categoría central para hacer su crítica de la escuela. 

10. La Nueva sociología de la educación se Interesa por entender los patrones comunicativos Y 

símbolos de Interacción que dan forma a \a construcción social de la realidad (Giroux, 1980a;49-50 

versión en español ) Estudia los acontecimientos de la escuela valié~dose de la etnometodologfa y del 

interaccioni:'.:mo s!mbólico. 

La etnometodología se caracteriza por presentar propuestas que realizan análisis descriptivos 

y comparados a través del trabajo de campo sistemático para poder observar y describir aspectos de la 

conducta de un grupo o segmento de grupo. 

El interaccionismo simbólico estudia la interacción entre los individuos, la capacidad de los 

sujetos de asumir su propio punto de vista y el de los demás y cómo los individuos se van ajustando 

mútuamente y van produciendo la sociedad son los principios básicos de este enfoque. La subjotivodad de 

los actores y la situación social en que se encuentran, son elementos esenciales en asta metodología. 
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.- . -

Esta ~aci~n):¡fidád' ofreéé ;un 'j-¡,oael~; b~st;i-superestructura, es decir 

diviae· estructuh11.:,;,;.~ti/ílpf~B·a:1rne6'i~: ·'°¡;¡'.~base'· ª~ºnómica º intriíe,'structur'a 
-- --.-,-,~~:. ': -, ---- - ":"·.-.' -. ,~~ :·::'~·:,: '°",;¿.·,~;''.:.'-: ;·:' 

de 1~ •• con:ciencfa~·soc1a1t9 e1tesra8~.Xó•superestructura;. v··· 1ª dom1;nadón 

·~~jª!~lllf Jiilll1J~il~~~¡~·Jf ~;~I~!~{f f ~:,:: ~~ 
-- ·-;_:,·:! ,',:'.·;z<:<:c -~-:];.:·.~-,":'!.>;:.;~; .f'.:<<~- ·::}~~ -·:1t· -~ ··:.;;,:':_< :.~·~ </ ·¡:~-{~¿.~:"~"~. ::'.0· < .. ·,:,_;: -

___ . ~':_<:.·~-~--;i~~f'.~;"tf~{~~~Í~J(~~?ii~\;~~1t:t:;,:;;i_-~;~{:· -~;::_L(;~~~,_<.- __:;~: ~:_;~- -<~3;)_t:·\~f :~-~--_,,., ·· 
.AILiriiri:O's ~:ycXni'éi'esfrcis';:so •... resentad.os· co'mo quienes reciben los 

-- . ~--~:--~·=~---~---::'~~--~\~_:;;--"~-~--::~-;:-:---:·:;~~~:;2 "X~:- - - -- ',_~~~--~~-".~.:~~~-~~?:_~,--_,,:;~~--~-=-·' .-
valores .culturales-:. y. donfo 'quien~es· juegan un papel pasivo; por lo que 

-·:. ·.<, .. -.· ~ .• ·--"-' "· • '".,,,o::-·,···.?;~ ,;)}e~ -·~.:- _- ··"" ~''--=---·~ - -_.,-

;~:~:t1~;r~J~~,~~W~g~1~cl~g:q~t; Oó•o• '~". oua1q,1e' ••P•'""'ª de 
:-~;-_:--;/)-r-~ :~>--
En >esta racionalidad se pierde la dialéctica de la dominación 

(Giroux, .1981 :15) asimismo, al hacer ·un análisis ahistórico deja poco (si 

no ningún) espacio para la transformaCión histórica y para el cambio, 

En el análisis marxista Giroux reconoce el valor de que asegura 

que ", , . el hombre y la muj,er no son libres en tórminos objetivos y 

subjetivos, y que la realidad no debe sólo ser cuestionada sino que sus 

contradicciones deben ser llevadas a las bases y transformadas a través de 

la praxis." (Giroux, 1981: 17). Esto es, nadie es totalmente libre de la 

influencia de lo material ni de la conciencia, pero que el Hombre es capaz 

de poner en crisis su realidad y más aún, puede transformarla. 
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Aboga Giroúx por una pedagogía crítica radical y hace la -observaCi6n 

de que sus, propuestas han tratado de reconciliar al marxismo crítico con 

elementos, "tomados de la fenomenología 11 , el psicoanálisis12 y la 

comunicación. simbólica 13 haciendo su análisis siguiendo temas como: 

• ... 1. reconocimiento de la importancia de la naturaleza 

dialécllca de la realidad social y del significado de la 

subjetividad como constituida y como parte con::Hitutlva de 

esa realidad; 2. rechazo de lo sobredolerminado lo 

economlclsta, de los modelos de causalidad 

base-superestructura ... ;3. una concepción do totalidad que 

rechaza el dualismo sujeto-objeto as! como la firme distinción 

entre niveles macro y micro de la realidad. 4. una noción de 

liberación definida no sólo en términos económicos, sino 

también en términos que hablan de la complejidad de las 

necesidades humanas, l.e., pslcológlcas, sexuales, estéticas, 

etc.; S. un rechazo a esos principios del marxismo ortodoxo 

en el cual la conducta humana es reducida al ref\ejo de la 

lógica del capital, y el marxismo es visto simplemente como 

una ciencia de leyes predeterminadas e inevitables; 6. un 

acuerdo general de la importancia do la clase como unidad de 

análisis social; 7. la importancia de la dimensión antropológica 

y la relevancia de la vida cotidiana como esferas teóricas y 

políticas de investigación y lucha.' (Glroux, 

1981:17-18) 

11. La Fenomenología parte del fenómeno (o todo cuanto nos es dado de manera dlrecla) y hace 

una visión Intelectual de él eliminando el subjetivismo y el carácter existencial, para reducirse a lo 

esencial, es deci.r que el objeto se presente a sí mismo. 

12. El psicoanálisis es un método de investigación psicológica que trata de descubrir las 

características del inconsciente y del funcionamiento mental. 

13. Llamado también lnteracclonisma simbólico. 
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Los temas que enuncia este .. autor s,óii )o¡;; que guíafr lá po~tyrél de sus 

propuestas y ·. teílclrán uíl d~~a;r~llo ~mplio a lo largo _de e los capí!ulos de 

esta tes.ina. e , '~ < :;~(.~ ~;B '• ,, /' ., ~¡~~~ ,./~i, :~lc;;;• "\\>éc iL:¡, 
, ,:;", '.'=~· · · • ··::<: ~ .~::, ·, .. · ·- < \~· ~/': · <-~ ·: ... -<··;··_~--'.'.;':L<:_;: =~-.~~·-"· ,;;);-.: - ,._; i 3>·>;· .~~~:-r;,,p~-.r: . ?,--: : ~~·>;.:-:-

,, ·-- : -·-·:. :r- ·· · .-.--.,.:?:· (:{({;.:;,;/) -~·> - ·.·F· .~';'-<·~'-.'.' .... -: ,,~·:::,·-.. , /~· •:·"·. •. ~ i;-~. -· 

Pª"'ª"::·,;:,~~~.'~J;f r~Jt.~Jf ::;f l '.::::;Jf ;~~~~~.1;~}ij~;~g!t~:;~x ,. 
función de. la esc.uela ha. dado 

demandas actuales de · educación 

un tip'ái.pa~ficulaf:~e_respUesfo·· 

de 'es1(p~fs Y 'c<irili'n~ ' ~ai~1e1amente 
a las 

con 

producciones latinoamericanas que_ i.esp.ond~n a las necesidades 

características de nuestro país y de toda J.a América Latina. 
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1. El docente y los,pi()cesqs·: sociales 
• ' - > < • N -,--r,-: o-::., '· - '. • 

.1.1 Relación poder. conoCírriiento' 

1 '.1.1 Hegemonr~/' : ~.:·.;:;z-'. :':!: : ~.: 

'º"''d::·".::Já:;,,::f jlr~llt~t~~~J.,;~f ~:;,,,"º''rn '""'º. G''º"' 
., ':·,·~ -> h ·\'''.. ·- - --":?::'::t.. '¡)"~ ,:,,::~.·-:,/>-- ':':· .: :··. --: 

Retoma el ~soq:~~ X~i/"}. •cé;;,.:.·~· .... }~J,~iAC> y la•; deflhe como el 

proceso por e1 que, en 1a sa.C,¡~q.~:1.~.~lX}¿~t1.¿v:1~:~4i·'.xG~~¿ª~~~ta1 ejerce e1 

control a· través del liderazgo moral e. intelectual. i:le las clases aliadas. 

~:~: :::º:·, ':,~:::,·:·.:,":J~~~iJ~~~~¡~(¡f i~iiPJ\;;:t·'•' da 
:-~--·\_-:' 

La sociedad civil, o conjunto de organismos privados, no utiliza la 

fuerza para mantener su dominio, sino que, realiza compromisos que van 

más allá de sus intereses (aunque éstos no excedan los límites de los 

suyos propios) para obtener numerosos aliados que aprueben determinado 

orden social. Así, la hegemonía se mantiene cuando la clase dirigente se 

convierte en el líder o modelo moral e intelectual. Gramsci considera que 

los intelectuales son los que organizan toda la red de creencias y 

relaciones institucionales y sociales que delínean la hegemonía. 

La clase en el poder a través del uso de Jos medios de comunicación y 

de la escuela ofrece una visión del mundo "exclusiva y universal" de la 

clase dominante. Por medio del uso de la fuerza y del consenso ofrece esta 

visión, pero esta última es la que tiene. preponderancia sobre la otra. 

(Giroux, 1981 :23) 
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El con-senso es realmente la manera en que ta clase dominante 

mantiene I? dire~ción .y el liderazgo porque l_a aprobación se da de manera 

casi espobtánea, A través de su organización, la sociedad civil prótege al 

Estado,-lllisrri8 qué ~i~uttáneamente. p[cit~g~ a)a -soÓiedél.d civil por medio 

de sü a~J~a~~ c~~rciu\lo (i.e. p~lic;a y ejército), de rriocioique tos aparatos 

pliriitivos-~Óto ~-irvJn de apoyo y no son ,.el fú~d~~e~t~ esencial de ta 

domina2i'ó~.-

Los valores políticos, morales e intelectuales son manejados de tal 

forma que llegan a influir en las necesidades e intereses de otras clases 

sin que por esto se deje de permitir la práctica de oposición, aunque sólo 

hasta ciertos límites. La práctica de oposición nos remite a todas 

aquellas manifestaciones políticas, morales e intelecutuales cargadas de 

una ideología diferente a la que emite la clase en el poder, pero que se 

permiten salir a la luz, con ciertas restricciones, de tal forma que no 

afecten el dominio y el control de los dirigentes pero que sí desahoguen las 

necesidades de expresión de algunos grupos o individuos. 

La hegemonía entonces contempla los significados y símbolos que 

legitiman los intereses de la clase en el poder así como la práctica que va 

conformando la experiencia diaria (Giroux, 1981 :23). 
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La práctica que conforma la experiencia diaria en las escuelas está 

legitimada ¡JOr la. hegemonía: La manera que. se dá la autoridad en los 

grupos; ~s~d~cir'.bé>frii:;;ío~ maestro$ pr~ponem y disponen y los alumnos 

acata~; l~ ·t~-~~.~'..::ci2 ,~P?i,ai~·i~J.~?r1Sc'3.1ifiCé~cjone~ y. se pr()mileven. alumnos; el 

tipo de Comport~mie'htéí'9ueTd:~ell' t~neÍ.los alurnn.osen faS·• escuelas; Jos 

~::t:i~!~1~~~i~*lI;f ,d¡~~~!:'J:hr11;fü;x~rd:'::~,~=:•:":~'~:::,:~ 
todas l~J fb~rr(~¡: d~~JntEJr¿c6ió~' ~X:e1·1'i.~1i.'.:están •• rngidas por'un patrón 

hegeniónibó''.'- ,/:' 

~--~-· .'..~;: .. . --.~~--·_ 

En·fa~ escuelas se producen una. serie ·de form'3.s.de legitimación, por 

mencionar algunas: se asume que _Jo~:iílte!e~e;>'.~~ l~s clases dominantes 

~on t~mbién los intereses de tod~ 1~;~0~9pi~cic.t{~_e, presentan creencias, 

actitudes, valores y prácticas como n~tJral~s ;o•como universales. 

En las escuelas a los alumnos· se les trata de igualar tomando como 

patrón las creencias, actitudes, valores y prácticas de la clase en el poder 

y aunque éstas no se corresponden en gran medida con su realidad, acaban 

por ser aceptadas ya que que si bien esa no es su forma de vida, sí es a la 

que "deben aspirar". No sólo la escuela les comunica que esa aspiración 

es lo más natural sino que también los medios masivos de comunicación y 

la filosofía pública refuerzan esa idea, por lo que en efecto, parece ser lo 

más natural y adecuado. 

Pero la hegemonía -según Giroux- no es una fuerza cohesiva, sino un 

conjunto de contradicciones y tensiones que está abierto a la posibilidad 

de una lucha contra-hegemónica. 
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Esta apertura es la que da la posibilidad a los individuos y grupos de 

manifestarse en contra de valores impuestos y ajenos muchas veces a sus 

realidades 

Otro · elemento' 9uei CJiéne incidencia' en la relación 

:::~:i:::·:,::,:~~:::~~~r~t~~iJ1~;~t;~,%~:i11~i1~:~'.;~~·~:::,~:: 
de la experiencia ... " (Giroux,1 ~ai:1ts):: '!L,~:,(ct'~o16'cira rio es considerada 

como una conciencia falsa, sino que ;l~s ;~nJnpÍaª9s y su sistema de 

significados, al estar asociados con la rrfaliclad y con problemas reales, 

llevan ya en sí, de manera implícita o explícita una valoración de esa 

realidad; así se puede hablar de una ideología dominante, proletaria o 

revolucionaria, dependiendo de la valoración que se haga de la realidad. 

La ideología dominante, por su parte, esta delimitada por los valores 

hegemónicos pues éstos son los que determinan sus características 

Giroux aboga por una noción de ideología que ofrezca la posibilidad 

de un análisis que deje ver cómo las instituciones escolares sostienen y 

producen ideologías; y cómo los grupos y los individuos, en relaciones 

concretas, negocian, resisten y aceptan tales ideologías (Giroux, 1981 :22). 
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Para poder arializar. estos .fenómeno.s se, tendrían que tener en cuenta 

factores como: la form'ci y Íiohtenldo dél mate~ial escolar; cómo es la 

organización de 1~<e~aG~1~;;;cl.J~r~s s~n ·1~s '.reláciones sociales qu~ se 

suscitan a diario.eh''~f!sl1ó~'heic1ase'ci; l~s' pdhcipÍos que conforman el 
"•·:_·:·; 

curriculum; las a6titu'des''c:lel personal de las escuelas; la relación de la 

escuela con'.~1·;~~t~~b )/26rria •si:i'l1 las·· expresiones de individuos o de grupos 

que la ideoio~r~ pe?ITiit~ (Giro~x. 1981 :22). 

1.1.3, Cultura~ 

Otro aspecto importante para la ,compr~nsió_n 

poder y el conocimiento es el de la cultura. 

de la relación entre el 

La cultura generalmente se considera como un término divorciado de 

los conceptos de clase 1 • poder2 y conflicto3 , p~ro Giroux considera que 
_.:_.._' . 

esta distinción es falsa puesto que la nocipn'dE! cultura debe hacer 

coincidir la relación entre ideología y sisterria·is9bldecon6mico, con lo que 

se tendría una noción politizada de cultuna. (Gir6;6~.· 1981 :.26). 

________________________ .:,__..:..;:.._ __ ..:.:, 

1, El concepto de clase es producto del análisis de las estructuras económicas y sociales de las 

sociedades modernas. En el marxismo este término esta asociado a la lucha por su emancipación. 

2, Por poder, Giroux entiende a la posibilidad de imponer la voluntad propia dentro de una 

relación social, no Importa sea a través de la coerción, influencia, autoridad, fuerza o manipulación. 

3. Giroux se refiere al conflicto de clases caracterizado por diversos grupos sociales que 

dominan y dirigen Ja vida económica y social y otros grupos subordinados o dirigidos. 
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El mismo Giroux define a la cultura corno " ... una serie de instancias 

en las que:·e1 poder es usado de manera de,sigual para producir di,ferentes 

significados y prácticas que, en uri análisis final; repr~cidce _'un,\i,po 
»:':' 

particular, de sociedad que funci(Jíla ,~árci ~t interés de ta él¿se. ;do,lllí~~¡,~e. 
por to tan~o es más aprop;·~J~ -ha~ta~tci·ei cuíturas, c:¡Li~\ da~· cdttG.ia. '! 

::::·~· :/·, .. ~/~·.· ... · -.. - ._.,,._",, .:~-//\~~· .. ,:~ ··~,.c:r~>.:-~;;··. 

(Girou:l

1 

::~~:::º cultura ésta fnt,i:.:~:~~=21i~·2d~·~·:·la .~b/~~ i·rl ~2~ s~ . 
estructuran las relaciones sodaies''fariire}tí'i~-~~1a.~es/ ,~·s<~:e~or. y tas 

edades , sin olvidar que estas. ~[s'J~~'.1~~,·~'.~¡'¿;1¡~-~ --~~:bi~l~~fprocl~ce~ formas 

de opresión y· de dependencia. 

·:.~ '\~·;-::. ·: --~~'~-
La cultura para Giroux tiene una, connotación política y social, es 

decir que no se puede separar de estos dos conceptos. Como en las 

relaciones sociales existe el conflicto -tanto entre las clases, como entre 

los sexos y las edades se da la lucha constante por la supremacía- es así 

como se conforman los grupos de opresión y los grupos dependientes. 

Giroux reconoce que la cultura no es simplemente una forma de vida 

sino una forma de producción a través de la cual los diferentes grupos (ya 

sean dominados o dominantes) definen y realizan sus aspiraciones a través 

de relaciones de poder asimétricas4 (Giroux y Me. Lar en, 1986:232). 

Además reconoce a la cultura corno campo de lucha en el que la producción, 

legitimación y circulación de formas particulares de conocimiento y 

experiencia son áreas centrales de conflicto (Giroux and Me. 

Laren, 1986:233) 

4. Giroux entiende a las relaciones de poder asimétricas como a la imposibilidad de algunos 

grupos de Imponer la voluntad debido a la desigualdad económic.a, social y cultural característica de las 

sociedades capitalistas. 
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Cada grupo social posee un acervo .cultur,,§1.1_.particu,l.ar con formas 

específicas· .de conocimiento ·y .. experierícia,·q~e :al'ten.eLcontact~ cori 

manifestaciones culturales diferent.es.-.e,~t~.~· ~~ [ér:i~i:>}';¡)pb~:t~~i6r.ni~l1te, al 

mediar estas aportaciones, puede. adópt~·r.:c~iú6áFi:ifrecH~ia'í'&_:se9m~l1iós· 

de la éultura ajena. De ahí qúe la cultur~\e~ una v'~rdaáÉJ·r~ '¿r.~~~ de 
. ' ;• ,~· 

conflicto. 

1.1.4. La Filo.~ofía. Pública: 

Giroux áfir~a,.WLi·i·t~ E:E~ü:ü. •··· 1as noéiones de ciudadano adsciitas. al 

concepto d~:.c{e~~J!a·~i·a)1~XJa\íado continuamente por la falta de un 

discurso· ~ciiíti~¿¡:~~ii\ei1 ~u~,¿~ ··: :.;r~clame ~ la ciucjadallan ra y al 
~ ,•, -.. .-; . 

patriotismo como tormas de 1ucl"Ía .y d 13 rei:·d~tinlció~n.;··cGiroüx.f 9a1: 1 o4) 

Ni la ciudadanía, ni la democracia se han entendido corno históricas y 

socialmente. construídas, pues se ha hecho un aislamiento de los conceptos 

y se ha "olvidado" todo lo que con éstas se relaciona. La "falta de 

memoria" que caracteriza a estos términos hace incomprensible la 

necesidad de luchar por reconstruir las formas de conocimiento, las 

prácticas sociales y los valores que tradicionalmente se han manejado. 

La ciudadanía y la democracia entonces son un terreno de lucha y 

deben proyectarse como un esfuerzo más amplio, es decir, para desarrollar 

una filosofía pública 5 que ofrezca legitimación al desarrollo de esferas 

contra-públicas. 

5. Por fl\oso1ía pública Giroux entiende a los conceptos y significados que el Estado y la 

sociedad civil utilizan como vigentes y válidos. 
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Por tanto Giroux· considera que la noción de ciudadar¡fa podría 

expresarse en Un modelo de. educación ciudadana radical y .ser removida de 

las formas 9e patriotismo diseñadas para subordinar a los ciu.dadanos 

imperativcfa del ~stado: 
.- :--- .... ·'-' 

'.--;'.'_: '.c'-

,La }ipd;~~nía se convertiría en un proceso . de. diálogd V c6mbromiso . 

basado E:in;uria 'bH~'eincra ele .la posibilidad. cie1 :ae'sarro'11({dé~:fhr'rnas de · 
'-'"•. \ ,. - - --- --

solidarid~d ~{l)ei; ;·eir·;itiE)Ían a·.·. la·. gerite·tefl.éxiOnar ,y 6¡9~'n'iia;t~''.para 

~:~~::~• ~··· :;:~s~r;a~i;e:l:z::i:~r~:e:t~~t:n~j~~~iYi~~~f;~/~~~·~~l~§ioñes que 

La filosofía pública es la que sienta 1~roai~s' para Ja elaboración de 

los curricula por Jo que es necesaria la infe;encfa en esta esfera para Ja 

legitimación de nuevas concepciones en la escuela. 

Las escuelas tienen que articularse a través de un proyecto político 

que ofrezca bases morales y éticas para redefinir también el trabajo del 

maestro, el aprendizaje del alumno y la relación entre la escuela y 

sociedad. 

Asimismo, Jos maestros necesitan desarrollar un discurso y 

prácticas que contribuyan a que alumnos y maestros empleen un diálogo 

crítico que les permita recobrar la memoria y los conocimientos de los 

oprimidos, mismos que han sido considerados "peligrosos" para las clases 

en el poder. (Giroux, 1987: 114) 

6. H. Giroux cita a DOUGLAS KELLNER Y HARRY O'HARE, "Utopia and Marxism In Ernst Block,' 

New German Critique 9 (Fall 1976):22 
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La fiiosofía pública de países capitalistas como los EEUU 7 maneja 

los elementos ideológicos necesarios para poder centralizar el poder de la 

clase fUndamental.- Por ejemplo, la escuela y los medios de comunicación 

masiva ofrecen Uf"!ª gama muy estrecha de ideas e interpretaéiones. que 

provoca~ Üna esp~cie .-. de analfabetismo, ya que dejan de ladó el debate y la 

información sustantiva.>/' -

En fa f=iléisofía .pl'.J.btica s~ expresa _la ideología dominante que 

funciona par!'l ~rga~i~~t,§.1~ªiiíifikr!~i~rt~s ·-€l~perien9ias, -•éJe._tal·- forma que 

al ofrecerle . al indiviciÜÓ' :C!i~8'G~~()¡;'. padic~1·~;~sª> _ 1~-- 'íimifa~ las 

posibilidades de producir ~fs'ipQ~~~~_\_~e_z_~_:_~_-ti~~~l;~,:1:~a~·g,~~;~;;;:_ ~-.) -
- .··~·~ ';<~~:· .::[ '~~. ' 

Por medio de la Fiiosofía pl~1:¡c+·~~1~i~'.r.füJr~S;~~~~i~ espera de un 

ciudadano y lo que en sí debe ser' éste,-': po°r' Lo.tcjU~jJ_a educación del 

ciudadano _es una cuestión ideológica t~mbiéQ. ; •.La " ... ideología funciona a 

través de la organización de imágenes, .espacio y. tiempo, para construir un 

tipo particular de sujeto y relaciones particulares de sujeción y dominio" 

(Giroux, 1987: 111). 

7. La producción de Glroux está esencialmente basada en observaciones hechas por él en su 

propio país. 

8. Los discursos particulares son reflexiones parclales que pretenden transmittrse más como 

dogma que como un conocimiento diferente al de otras corrientes. 
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distorsionados pero no 

imponen y lle aceptan 

que se median y sus 

1.2 Los 

La filosofía pública de los cu rrícula y 

también las propuestas pedagógicas que .són las bases de la práctica 

docente (curricula abierto y oculto). Por ejemplo, en las sociedades 

capitalistas se rinde culto al individualismo y a la posesión material, es 

decir, los valores morales dominantes silencian las voces de grupos de 

raza y clase minoritarios. Debido a lo anterior es necesario tener 

injerencia en las esferas públicas para poder legalizar cualquier propuesta 

curricular diferente. 

Giroux entiende que la teoría curricular es una teoría social 

relacionada con las formas de conocimiento y con las prácticas sociales 

que legitiman y reproducen formas particulares de prácticas sociales 

(Giroux and Simon, 1985:231) 
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La teoría curricl.Jlár~áb~rca lJ~,·ámbito muy,amplio; abarca aspectos 

social e~, poi ític~'Si ecór-ióh1i6~s'fall}stéJ}(qo,s/ie¡C:lJcacionél1es, cu.lturales y 

:~:·:~º:;,eóa
8

~ ··~f.~:~~~t~i~~l~!~l!~~~·~;n ºi.'%:m:• y
0

::;;,:~::.: 
de tales conocimientos! y ~in•'13~bé\rgo, e~tos- conocimientos no son 

:::~~:::º:::::::,~::,~~~1~1r~iJ+i~::f ::::·:~::::::::~:::: 
alumnos, padres, maestros.i:>,~~;~iiJ¡Kr~fr~dores) y que conforman la vida 

cotidiana de dichas institucion~/" '.· 

Entiende que el currículum es un discurso político por excelencia y 

representa una lucha sobre las formas de autoridad política, formas 

de representación, formas de regulación moral, y versiones del pasado y 

futuro ... " (Giroux and Simon, 1985:231) 

En 1983, Giroux hace la distinción entre ideología práctica y 

teórica, y denota su reflexión dentro del campo del currículum. Para él, la 

ideología teórica se refiere a las creencias y valores contenidos en las 

categorías que maestros y alumnos usan para delinear e interpretar el 

proceso pedagógico, mientras que las ideologías prácticas se refieren a los 

mensajes y normas contenidas en las relaciones Y. prácticas sociales 

concretas. (Giroux, 1983 a:66) 
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La ideología teórica tiene que ver con .el discursc;i y con lo que que 

tanto maestros como alumnos entienden· por'·.conocirl,ienio; por naturaleza 

humana, por sociedad y cómo delíneari sLÍ~E);ciala;d.~ Já16f~~~ :;, .L~ ideología 

práctica es 1a mediación de .105 supu~it@~·et~óFicb.~~6~Gfs~;i~~9.:~ér1:ssesd:· ::::·~:. ';:::::. :":"!:~;d;~;~,~:~~~i~~i~¡., " e;¡ ... 
. ;i. ·.é;.cc•J• ;·; >i., .)' •. "~ 

::º~':,:~ :::,b~::~::·;~~;r i~~~~~~!~i~tt~~1!~~f ~~·:º:º ":~;: 
-~ -'~·~-'~/,'e; ;r :}l}{~~:·;~tj~~~~-~} ·''. - o A ~ 

·-- ... ". -,,-. 

En la búsqueda de una alternativa para la 'solución ·del problema del 

currículum, Giroux retoma la noción de Adorno {1973) 1º de dialéctica 

negativa, la que plantea el rechazo de la representación oficial de la 

realidad, es decir, negatividad significa un compromiso crítico con la 

cultura dominante y su propósito es ver a través de sus justificaciones 

ideológicas y explorar sus mitos. (Giroux, 1983 a:64) 

9. Por sentido común Glroux entiende a los hechos naturales y necesarios, a las rutinas Y 

rituales que siguen los sujetos. 

10. Glroux cita a ADORNO T.W. and M. HORKHEIMER. Negatjve dialectics New York. Seabury 

press. 1973. 
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1.2 Los curricula abierto y ocultO. 

1.2.1 El currículum Y'la dialéctica. 

' ;'. > \' {;ji~< .·'· ... . 
Girou'x c~nsicle'r~ ;que \'utíaYt~·¿¡.r~ }¿2ffiCul~r/ ante •. todo, ,debe ser 

dialéctica y ciebe re¿ori6áJ~ '~1A~¡16:>~~A~.i&rr~i6a ª sr ITlisma como medio 

para la renovaciÓri.;; 
1~n~~~;¡~gft6·r'ii~I~iaJÚtiCa ;~ ~~~s ,· .. forma~ .·críticas 

de razonamiento •y' i()~'.d?tt~)i~G~~~.·~2~~/pr~~·~i\t~~· bomo parte y como .crítica· 
"'! . . ,;;.:. ,,_,. . ,.,.~~. .. '· .. ';'.:: ·' ~-·, ··, 

~:ml::a:c~n.fl1'.~~~r~t,~;~~·+:;~~~J)'.~~~·f/~~fiQ~n• .la na'turaleZa de la existencia 

.·~~~· :~;:::.· >·;. :º,:'.::~·": ·~( •'" ' 
::.·.-.:•. ·, 
~-~'-·,- -_- -. '. - ,-

Giro u x afirma' que ;las 'categorías dialécticas se destacan por su 

poder críti~o y que 'ést~~ s~ ·~u~den ~~s~rvar en esos aspectos del 

conocimiento humano que reflejan, y críticamente penetran, el proceso del 

desarrollo natural y social.11 

La crítica debe poder analizar los aspectos de la vida cotidiana, sus 

significados y debe ofrecer líneas de acción para modificar aquellos 

aspectos de la realidad que causan opresión. 

Lo social, lo personal, Ja historia y las experiencias personales se 

intersectan y se deben establecer categorías que iluminen su análisis, pero 

para Giroux la dialéctica es importante sólo en cuanto ésta lleva consigo 

el término de emancipación o liberación subjetiva y objetiva del ser 

humano. 

11. Giroux cita a SHERMAN, H (1976) 'Dlaiectlcs and method' The Insurgen! sociologjst 3, 

Summer, p. 62. 
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La emancipación subjetiva nos remite. a. la toma de conciencia de . la 

importancia qÚe tiene la capaéidad de autbdetermináción5só 19 gúe se 

busca es una sociedad mejor e igualitaria~ Lil em,al)qi·l'~·cJó~ objetiva se 

refiere a la liberación del ~u jeto rE;¡s~r:ctp a ·s~ :~~~1h;·~¿ extef\~·t;\ue 
tiene que ver con las relaciones ·social~s ·.·~<.de prbd.ÍJddi~ri. 1 f;~ ···• '· 

. ' ,-:.,::'.--.., ':,:; 
- . _,,,_., 

. . . 
'·i 

1.2.1.1 Categorías de la dialéciica .. 

La práxis es una categoría que gUía a la diaiéctica; Giroux describe 

a la práxis en tres momentos: 

1) Representa la transición del pensamiento crítico a la intervención 

reflexiva en el mundo. El sujeto debe poner en marcha sus ideas para 

poder ser crítico. A través de la acción se logra la reflexión, para de allí ir 

construyendo un conocimiento de la realidad en niveles cada vez más 

elevados. 

2) Exige lucha definida en términos sociales y no personales. El 

deseo de emancipación -que forja la lucha- esta ligado a la unión de 

fuerzas y a la solidaridad, por lo que este combate no puede concebirse 

fuera de un contexto l1istórico. 

12. Las relaciones de producción se refieren a las relaciones necesarias e independientes de su 

voluntad que contraen los hombres. El conjunto de esas relaciones de producción forman la estructura 

económica de la sociedad. 
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3) Traduce üna sensibilidad· histórica a una sensibilidad crítica. Las 

formas de razori?íh!f3J1tÓ, interpretación e i~vesúgació'n de }a ºHistoria 
., - . • ' ,·,<, e ·' ·' 

hacen. ob~(3fvé11·~iá_-:13n .16s acontecimiento y. en . la secl.Íe11cia hi~tórica, 

::~~:~1if r é~i~W~~~}t:~)~:p:~:::.• .. :·. 11:sn~::::::~.· ::::~i:~:1adr:r··~-~m~~:~::'. 
(Giroui:c~ J}is1\fúi> ; · 

La s1:rnsibilidad histórica crítica se puede tíansladar tanto a las 

tradiciones institucionalizadas como a las historias individuales. Es 

poder poner en crisis las tradiciones históricas amplias e individuales y 

ver qué han hecho las influencias externas de cada uno para poder discernir 

entre qué es lo que se desea cambiar, y qué no, para lograr un proyecto 

social colectivo. Además, al establecerse un proyecto colectivo, se está 

indicando que existen intereses (colectivos de los oprimidos) con lo que 

se constata que la dialéctica no es un concepto libre de valores. 

Otra categoría de la dialéctica, según Giroux, es la de to ta 1 id ad, 

pues un fenómeno adquiere significado cuando se examina en el contexto de 

la totalidad social (Giroux, 1981: 118). Pero la dialéctica para Giroux 

pierde su sentido si es concebida como una metodología que sólo relaciona 

todo con todo; es importante la dialéctica en la medida en que nos permite 

reconocer el contenido y la naturaleza verdaderos de la realidad. 

La mediación, es la categoría que lleva a nuevos niveles de 

comprensión y complejidad a tas percepciones del sentido común y ". . . nos 

fuerza a pensar racionalmente acerca del conocimiento, de tas relaciones 

sociales en el salón de clases, y de los valores." (Giroux, 1981 :120) 
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Asf, a la dialéctica' la défin~ GirOUiCcomci, " ... herramienta 

conceptual y rnodo de experienciétqúe 'és ~til pára desarrbllar práctica y 

teoría pedagógica." .·(Girou~. 19a1: 12k). 
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2. Caracterizapi6n del r.ol del maestro. 
•·.··.::: :'j.~ -,_ 

::· ... <- ::·~~·":~:~~-:-.::~} 
2.1).a. tcfrrííai:i'óf\ ci6t'ente. _, ;-

. - ••·• {;,'.,_:_;o<>; 

·1ensctoán_d~1uc:1°0,;n·._:a¿•1.~'_,.•ai_~~P .• _.el~go'!_·-·.-_,_º_1aªm.·_'.Í_q1Po;Js·~-•-iP:•r'•.:1;nd~c1ª;_·pT_.;1to¡s~?~ ',::·~·:::~ 'º; 0 :¡~:J,;c~:';'·tl-soª uss 
de_ la tecn9Íogrª' ~du~atiy§,y. -a 

.·.·~--_~ 1~;1 -"-"- -:~-~~- - :.- :·.::i~'.{',· 

;);-:)~ 1.::'':·, 
." · .. - 1-}~:~;~~i. (_:>·.-·; 

, -~;_y;" :- .:.i; ':':;:, .-', ::,,~ .:·· 

principios ·-que la ~u~teÍltan. 

Las reformas educacionales de los ochentásfe$::~~~\J~~~~J;h1n-::estado 
de acuerdo con los principios de la ultraderecha. pues?c;coii'..!1a·. éónsigna de 

buscar excelencia se ha provocado un fuerte elitié~~if:'{c¡:~:;.la·~ escuelas 

además, como consecuencia, ha aumentado la -c:l~-~ÍgDaldad social, la 

injusticia y se ha obstaculizado la formación de ciudadanos críticos. 

(Giroux y Simon, 1985: 1 O) 

Por otro lado, posturas liberales 1 no han podido desarrollar hasta el 

momento un discurso crítico que rete a la hegemonía 

dominantes (Giroux y Me. Laren, 1986:221) 

y a las ideologías 

1. la teoría liberal afirma: a) que \a educación crea y sostiene el cambio social. b) que la 

educación afecta el nivel de crecimiento económico a través del cambio tecnológico y de planeación de 

recursos humanos. e) que la escuela puede reordenar las desigualdades sociales a través de Iguales 

oportunidades educativas. d) que \a educación y la cultura que ésla transmite son elementos autónomos 

de la sociedad. (Leonardo de, 1986:14) 
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Esta situación · ha provocado que los programas de formación docente 

se encuentren en 'una p~~~d¿j1 '3tite11~cqGe _ser, por un lado congruentes 

con las as~iraciC)n~~;· de~d~~áti2;~; rn~s amplias y por otro, tener la 

necesidad ~e bfr_ec'er ~Lirfa:\T·~~.;;(;e,tri3ii.liád funcional a las condiciones del 

capitalismo." (Gii~~u2/)r1~~:2 •. r.b.~ .... = ... _;.'.~.·.·.'.v:t~~0· S~· -····--;,· .. , .... · ;.{ 
Generaí~~~t: I~~ :Js;~g~·t~·:'. Jo'rr;;~~iÓ!l <docente tienen_ ,un corte 

'·,\·. :,_:;~ .. ,.,-· -;:._ ->-~ 

técnico. y aorique e'sta tende!lcia .ob~d~ica\a'. liíi8. racionalidad tecnocrática 
. - . ' - ' - , . - . · .. )•-.-~ ,_ .. , . --- .") ·. ~ . - . - ,.-,_;, - ·- . ' ' ·. '. ·. - - .. 

veintes 

cuestionadas 

utilizadas indiscriminadamente sin 

a éstas, por lo que se deja ver una definitlv~· 
~- _:--,\-~{ ~'.r-·::k'_,J; ~~{;~ ,~~¿;/"_..:~J ---'~e:· 

-. ~,-_ . -i~-,,;.'.,'. ___ : i 
--,.}-'· 

Giroux, por su parte, critica las aproxini-aciones 'que hacen los 

modelos de la correspondencia2 que explican la formación docente, por 

presentar un análisis extremadamente economicista y por no considerar a 

los hombres y mujeres como agentes activos, además de considerar a las 

escuelas como cajas negras3 . (Giroux, 1980 b:7) 

2 Esta 1eoría afirma que la estructuración jerárquica de los patrones de valores, normas Y 

habilidades, que caracterizan al campo de trabajo ,en sociedades capitalistas, se reflejan en la dinámica 

social del encuentro cotidiano en el salón de clases. Para profundizar sobre este tema vor Glroux, 1983 

a:262-66 

3. El término, caja negra, proviene de la teoría conductual y describe a sistemas cuyo 

funcionamiento interno no se puede o no se quiere describir. 
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También hace una crítica a la nueva sociología de la educación 

porque al hacer sus análisis se pierde en una cantidad innumerable de 

, ·":.»::·' h ·1 ··.-:-:·::::,'.:_'·~;r ~l-'. ·_. ~;~i~.:~:~\ :,··.:;:.-.:~·-'.<·-

. Erlt~n,ces;;'dfr~~~ :f6;hfd~fé\1;J~; J la .f0rma~ión do~ente se le debe 

:~;~~~;~]r~:~~~Jtfi~~it1~~~&f ~~tQ~~:~f fi~9rnm., de este 11po soc 

'" ~_,_:.:~:-:~: . .<?. \":.~ -~/.::?: ;~': ,;:~··:· 
~-'.~?'j~--.~~-~· -;· ,,_. 

Según Giroux, ·el análisis de> la .~far~~~¡¿~ docente debe dirigirse por 

el estudio de las " ... formas en que el podér, la ideología, la biografía y la 

historia median entre la escuela y. los< ·determinantes sociales y 

económicos del orden social dominante'' (Giroux, 1980 b: 13). Más aún, la 

formación de maestros no es vista por Giroux. de una manera determinista, 

es decir, si bien los programas se d.e~ar~~llan con una cierta inercia , 

cualesquiera que sean su parámetros, es• posible encontrar opciones para 

crear nuevas posibilidades y realidades sociales(Giroux, 1980 b: 20). 

Es también " ... crucial reconocer que los programas. de formación 

docente no sólo existen en tensión dialéctica con el resto de la sociedad 

sino que también son mediadores de las tensiones y contradicciones 

específicas de sus propios intereses y preocupaciones. Los programas de 

formación docente, entonces, contienen y manifiestan contradicciones y 

correspondencia con los intereses de la sociedad más amplia." 

(Giroux:1980 b:20). Es en el campo de esas tensiones y contradicciones en 

donde los maestros pueden aportar alternativas radicales. 
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2.1.1 .Los' programas éie fo.rmación docente. 

·-·>-): '. '::.'_·).>-. ··:>-·< 

Los· pj-Ogram~~ d~ f()f~·~tiÓin d~ck~:te deberán estar guiados por 

consideraclóne~:;~~:;tfic·~~·E~.t.,:;·º}ª'é~ V~~c~r de estos lineamientos el 

aspecto CeQ.tral de SU ~f~pafBC::iÓ;,.,: . 
-: : ' ,'· '':: i ~ - ; : .. - " - •' 

' ' . 

En los últimos años se ha t'ericlido a adiestrar a los maestros en el 

manejo de 

programas 

ciertas técnicas de ~nsE!Jia~ia; y 0~0·9¡ segui~·ie!lfo , estricto .. de 

desarrollados p;r. "e~p~~to~'' y .s~ ti·a c1;~¿~¡d~d~:J~.:t'órÍíi~ci6n 
docente en aspectos políticos y morales; 

Giroux sugiere que, en primera instancia, 'se debe proveer a los 

maestros de un aparato conceptual y de terminología crítica que les 

permita poner en crisis su realidad política y los defectos de la 

democracia, para en una etapa posterior, desarrollar el conocimiento y las 

habilidades que aumenten sus posiblidades de generar curricula, prácticas 

escolares y medidas organizacionaies caracterizadas por un profundo 

respeto a la comunidad democrática. (Giroux y Me. Laren, 1986:223} 

El aparato conceptual, apunta Giroux, no consiste en dar al maestro 

las herramientas para manejar una postura particular, sino en ofrecerle 

una visión amplia de las corrientes teóricas que en el campo social, 

político y educativo se han desarrollado a lo largo de la historia, para que 

su práctica sea más consistente y crítica. 
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Respecto a la terminología crítica, Giroux ent.iende que se deben 

ampliar los límites de expresión del· docente a través del conocimiento de 

un lenguaje y· dé· conceptos qUe le permitan opinar y manifestarse de una 

La autoridad -o ejercicio del poder basado en la legitimidad- que 

sugiere Giroux es la que se basa en las normas establecidas y aceptadas 

por los integrantes de un grupo, pero que tienen una finalidad de liberación. 

Piensa este autor en un concepto de autoridad que además legitime 

las bases para repensar el significado de la propia formación docente. 

(Giroux y Me. Laren, 1986:225) 

Tanto· en la formación docente como en la escuela pública se deben 

promover formas sociales y morales en las que los estudiantes aprendan a 

enfrentar y a comprometerse con las diferencias sociales y con puntos de 

vista diversos. (Giroux y Me Laren, 1986: 225) 
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Los educadores deben entonces reconocer da necesidad de'r_ee_mplaz9r 

las prá~ticas sociales de contr6°I disciplir:i~ri~ O~il~t~ral, p;Í 'pré~tirias. ' . ., . ' ., . ' -·- ... ., . . ' .. . . - - . ' ., ,., ' .... ,._, .'. - _ ... ; .· . ; -~ ' ;. - .. - ~ - - " 

El maestro ha de aprender a rep~9~ce~ quE! 'su práctica se realiza en 

un terreno cultural donde una variedad, d'e-int~reses y prácticas chocan en 

una constante y a menudo caótica lucha por la dominación. (Giroux y 

Melaren, 1986: 227) De ahí la importancia de que los maestros posean un 

marco de referencia bien articulado para comprender las dimensiones de 

clase, culturales, ideológicas y de sexo que conforman la vida en el salón 

de clases. (Giroux y Melaren, 1986: 228) 
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2.1.1.2 La educación de maestros como política cultural. 

Lo social, lo cultural, lo político,, lo histórico y lo. e.conómico son 

dimensiones. 9L1(3 .necesitan estudiarse p~ra comprender ª· la escuela 

contemporáile~•·· por lb qUe•·•l~s·fl~e~~·· cfe;.~náli~i~L qÜ~ s~gi~f~ ~ifo.Yx.~ para 

delinear ,los ~r69ramas c!~'forn:,aci¿n docent~ so~: el po?~r •.• ~/ 1én9Jaje, lá 

historia y la cultura .. 

El poder. 

Considera. este autor que maestro~ relación 

que existe entre el poder y el ;cc)nocir'ni~h~o,\/ ~~d()~~c~r•1?~:t~nde~cias 
ideológicas e intereses. particÜ1f°es~~de •'1á~ 'dif¿r~~tes ¿or/i~éil¡es en el 

conocimiento ª fin de poder h~~;1i;~~;~r~~'5f·:a(u~n:¡;~. PªX~' entender el 

mundo4 y para ejercitar el valor ~~C:~~~ri6 p~;~· .C:~~bi~r ·el orden social en 

donde sea necesario. ----

Lenguaje. 

El lenguaje está actívamente relacionado con las relaciones de poder 

y generalmente apoya a la cultura dominante. Con el lenguaje se marcan 

los límites del discurso y se desalienta la clarificación de ciertas 

alternativas sociales. "Con el lenguaje nos damos cuenta y negociamos 

nuestro sentido de identidad ya que el lenguaje no sólo refleja la realidad, 

sino que ta.mbién juega un papel importante en la construcción de ésta." 

(Giroux Y Me. Laren, 1986:230) 

4. El alumno debe aprender a analizar su realidad concreta ya que el conocimiento delinea la vida 

cotidiana de la gente, a través de supuestos del sentido común, mismos que normalmente no se meditan. 
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Los maestros a través de. su formación deben reconocer. a la lengua 

como constitutiva' de sUs propiás experiencias .. y de las experiencias de 

sus futuros alumnos. _(Gir()LIX y Melaren, 1986: 231) 

Historia. 

Es que los mae.stros lleguen .a tener un acercamiento 

crítico a la historia5 para que también tengan la oportunidad de examinar 

crítica e históricamente los fenómenos de sus propias escuelas y 

reconocer el tipo de conocimineto que se considera priviligiado en ellas; 

las formas de autoridad escolar y los patrones de aprendizaje que se han 

institucionalizado (Giroux y Melaren, 1989:232). 

Pero lo más importante es que los maestros establezcan los vínculos 

teóricos entre historia, lenguaje y lectura6 pues, al tener esta amplitud en 

el conocimiento, podrían estar al tanto de cómo las culturas subordinadas 

traen sus propias experiencias, sueños, deseos y voces al acto de leer. 

(Giroux y Melaren, 1986:232). 

5. Los aspirantes a maestros han de reconocer que Ja historia de los grupos minoritarios, la de 

los indígenas, y la de la mujeres ha sido generalmente relegada. (Giroux y Me. Laren. 1986: 231) 

6. Giroux y Melaren consideran que en este contexto, el lenguaje se puede considerar como el 

que produce la historia y la historia puede ser analizada como una construcción soclal abierta al examen 

crítico. 
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que 

Cultura. 

Es imprescindible qüe el· maestro reconozca l.ln concepto de cultura 

aporte las , ~a~tego/Ías ·CÍftic~S· necesarias •p¡;¡ra. ~xamin<lr las 

relaciones· socia1e~.··.~·.·e<:>líti,c~·~x~·,-¡./!3rn~.#1.~p;;ª·~c1;~~~;Y,·P~f.ª'." ksta.~1·~.cer•·su 
vínculo con_ el ~rden ;ócial; mÍi.s\arnplio,.·pará)9'{quf )'equerjr'á entehder 

también los lázos . ~u~ e~ist~n· entre I~ ;cÚltur~ ,Y ~I. p~der; • .. · 

2.1.2 La capacitación docente. 

Para la capacitación docente Giroux considera que el aspecto más 

importante es la de redefinir la relación entre teoría y práctica, para 

aprender a superar esta división y no para reforzarla . 

Giroux sugiere que la capacitación docente se desarrolle alrededor 

del análisis curricular, mismo que tendrá que ser reconstruído en alianza 

con formas activas de vida comunitaria ( Giroux y Simon, 1984:233). 
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2.2 El·· O ocente: C~!Jlc) )ntél ecti.íal .transformador. 

2.2.1. El,.dOce,nt~. yJa aUtoridad. 

G;rnuf)iQ~1l(!¿,;1~Ms~ neo~ónsecVadoc que ha lnflueno;ado a la 
práctica e~u6~ii~~'.:,ec·;~~3,~~ÜÜ.cé;~ 1~ década de Jos ochentas y observa que 

este discurse) r.e'~haza el c~ITlpromiso de establecer la relación entre el 

problema de);l~:;~~t~~ida'd::y, I; retórica de I~ libertacLy la democracia, 

(Giroux; .1~~¡{~kf 
·.-·.:·::;:,_:_.º·;·-

Giroux ¡::·:·rt~ ~;ue ~;lxistén en EEU.U tres tendencia§ pfindip~l~s que· .. 

describen su p~opi~foribe~to~·ci~.y¿faóri~~c( '. . ,• ". e .: .. ··. 

- _'_;~·-,·-_e",,,,- ::. :)->::'.-,;:·~·.'':-,'- ''¿_ ',, ~·:~;~-~{~,;-~,:.:~~.: •'" •-• •, 

'· -- -- -·-- -é.~-::_~,,~~;:~~ -~~~~--.~~~ff~~:-:~{:;. ·{:;t:~:. ~ ·: :~' -" _, ·; -~-~~~ -~f:·-:-----· -

escue;~ :~ d~::u::: :e~{~:1tti~it~r2~f;nL!~f~~fu·rI ::~~:í~:i:ntod:n 1 ~: 
-~-,., -~-;.C:-·"-•;'----., .=-:<.:; :.;0__ ~ 

tradiciones de la cultura dominai{tefci~~"S6bí<:lei~te y donde la pedagogía se 

reduce al proceso de transmitir di~ho:i· Sohocirnientos para desarrollar en 

los alumnos conductas apropiadas. Este discurso se opone a cualquier tipo 

de cambio por su preferencia por Jo establecido y probado; defiende los 

patrones de moralidad heredados y encuentra su apoyo principal en 

personas que tienen algún interés en el orden establecido. Esta postura 

reconoce Ja desigualdad de los hombres y por tanto Ja necesidad de que 

existan clases sociales. 

2. El discurso del ala izquierda asocia a la autoridad con el 

término de dominación, y Ja define como el opuesto a la libertad o escape 

de toda autoridad. Este discurso se ha caracterizado por oponerse 

totalmente al orden establecido pero sin ofrecer un discurso alternativo. 
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3. La posturaJiberal por·su parte .ofrece una visión dialéctica entre . ' - - - -' ... ·;,·· . ... _ . . : .. ~ -:· . - ._ .· . . ' . . . . 
autoridád y e¡ducacióri, Y.'cor,isider.:i que l.as formas más elevadas de 

·. -. , ·::_· ·.c •• - ·-. ·:-~-'..;•<'e: ·'-';'e:,'_~'·" -. -. -. _: ·. ,' . ":. . .; , .· .•. , - . ' . -· _, 

autoridad están' cime'ntaclasieh~'.1a 'rhoralid~d de la .comunidad democrática, 

pero donde I~ ~~~J1'~di~;~.~YiJecii~1~6ión está orientada por expertos. 

(Giroux, 19a6!2~r E'si~\:discu~s;b/.66nsiderél. que efectivamente se 

encuentran en tensión elinélividtÍ~;Cl~;·~ddí¿~~~ y~ei••i=:stado.pero.que el 

Individuo tiene la primacía. A través de i~j~éluC~cióQ;:.ei individuo· puede 

~:::n:s s:xi:::~it::ci:::e~::n::I: d:'~It~f~~~td·~~t~,:r~fi~~1:ntz.li::r::: 
individual -no social- dentro de parárri~~ro~·~~~t~blecicl~~-. 

Girou.x hace la crítica de las posturas y asegura que los 

conservadores unen a la autoridad con las expresiones populares de la 

vida cotidiana y que al hacer ésto lo que l1acen es mantener vigentes los 

intereses reaccionarios antidemocráticos. Asegura que los de la 

izquierda, al asociar a la autoridad con la dominación, o la pérdida de la 

libertad deshabilitan a la autoridad como categoría conceptual que les 

permitiría desarrollar un lenguaje de posibilidad y lucha. Los liberales, 

aunque desarrollan una visión de autoridad dialéctica no logran aplicarla 

en forma concreta de manera que se logre vislumbrar la dinámica de la 

dominación y cómo se expresa esta última en las relaciones asimétricas de 

poder y privilegio, que caracterizan varios de los aspectos de la 

escuela y de la vida. (Giroux, 1986:27). 
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Para Giroox ·la concepción que . se .tiene de la autoridad es. su111amente 

importante pára poder d~s~rrollar una verdadera democratia ; . lo prim~ro 
que debe hacer; un\'docente 'que funja como. intelectual fránsfo/rhCÍdor es 

desarrolláro ·iJn~l'<:t~~ de ~~t~riclád que. definá a las pío pi a~ ~s;Jeias como 

medio y cd~~ , pt~~escf de lucha pór la democracia; (GiÍ0ÚxP1'~é';j:~3y. · .... 
: . -~-: , , ... ~.:~ o;, .. ~~~~"}P ,:~·._ -
·~?</ \/ 

- .; '}( :-,~·:· ~-::O?' ' ~ :--.e- -·co ~'" 

Es por ésto que si se quie;:e desarrollar 'u~Xi:Ji~i'óffiª:~j~ii;oíidad 
emancipatoria, el maestro en conjunto con s~S.i~1ú.~11~~.'rd·~~e; elaborar y 

.. -- -~:··' \:';º· ' 
llevar a la práctica un concepto de autorid~~}~~~: r~i ~.e ... ,·,. 

a) Sirva de referente e ideal, es decir, qlle legitime la práctica de la 

producción ideológica y material y de la renovación de la sociedad. 

b) Permita a los administradores y maestros elaborar y desarrollar 

formas particulares de racionalidad. Asimismo, que les permita 

desarrollar su práctica en un contexto histórico definido. 

c) Ofrezca las bases teóricas para analizar la relación entre 

dominación y poder para que los maestros puedan justificar el tipo de 

autoridad que manejan en su práctica. 

El concepto de autoridad emancipatorio es el rector de la categoría 

de intelectual transformador. Este modelo de autoridad que el maestro 

adopta " ... da las bases para relacionar el propósito de la enseñanza, con 

los imperativos de una democracia crítica ... (y) establece las bases 

teóricas para analizar a la enseñanza como una forma de práctica 

intelectual y además da el fundamento ontológico a los maestros que 

desean asumir el papel de intelectuales transformadores" (Giroux, 

1986:29) 
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2.2.2. Fún'ciones• dé< un intelectual fransformádor. 
- • • - -' o '~ -., • - ' ., • 

,_: :{_:·, ':.<< :. ;_-_ :::_-._~. - ·:::'- _·.º_-~ ·+:~,- ;·~,~ ·<:--~~/;'.- ·-:.; ·.:;:: 
"-~:-'.' _'.~~;_; :\,,".:;., ... _ -<.-;;'.~- ~_\-:.~ -:- :-. - ,"• - ·i,' '}",·-:o .•. - _, -~'"· 

::,:,::::J:~iJ~t,t!,i111J f~~~i~~j~~i~~f r: 
.Por.· ~tr()'.'1id·~ ••. ~~b~n··.·~~t~~'.r~~:~;~S,i;~:~'.tI~~t~~~f;~&·Í~~~:~~.~;itic~_s'··.·~.~e· .se. 

desarrollan. en el salón de clases pLiede:d{O'rganizafs'e:~:~lre'd'eccl()cr.cle'formas 

de aprendizaje en las que el. conocÍm·i~~t~;:;9J};fa~'1~1.giÍi'~id~s J~quiridas 
sirvan para preparar a los estudiant~s pafk}~~~}i~~~~i'.aN~··_;·s~ de'senvuelvan 

:::':~::•un:•,.;:, 1 :: ::,:::~:.:' ::':; ~t~t~~f }14~~~)~:,~: ::~,:::n:: 
social- opera como una fuerza activa¡. (GiróU?<;é~1'.9.~6:32) < 

·/:~e.\~ ;~-~J:.;tf::t~;<{ff;_;;};~{;._:,;~:} 
-~· · ;, =--=~-./~'::,-.;;.~.':;~·~.: . .:~i"S""t'.~- ~·-c .. ' ; ~ : 

Por esfera pública Giroux enfieride'~lo ·que'"Gramsci llama sociedad 

civil es decir, " ... esos espa8ioi/~~' I~ vida. social, tales como las 

asociaciones religiosas, los sindicatos, movimientos sociales y 

asociaciones de servicio social voluntario, donde el diálogo y la crítica dan 

los medios para que se cultiven los sentimientos y los hábitos 

democráticos ... "(Giroux, 1984:192) 

Para poder llegar a ese estado democrático se puede observar que es 

necesaria la coalición de individuos e ideas, Giroux interpreta ésto como 

solidaridad, la cual entiende como el resultado de que algunos individuos 

se identifiquen con otros al reconocer que sufren explotación, pero que a 

su vez tienen una idea de liberación. 
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Esa visión. de liberación enfatiza la necesidad de trabajar 

colectivarn§lntei; ele ahí ;qué; .al. sentirse .identificados, los sujetos se 

solidarié:en en ·.su ~ucha por un estado democrátiéo. 

EoJÍc;~:~,;~¿&01,,: ~1 ;,z,~ieit~ar tfáOstotmadú debe pode• 

reconocer •. e: id~ntitibais:e con ;JI kÚtrúni~n;6 :de ICJ~ oprimidos. Asimismo, 

recordar . s!Js.· hi~torlas o. ;;~~~~r¡¡~ ·1elig~~s~~·· 7 y entender las 

condiciones inmediatas de •opresión, para ponerlas en crisis y poder 

reconstruir la relación entre el conocimieto y el poder. Si ésto se 

complementa con una autoridad emancipatoria y la solidaridad, se sientan 

las bases para ir desarrollando una pedagogía transformadora, aunque 

Giroux reconoce que no necesariamente se puede garantizar ésta.(Giroux, 

1986: 32) 

Dadas las condiciones apenas descritas, se pueden establecer " ... 

los criterios para organizar los curricula y las relaciones sociales del 

salón de clases alrededor de metas diseñadas para que preparar a los 

estudiantes para relacionar, entender y valorar la vinculación entre el 

espacio público vívido y su propio aprendizaje práctico . "(Giroux, 1986: 32) 

7. Por memorias peligrosas Giroux entiende a la historia de /os oprimidos, de las mujeres, de 

las clases desposeídas y de Jos refugiados, que normalmente no es considerada en Ja conformación del 

relato de la historia oficial. 
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Giroux considera que el maestro como intelectual transformador 

puede. renÓvar sus esper~nzas, .·recuperar su voz y dar poder a más personas 

Y no por ~SO ~éÍller;JEifilf~ Oe prodÚctiyidad O de -dignidad pues piensá que 

" ... eo la;pét~~2u~i6n de' valores cruci~l~s .est~re1T1os creando nuestros 

propios ~r()~ós1t\J~<-~1 ii:e~rº que nos mó~v~nios ... c8i/aux. 1s76:33) · 
_,,. ·~-;,->'-_- ·-- -· ....... . 

~· :\~ :·."~~ <;~:·-~:·-: -> .. '1'(~;< ~;;~· '- :~-~ ::_: . - ·_:- i ~·-::· _·.:_ .. )~·,,·:~-; -~-~-~-;~'.'.. _.-,:. 
';:_; :'~ . -·.- _, ''-''·· :' '.' ~\t ~-.;~-'~-;_-:¿__,-:·t~·} ",:· <J --- , 

- <~~·-. ·::¡;>'·."· -~-;~'.::'(-~:,..~· :· :-(\._:t·~7/:;: ·:.·;.-:;<--~ :_. .. ·"-- ·; __ -~<:,: 
" .... "~-">-"' -~- .~.> --~· :¡;·:;· ~ ·: ). - :: '.-:.\~.':'.,~,; ·'-'.·.~. :-_};:.~ ::~,( ,:~·-, ,,>,~-'- /' 
' :~- ''· .,,,,; '/'• ~~: -·?· - 'j:_~--~,~::: ':::-....:--;1;,:.·~>· .; 

2.2 .. 3 

;:::_·_·; ·\~.;, -:.;i' 

· Para :.Giroüx la práctica educativa 

1. La práctica asociada al discurso de la administración y del 

control, en donde las prácticas están organizadas de acuerdo con el 

conocimiento positivo y donde la experiencia del estudiante se reduce a la 

medición, administración y control de su desempeño, desligándolo de 

cualquier otro aspecto de su persona. Esta práctica, afirma el autor de 

nuestro estudio, lo que provoca en el alumno es aburrimiento y ruptura de 

su identidad pues devalúa completamente el capital cultural que posee y 

que podría ofrecer las bases para obtener el conocimiento y promover la 

investigación y la crítica en las escuelas. (Giroux, 1985 b: 24-27) 

2. La práctica educativa asociada con el discurso de la relevancia 

y la integración, que se ilustra con la educación progresiva que se 

suscitó en las décadas de los sesentas y setentas, y que da énfasis al 

multicultu ralismo. 
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En esta· práctica educativa los alumnos son el punto de partida y los 

curricula ~stán diseñados·· a partir de lo que los educadores consid.eran que 

les falta .a los alumnos y de lo que las. autoridades c/~en qüé los 

estudiantes dében aprender para .enr:iqueser 1~ calid¡;¡d de ~us vid~¡; y para 

obtene~ trabajos en el mornentó en que ab~nd~nen fa escüela. Giroux 

considera que esta aproximadéiii; ai.iiiqu~~c;ontéh.¡)18: ~1 pluialismo. en su 

práctica considera a las diferenci~s; Co~6; ~;~~1i~~~r;~Ú~ ~e presentan ". 

para ser discutidas y superadas c~n el int~'réQ el~\ crear una "clase feliz y 

cooperativa".· .. " (Giroux 1985 b : 31) lo qGe n¿~6:·1~9/~rá (y de hecho no se 

espera que lo haga) trascender en la sociedad más amplia. (Giroux, 1985 b: 

27-31) 

3. La tercera forma de práctica, -propuesta de H. Giroux- es la que se 

asocia con la pedagogía radical y con el discurso de la política 

cu !tura l. En este acercamiento considera al maestro corno intelectual 

transformador quien al realizar su labor, el pensar y el actuar están 

intrínsecamente ligados. Esta forma ofrece una idea contra-ideológica a 

los planteamientos de las pedagogías administrativo-instrumentales 

quienes ignoran las formas subjetivas y experiencias que delínean la 

conducta tanto del maestro como del alumno. 

La idea del maestro entendido corno intelectual transformador toma 

en cuenta los intereses políticos y normativos subyacentes al trabajo del 

maestro y del estudiante. Las reglas de conducta que se siguen en la 

escuela; las posturas pedagógicas que norman las metodologías seguidas 

por los maestros; los horarios; los reglamentos y los contenidos de los 

cursos son analizados por el intelectual transformador 

perspectiva política. 
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Al concebir no sólo al maestro, sino también al alumno, como 

intelectual. 'tr~n.sformador se requiere de 

cómo ci~rt~~; t~¡~a¿ 

La 

relaciones asimétricas· 

-necesitan construir estrategias políticas para participar en las 

luchas sociales diseñadas para pelear por una es'buÉll~ que sea considerada 

como esfera pública democrática." (Giroux, 1985 :ti; 35-36) 

Así, ia labor del educador crítico no termina en la escuela, sino que 

comienza allí. Se inicia con el análisis de las características de las 

escuelas y con la crítica de las mismas, para poder, a partir de ésto ,hacer 

propuestas y delinear estrategias políticas para lograr una inmersión en la 

vida pública y con ésto ir avanzando en la idea de cambiar la imagen de la 

escuela como institución de reproducción social a la de institución de 

modificación social con miras al cambio para el logro de un estado 

democrático. 
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3. Análisis y crítica de la postura. 

El análisis de la · postura de. Henry en torno a tres ejes: 

3.1: Lás · pr6p:u~stas ·de GirÓl.J~ ;Y. las ;probl~~átiC:~ de •. la. formación de 

los pedagogos como futuros ci6ce.ntE?s'de:i1í:i~ ~s~it~Ht~s ·ª lll~estro~. 
··: - ' ' ,,·-.. ,::;:e;: ::1$·-~·~· ·;~-~:-~¿\~{ --~-.-·,. 

3.2 ·Acercamiento a i 1a.'.~'~si.~i\\J~~:.~~61íti~~<·de ~e~aiizar .. una 

modificación 6urri~u1a; p~~ª 1a·~~tr1f1'di6ñ:\i~ maestros· en. Méxido. 
',~~- ~ --::·-':; - ''·;'/-~~ º---~:- ' -

'·!; -

· 3:3 ·La inrnS,rsión d~ la postu~a, de H.• Giroux en el accionar. cotidiano 

del docente. 

3.1. Las propuestas de Giroux y las problemática de la 

formación de los pedagogos como futuros docentes de los 

aspirantes. a maestros. 

Giroux afirma que para poder realizar un cambio en la escuela es 

indispensable llevar a cabo una transformación en los contenidos de los 

curricula de las universidades pedagógicas. Para tal efecto, los 

formadores de maestros, los pedagogos, deben primeramente tener una 

formación que los capacite para poder desarrollar en esas universidades 

pedagógicas un currículum con las características que propone Gircux. 
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favor de. lo~ o~ri~ido.s\EI pe:dagogo,•por lotal)to; 

tal conocirriiento y i~'íllbi~~ estar fundamentádaménte• conipfometÍad:T;:• . . . - ,\ ; .. :.' ' "~ . 

<~: • . ·> >L· ·· .c:<c ··· 
f'tecoÓé~'.Am.: ... c;)·.~:~i=Útdnc~~s;qL~¡ la "t~rh1k2:i·6'A cleJ;p~ci~9o9c),:serr~ ·ra · · 

,·'.:~ -;L ·;>¡·.; ·: :''· -. 

primera ··instarici<:Í j)'áráe1'·•proceso;de 'cambio'. en las' esc~el~s.·•y'óbvialllente 

el curricGÍ~fo~ci~Y·~Jfü·;b~rrerajendría t~rr}bidn -~u-e ser·~~alJl.~tin~~eFte 1 
;-'.1·: 

modificadp'.. i' • 

. La.fcfr~~~~iKn de los pedagogos se ha caracterizado por fa direéción 

de los coni:ériidos por dos paradigmas principalmente, el neopositivista y 

el pslcC>fo9i~ta2 : 

1. Paulatinamente, por la necesidad de Ir construyendo tal cambio, ya que una modificación 

repentina además de que puede resultar inadecuada, es difícil que trascienda en la vidas diaria por la 

dinámica e Inercia propia de las universidades, ya que en términos reales y concretos después de un 

cambio por decreto difícilmente las cosas cambian. 

2. Con ésto no qui~ro decir que no haya habido en algunas unlversldadec otro tipo do 

aportaciones, principalmente on los últimos años. 
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El ¡:>aradigma neopositivista contiene a las teorías conductua.les que 

deshumanizan; al !Íórnbre pó~ com;ideraral co~~.cilTli~nto cónfo autónomo·y 

::~:=~~[i~~*~ii~itJ1;11ri~f t~r~tf~:~~: i~,~~:·:::~:·:.~ 
maestro. L~·p~iéiJiJ1~fff€(·~fü;'~)~~j~' de .¡éí~ ~u~sós'~n ias universidades que 

se rigen por este;;p~r~dig~~; 

El paradigma psicologista reconoce las· acciones de la conciencia y 

su estrecha relación con la adquisisción del conocimiento. Las teorías 

cognoscitivistas son las rectoras de los cursos, mismos que se ofrecen 

para el estudio de las diferentes etapas del desarrollo cognoscitivo del ser 

humano. 

Los paradigma sociologista sustentado en la historia y la política, s·i 

bien es contemplado actualmente en algunos cursos de ciertas 

universidades para lo formación de los pedagogos, no es el rector de los 

mismos, como lo sugiere Giroux. 

Una transformación en el currículum de la carrera de pedagogía se 

haría indispensable para poder hacer trascender en las escuelas y en la 

sociedad la propuesta de Giroux. 

Las dificultades para llevar a cabo un cambio de ese tipo no son 

pocas. 
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Primeramente; los c~tedr.áticos de las univ~rsidad~~:tl~nen .• sus. 

"temas" 3 , ·o marcos ;d~ r13ferencia acerca de la p13dagogf~. y,;a(fra!ar dé 
realizar un ~~k~bi6 ·~g· ~sfus perspectivas, es. probablehf{J9'·';;9(~?¿~/en éíilos · 

la confusión p~r~dji·~ii ~a~a;iade lo ciar~ .. y .s.e9J'ro:Xif:r~l~ti./:O.~: Esto 

principalmente si se tien~ ~n cu~nta que con: el: ca~biÓ (ci~ p13;~~~~6tiv~ va 

aparejada la necesidad de ser congruentes y cÓn~iitent~sT~ll la prácticá, es 
' • -::- •·._·o: C • • 

decir, en su accionar diario como catedráticos y como'miemb~os de su 

sociedad. 

Para el aspirante a pedagogo la situación no es muy diferente. Su 

visualización de la carrera ha sido también ya determinada por su historia 

académica; por la definición que socialm·ente se da de la carrera; por el 

perfil del egresado y por las descripciones que institucionalmente se dan 

del profesional en esa área, por lo que un cambio curricular también tiene 

como consecuencia el cambio en su identidad 'y la consecuente confusión 

respecto a su perspectiva profesional. 

Más aún, un enfoque curricular basado en principios sociales, 

históricos y políticos, probablemente crearán en el alumno un choque o 

desmantelamiento conceptual por la formación tan parcializada que 

seguramente ha tenido a través de su biografía individual, debido al 

constante manejo de contenidos ideológicamente parcializados durante su 

formación escolar y no escolar. 

3 Universos simbólicos institucionalizados, orientados alrededor de cuestiones particulares 

acerca de diferentes entidades dentro del universo tales como marcos de referencia y matodologías que 

guían la selección de información y otorgamiento de validez. (Esland, 1972:32) 
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Por otro lado se debe observar también el gr~n qoinpromiso que 

exige del cat~d;ático Universitario un"a postÚra .crít[~¡;; y ¡¡~i~al en .el 

sentido de, su comprometida relació~ C:ol1 Jos ~~pfr1!1~e~f· ~··.•pecJag.ogO~. 
porque,, .corno cafedraticó;'ten_dría··. qüe' ernpez~r' a'fungir''coñ]o, el intefec_tual 

·· .... · "':. 

transformador :a1·c~alé1:mism'o se_refier~ y/al .b·~~' pretende conducir a __ los 

pedagogos eh'. fo~~~bicS~.' _· .;;, '.-.-- .-. - ; 

.-._--- ;: -; h&~- ,•,'_·_-_. _,:,.--·_;,·_;· -- ,:( '_::.·-_:'\, 1/::·~-~.~;·: 
":<,:·;~: 

El seguir un~ po~Júra';ccfíticil y íadió!iiJ también crea~ con,flictós con 
:/~':3 · .. · iif~:>/'~ ,·--

1 a situación insti!Uc1'o'n'ai: 2-/.La; incóhsistencia entre una. perspectiva 

pedagógica radica(;~/ la fll~~cÚrá}_i~sfüUci~~J¡ ~s un '.fdct6f ¡Jrnblkmático. 

El catedrático tendría que estar dispUesto a comprometer su 

persona y su empleo para comenzar una lucha con la institución y quizás 

también con sus colegas para que a través de esas confrontaciones pudiera 

ir negociando y ganando espacios de manera que la construcción y 

transformación de la realidad se realice en forma colectiva y Ja 

institución se convierta en Ja arena de lucha profesional con miras a la 

transformación de las escuelas y Ja sociedad. 

61 



3.2 Acercamiento a• la ,.posibilidad política de realizar una 

en 

obstáculos:. pÓffticbs para .la tra~sforma.Ci6r·d~ Jos\c~úicúla ~diseñados 

para la formación de docentes: a) L~ ·~aÚtic.?.ted·ú.d~!i.Jél'2omo obs.táculo 

para la modificación del tipo de formabiÓ.n quk: '.rkcibenJós .aspirantes a 

docentes y b} Los problemas sindicales c~mo ~~~tá~~l;s ;ara. los cambios 

con tendencia radical en las eséUelas normales, cursos de capacitación 

docente y en la Universidad Pedagógica Nacional. 

a) La política educativa como obstáculo para la 

modificación del tipo de formación que reciben los aspirantes a 

docentes 

La tendencia a realizar modificaciones en el currículum de 

formación de docentes en México se vería obstaculizado por los 

planteamientos rectores de la política educativa nacional y de la cual se 

puede inferir el tipo de maestro que se requiere formar. 

El discurso de H. Giroux no coincide con los planteamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo del presente sexenio, primeramente porque el 

Estado dispone concederse todos los derechos para la conducción de todas 

las acciones educativas. 
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Sin embargo, el propio Giroux no supone que el Estado va a. 

conceder, én primera. instancia, apertura e_n la conducción educativa; 

convirtiéndose entonces Ja pla~eación cié ¡a:< educlición ~n un terreno de 
--·· ·~,, ·7--'··--'~,·.·.;_- .... ___ , __ . -·~_, __ "-... __ .,.....·:-:---·-- .;c.·-:-0..-.0-----0 -~-·------· -,- .-- ·-

lucha para obtener; la pO~ibilid~d dé.participación. . Los pedagogos, al 

llevar a cab.o la for~~ción ci~ 1.6s. db~elites, .habrán de .buscar los caminos 

para poder;influlr ~~· l~:fil~s()ffá ¡Jú~llca paya ií abriendo brecha en la 

transformacilSn d~.1;:! ·riii~n1~·} .. ·· . •L .·· .. •· ·~.?. 
:.::~ . ., ' ,-·. ~ " _>_- :;:',> <;_ -:~·;·<+:·_:r .' 

Por ·otro ;l~d¿ .·Í~;P,_e'rtikeBt~;i'B~C:~¿',~~ ~~/~J~Gióh !d~'.~ .. ~u~~-~l:Estadb 

~i~i<;~i~iol~J!~~~ltttii~~~t~t~¡~~!~l~~~~:~I:: 
, .. • •. ,> -· =--=;.--- ?.-~~·1,--'7---~. :"'/~--~~~·::,:>:--.-,--.·-=~- ;\5- ~~~~ ~~_t:-~---;-· __ 

7~:~~i;~~~y:~~~;f~f;.;--.. ,:.: e_.' -- '. - ·. 

Asimismo, es importante res'a1i'ár7C¡t]\3'"1aii esfrtictUt~s a.e 9.óbierno no 

son estáticas y que si bien el poder iÚ~¿[Jf1;$f *~~rb~·~¡~·~c:'irneas generales 

de acción a través del Plan Nacional de Desáfrolló,• !Os ·diferentes sectores 

sociales que resultan afectados por el cambio de política educativa, en 

conjunto con el poder ejecutivo, tienen que ver la manera de negociar las 

tendencias de la poi ítica educativa para tratar de disminuir las tensiones 

en la confrontación de las fuerzas ·sociales concretas. 

El Plan hace la aclaración de que la educación s~, realizará con la 
. . """"'5.}~::::_·:_·;:_.·::_; 

finalidad de asegurar " ... la continuidad y acíeccenfaffiieºnfócde nuestra 

cultura." (Poder Ejecutivo Federal, 1989: .102) 
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La connotación del término de cultura del que se l1ace uso, no lleva 

implícito en· sf los conceptos .de clase, poder y .conflicto, como lo entiende 

el autor de nuestro ~studio.> Se co~db~ a·1~\:ulti.Jra como. única y naciohal -

con lo que :;;e.aség¿ra el Est~do d.e 'mante'ncir é1 confÍol. de la educación 

nacional y consecueht~mente l~ ~rise~anz~ ;Jé'.6hrii~nidÓs congruentes con 

ésta; La ·¡~~a 0

de ~ulfura ú~i~~:.-~~i~J·8f~;~e~t~\(:orÚ~~ond~ a· la pdstura 

ideológica del. Estado, que corno s~ yfd;t~~t;~[Jbflll.~nte es el encargado de 

dirigir los rumbos de . la ecl~~ad6k~d 'L · :;,c.; · fü>' 
·';: .. -n:;:'::; ,,r,·t"~- ,~et.; .. 

Es ccrn ve ri 1 en te 'ct~o'.sn'.,.':ac"~e1.}P!.;c}·1J6fq·'·n'.:t .. '.··.·.• .. •.:d:;,.•eJ·.~ll •.. ;nt'~é~·r,.tm•'+1fn~~o,r.:.-.· .. x.:c~{u:nl·t·.··u'.8r:aª. pl.~at e·.· ·drieofr1·n· 1~aunb.· o m a Y o r 
apertura respedo'ºa_··r~. . . 

-,:_ ... <_,'~ _-::!;_<;~¡;_ }~~?;~~~}~:,--~ ·:;~:'.~:-;:-: y· 

'" .~:·:::::.:• c~::c::f;~tj~~~l1~~~!~4;~~ni~ªm:~:n ~:"::::ª; 
permanente contribución de las ccirr{'u'cii'dacles étnicas y de los diversos 

grupos sociales que integran nuestro heterogéneo país." (Poder Ejecutivo 

Federal, 1983: 228) 

En ese mismo sexenio, la idea para llevar a cabo la educación era 

pluricultural, reconociendo que la cultura no es única, sino que existen 

diversas culturas debido a las diferencias raciales y económicas. 

En té.rminos muy generales podemos observar que al menos al nivel 

del discurso político, en el presente sexeneio se tiende a cerrar la 

apertura respecto al pluriculturalismo y a constreñir los espacios para el 

avance de experiencias fundamentadas en posturas críticas y radicales en 

el campo curricular. 
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Otro factor que obstaculizaría a nivel .político la implantación de 

currículum radical para la,)ormáció~ d~de'ñte '~esta contenido en la 

descripción. de una ele Jás prinC::ipale's acciones á realizarse erí el sector 

::r~~c:t,i;~e:yq~:s .1:t~~6t~'tJn;ijrt~f z~.tt11~f t~l:b:~~~kt~Ji:;:f vn~~::: .. 
'""'' ~ ' 

:~:::~:,:;.~:o~7:~1:i~J¡~f f ~~1i~&;~~:t~;~~d:J~~~~ ;;(:opjr'~ÉjéOutÍvo 
e_···.- - .-.~; -;~-~<~:;_::~ ,;\:,'.-/_Z_~~:·~-,,:: ¡, ,' ~-:~i::;T·-, '._-,:··: :·'.>'"· .:' .. r, · · ·-

ResiJíf¡i• 

:-_ -~' ~'~~~,; ;:_-§·:: 
del segundo. 

--.·=-,,,-,= "''··_ ,. - -. . 

educativa, como 

. ~ondiciÓn ind)spensabÍ~'pára ''1a~ri19~k'rriiza~ión de país" (Poder 

ejecutivo federal, 1989: 1 02} 

La idea de transformación para Ja modernización que propone el Plan 

Nacional de Desarrollo está aparentemente sustentada en un paradigma. 

(el neopositivista) que ha sufrido y está sufriendo en el campo educativo 

un rompimiento porque se ha hecho evidente su función reproductiva y por 

dejar a la luz su proyecto dominante. Las fuerzas sociales concretas han 

hecho resaltar el marcado conservadurismo que subyace a los lineamientos 

generales del Plan Nacional de Desarrollo y ante la amenaza de retroceso, 

respecto al sexenio pasado, en materia educativa, han demostrado su 

inconformidad, por lo que la propia política educativa esta en proceso de 

negociación. 
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B) Los problen1as sindicales como obstáculo para los 
. . 

cambios .con tendencia radical en las escuelas normales, cursos 

de capácitacf6n docente . y en la•· Universidad Pedagógica 

Nación'a1:;J; ····· 

', ,,- ,'-.. e<. • . _,,,,-,,, 

Otra.in~tancia que seguramente se interpondría en el logro de un 

cambio' cu/ric~lar para 1~ fbr~~a6i6~ de do.centes Eih México, es la 

obstr~c¿ig~ ~a;~- 11~0a:r .k•,cal:Jodu~Jquie~ ~()difi6ació~; P?r. parte del 
i,';. 

-Siridicato:~apiori"1J'fd€ílos :Trabajadores•- déf Est~ú:fo• (SNTE) ,·mismo al que 

estan. aff1ía:Ci6~ J~~,~ .. ci&b'~ri1:J~~;_q·U~;,~~6r~~ ~rl ¡~;- ~~~Úel'~t ~();m;les 4 

·: ,¿·:~:·~~~: .<~ -}:>:... _:~---.~.,-~.~-·.:,-.~-.·---~.~--:_-: .. ·~-'·-~.--·-~--.·· .. : : ..•• _._·_ .• _;.!_·_ ·:_~.--.\~_:_ '~~~ ~-~·:·_ ~-;:~{:' ~i- . - ·1~. ; ·;;-.~) ·.t· .. 
-: ¡-.:;'. _..,_ __ ._\'!:..- - ·-· - ·-- .-, ··-----'.-·~<' - -· ;·:--.- -

La i~fere~éiade;'~:~J~~tStg;·~~s:inet:e&~~:1Jpf~ri~~~mÍe~to-:y estructuración 

::p:c~t:~~ónnesd:c:~~:r;~Í~;~?fu~faffl~ift-~E~~t~Ec:d~¡2i:~;';~~~~s ~: 
sido muy fuerte. - . -- '~-.-:,;,;<"'-~~:·::-, ·-· ·-- - ~ T~.~ -

;> 

_. ·.-.-
Este sindicato, si originalment~ fue. formado.• cómo una instancia 

mediadora con la finalidad de lograr un nivefde legitimación política de Ja 

Secretaría de Educación Pública (SEP), ha obtenido una fuerza política muy 

grande al grado de poder bloquear iniciativas de manera sistemática a 

nivel nacional (Pescador, 1985: 12) 

4.Todas las escuelas normales, públicas o privadas, en México están regidas por los planes y 

programas de estudio impuestos por la Secretaría de Educación Pública. 

5. La UPN se creó, por un lado, con el proyecto SEP de dar una formación diferente a las 

normales, es decir con una orientación no tradicional y de corte universitario; y por otro, con un 

proyecto SNTE que buscaba que esta universidad fuera parte de Ja red de normales. 

(Pescador, 1985:20-21) 
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Aunque su función como sindicato debería enfocarse hacia el 

cuidado de. _las condiciones laborales de los maestros trabajadores, ésto ha 

venido quedándo en último término dado que en su escala de prioridades el 

cuestionar aspectos político-académicos se ha convertido en el principal 

tarea dentro de los procesos de negociación con la SEP. 

Desafortunadamente el SNTE se interesa/ po[ obten(3~ 9a.n~n~ia~·: de 

tipo 

detrimento dé la 

negociacióri;~~i¡ 
prioridad 

··1 

En abiif ~- ~;~~¿) (J¡t 1.989 fas bá~€~ ~dei i-'.~~ª~istEl10;e~eÉ'.;~~}~c~13cI~nte 
insatisfacción ll~IÍaro~ a cabo un movim_iento rriagisti;iíi8,1;,(€lst~llaron una 

huelga y el lider de la facción más fuerte del .SNTE6 fCe derrocado. Otro 

líder sindical (elegido antidemocráticamente, pues fue impuesto por el 

Estado) tomó su puesto; el poder sindical de esta corriente fue disminuído 

pero con la intención del Estado de buscar un sindicato que se apegara más 

a sus necesidades, para poder llevar a cabo la consecución de la política 

educativa del presente sexenio. 

6. El SNTE tiene dos facciones, Vanguardia Revolucionaria y La Coordinadora Nacional da los 

Trabajadores de la educación (CNTE). La primera es la facción hegemónica y la segunda surgió en 

oposición a la primera por la urgencia de los maestros de luchar por sus intereses laborales. 
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Se observa pues, que el sindicato, ya sea como organismo 

semi-independiente, que maneja las negociaciones entorn_o a sus intereses 

propios de gremio, o - como instrumento de mediación de un Estado 

corporativista que busca el apoyo masivo-_ y\popular - de las clases 

subalternas, sería un obstáculo determi~ant~i para el -logro de un cambio 

curricular .en las normales y •qlJe(éstlÍvi'eík'' en torno a 

co.nsideraciorí~s-llloraies, políticas-~ ~htstÓ~i~cisr{ 
' -.,.,_ :~~~~-~ ):;\~ > ",j<< _, 

•' ,-: ·:.:.:~,, .. ,,.,. º~-~~-- ... --:-. -

Pero. fo~ obstá6u1os; ª~11~6~ ~~A n'hi~~ft~rii-~~; ·i'SS posible franquearlos 

e ir des~;~r~n~·n1o u~- ¡:)rby~2tilfa8i~a'i ~·:·tÍavés de la búsqueda de 

estrategias' ~J~;~~j~j~~{~'! 1g~~~~g~~~~~~t·;~~~~/i~ierencia en la planeación 

curricü1a[?~ eD ff f~-:iti~ :.,eú _qp_e_·s~·ae1ínea 1a rnosotra-de1 _ sindicato: para 'º 
que_ se req~i~r.e c:fl.Je:jeTi étoC'énfe comprometido tenga una participación 

activa:'ell el •sindic::ató. -

No obstante, hay que tener en cuenta que también es el sidicato el 

que en primera instancia determina el tipo de personal docente que es 

aceptado para laborar en las escuelas normales y para la capacitación 

docente, por lo que la posibilidad de cambio se restringe. No obstante son 

obstáculos a ir franqueando con miras a un ideal democrático. 
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3.3 L,a inmersión 

cotidiano del docente. 
:<<:_?- ~~.~~· 

>: '. <: :<,,. _ .. ;· ;:_: ~ \~'.~ ,:::: 

En esta parte: cfUisíer'i(C,me'n°c:'ÍÓnar algunos de los• obstécJlos k 
cotidianamente .:;~ krÚ)~:JiWí¿·;SX~;rJ\~·estro. qué 'quisiera :d~d~ff;if~'(~;~· .. ~~.Mo~ 
intelectual . transto/iri~a~·r~'~n\i:i1 de~ernpeño de su labor di~:i~'.'fj ' " , ':' ·/\ 

··-.;··\:'.: ::~ >;('." .':~.·: • .f:¡:. · ,. • -·,. ;-":•.e· -~:-.: ... ',~f~:· < ;:·~':·>·:.-;. 
·º-::·:X:\J: ~;:·.·.-/X .. {,-· ~--_·)~ -.:~·. . -. v:~ ·<'·. ·,,: .. ~~:. -;·. ::;_-~·::~" 

-::>_~·-'tr~-;· ··· -'·'':·.-';.·:; \Ci '-:.:::·- ... :¡ .; .. 

El m.~s ,i~P.~rn~.i)J~;6?Fsidejo que seríá el 'de. ~-r1ff:~iJ\~J~~;:tctñ 
institución que ;¡:'~ri'aí'ii~ '1as . disposiciones ú .ó}q~i{~~'''i:~~i~. ~~h~rá· 
unidireccional. ':y~,~~i J~~r_~~~~f~s.' §~~~rieres Ia.1~. f~~c:Hh'r~);ip~~s;:<ii~ , :,t~ 
administraciónc y ·~rga'nizaCiÓñ''e¡s.b61afla;,J1ev'ah'l¡Js\aciiiíihi5'tr'adoi:es ida, la. 

institución y I~~ J1la:e~tr.os.·· sl)lo,tl~llei .9~e ··':'d~c~.~/s~ ·~ e,s'tas.. . í:'ara el 

intelectual 1:fansicirfriacicir 'l'a.·•·ad~¡:}ia'qióÍl;;ª éstás·yé1 ·'poco•es¡:ii:léio ''que.- le .· 

dejan para ie·Jn~a; süs própias acciones' y toma de decisiorles es un Júerte 
, - --:·.· ,-·.,. ·. - . ; 

obstáculo:.·• 

Dentro· de .esta 

producto del departamci~tankíllo;·yiquk lo~fr~f~s ~~ departamento, si 
.. ·- ,.,. <" .. , ... , _. ~ -. ;, ": 

llevan un .. tipo de. adminÍstraóión siOiiía.'6 a'la'',\cie~chfa .en el párrafo 

anterior, su función priri'~iP~t1c;j"~?lai~L;;Jk~.;!;:~.r{~rEiia.~; el logro de los 

objetivos planfoadós po'¡la~ih~~i~~~~5:~,:~~~¿~~;ra~:;ontroles operativos 

como planes de clase, avance~''c(~i=. '"·-'··· curso, exámenes 
.. ··: ~:~ .· ·" y/>i: :.Yi1 :":':~.-:-~---

d epartamentales y todas las• ins,taílc11''Pertinéntes para asegurar la 
>~ _.- .. 

funcionalidad de los maestros qué labcfrárí •·para tal departamento. Este 

encerramiento es un gran obstáculo ya que buscar espacios en situaciones 

de este tipo es realmente difícil y muy comprometido. 
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Otra instanci.a que viene a obstac.ulizar la puesta,.e.n marcha de las 

propuestas de. Giroux son las réstricciones por las qÚE:) JÍlstitÜcionalmente ·. 

es regida 1a labor del maestro tates como· 1os 116r~ri~s y io~ .oieBi3.nisn1cis 

de acreditación legitimados. ~I maestro ~~.,~~~~~~t~ ;~;prbblemas de 

tiempo pues el que pasa con sus, alumnos .es poso;:~;'kr~ :}~Í ;d~~~~20116'. de 

estrategias y ·habilidades·· pi3.ra .la ~C,~f~tM~~,i~~',8}¡(~J{~ '6J~2i~·~8ia d;ítf ca y 

'. ~i·~ohsideramos 

entre 1 íneas no se puede 1i:ier·¡ l~ ·· e:~·~; ] ·;: :~,;i.·':~~· :~~ .il; · · 
'. --·-··-~¿ , __ - :f?~-~L ,-._--: et~-~ -.~·;,;_i~~,-,,~:;_._~.-:~:: 'E_-~--='-~~--.· 

Otro gran problema al que sé S!lfrentaría el'rnaestfo en .su desempeño 

cotidiano es al de poner en práctica ' la<iiábi~da~;: :~~ancipatória venciendo 
<,- :~X~.:· el·-:·'~·;~~ 

la ideología ocupacional arraigada,• que 'segúrarhente . tiene, debido a su 
' - -· - ·- ~-~ ,: .'. ' •. ,._., ~--'. :~.- .-•. -., -:· - :e:<:· :-:·, 

historia personal y a la inmersión en Uri si~teÍlla :éiUe reconoce al maestro 
._ -: .:_: -~ . 

como reproductor, y no como sujsto crítico. El alumno, por su parte, 

también tendrá que tomar suficiente tiempo para la asimilación y puesta 

en práctica del concepto de autoridad emancipatoria, y la 

retroalimentación que respecto a ésta reciba de su familia, tal vez no será 

de mucha ayuda para la consecusión de este objetivo. 
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La familia es una agencia de reproducción muy importante y aunque 

percibe los conflictos y es víctima de las injusticias del sistema, tiende 

a esperar (debido a la ideología pública dominante que se maneja; a su 

educación propia y la ideología manejada en íos medios de comunicación 
. . . 

masiva} que a través de la educación sus hijos superen su situación de 

marginación, por lo. que mientras. mejor adaptados 

encuentren, tendrían mayores perspectivas de éxito. 

al sistema se 

De ésto 
·_ ,.. - -

desprendemos que. la.labor del. intelectual transformador simultáneamente 
C• • •• • "• - •• -C •.•• ;_,·• • 

tendría que tra~cender a los padres de familia de los educan9os para ir 

venciendo los 

3.4 Algunas consideraciones ·críticas .resp~{i~-: a, I¡ postura 

radical de Giroux. 
_, - ~- .:_~--. - -~ :··;_ "',:·~~·· ~- --~--~ - -- :e·.__,__; __ ·:;.~=:~:: L :' __ -:, ·-, -

-"'--::.--- --

En esta parte me re~~riré ~·L·rtos
5 

concep:~~ Lr' c:~sidero de gran 

valfa en las propuestas pedagógic~s de He~r? (,¡~·;J,{;~sí como a ciertos 
__ .·:::·. :·e-/..of''?: .. -. 

aspectos que considero deberíari .ser, ya se.a ~profundizados o anexados a 

esas propuestas . 

3.4.1 Importancia de la politización de la escuela. 

Al concebir Giroux a la escuela como una instancia política, se abre 

la posibilidad de dar a la formación de los alumnos una franca proyección 

en ese sentido. Es decir, la escuela ha de buscar la preparación de los 

alumnos para llevar a cabo una abierta participación política en la vida 

pública. 
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Lo más importante de este enfoque estriba precísamente en el 

hecl10 de proponer la canalización de los -principios p~líticos hacia - la 

sociedad amplia para, con esa proyección, ir conforfT1ar1'do.tejidos de 

solidaridad y poder llegar a conformar un estado_ democÍátic_o~ ger¡eral c¡ue 

además de .caracterizarse por la participación c~ítica· de los sujetos y por 

su capacidad de autodeterminación, fuerza, 

autocriticarse y evolucionar. 

3.4.2 _ Elvafor so<?J_o1ódic,0 1_~.~~-s~; ~~-n~9~u~./ep1_a~cjpat~rio:. 
__ ·.:_:,;;_'. <~-~-:·:~~ . .)}~<~~'..:. >: '. .. _;: -~ _::.· ,- ' 

-... ' ;',·<'\~-:+~->'.~"" :;;:,..~·_..;~::·-= .:¡-_ ,.__"'-'-' _,.,,,._ , ~,,._--~ ~ --::. 

Giroux reconoce-•'l¡i'necesr~a~ 8e}mos~rar-~'11a:pdsty~8, ;~l~erg~nte- al 

:;~:~.:~:::'::~;;f ~t~~t~~~t~~ilt~!i~~~~(~~~~¡~~!~~!~~'lónE:: 
los valores institucionales si~o la de_ reconocer'quei ¡l~y/q~!3·pensar de 

manera diferente y tratar de poner en marcha un.i,·~~tf~gt8}~ción social 

nueva. Se trata de pensar en modificar el códig~ Cu'ltu;a:C- -, desterrando 

poco a poco las normas y metas que se encuentran en;·vigcir. · 

Los grupos desfavorecidos han de asimilar que las normas y metas 

vigentes son ajenas a ellos y arbitrariamente impuestas; -hecho que les irá 

restando legitimidad a lar reglas establecidas. Así, se puede inferir, que 

si esos códigos culturales fueron arbitrariamente impuestos, igualmente 

se pueden observar otros sin que ésto afecte su noción de moral. 
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Al ser modificadas las normas, se pue.de buscar establecer códigos 

que tengan correspondencia con las cara.cterísticas sociales, históricas, 

culturales, e.conómicas y políticas de los grupOs y comunidades que los 

irán delineando. 

El valor de estas proposiciones estriba en que fa disidencia o 

rebelión. n~ __ se .da como resultado del odio, la envidia y el resentimiento en 

contr~ dé las per~onas o grupo~. opresores, sino que -aunque se eche mano 

del resentimiei~td por dai#i°posibilidad de abstraerse de .. él.- el proceso 
--· ' -·. J • •• ~. • • ~, ' - • • -

implica concf@ii~~ÉÍ~n~.r'· ;u". 'profundo conoc.imiento -histórico,. social y 

político. pero ..• · 15rYB'.i;\P:'fl(rii:~~te> ¡~ negación de_ 

social vigenti3'}'Y 

democrático. · · .;(; 

3.4.3 poder 

emancipatorio de fa escuela.: 

Giroux funda sus esperanzas para' el cambio social en Ja 

transformación de la escuela. Sabe que en ella se pueden ofrecer las 

bases para el cambio de la conciencia social y para que el pueblo adquiera 

un conocimiento amplio que le permita comprometerse con la construcción 

de una sociedad democrática; sin embargo reconoce que la escuela tiene 

sus limitaciones. 

Entiende que la escuela puede servir como ayuda en la 

transformación pero que su influencia sólo puede darse de una manera 

paulatina y muy lenta debido a las normas tan fuertemente arraigadas que 

prevalecen en las relaciones sociales y en la cultura. 
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3.4.4. Importancia del concepto de áutoridád para el logro 

de un estado democrático. 

El concepto de autoridad. emanci~at¿ria ~s fae ~~~~? [¡~PC?Ít~~,9i~ para 

una postura de pedagogía radical; ¿c:ú~ntk'~_'Véc:§~ ,;·-~9;h'érn'os sic.fó 

víctimas 'de· pr_?cesos .. ps~~cjod~~ ~cr,áticfes'S,':nf"z;~.;~fl'q~~;:~,~$-~~.~i@.i~ii.W~~~r3 
participación y finalmente quien toin'á lá's decisi6ries•:es:e1;;:qu:e; en ese 

momento tl:e··ne la· autor.1'dad· ?····· y:.·.·• ·'::".:: ':j" 2 ·•·;•i/~i ''}~ ·;;-· ··. _, ... - ~·- .,_ ... -·- ----- e:~;:-~'·",",-; -- e·~- ___ .,.:·""'~_.,"';..:~.-~,:_- •'·"5-· ._ .. : --. - E>::-:d _,;r: -;~/f /;- ·~:-:.:~-~=::_-:~:.:::';~~-< :-~, --
-·.:·>e:~_: -- _ , '..-, :,-,, ~:e~:~~s; .±:.,- \;;:~:~~i]~:~~tf:-:J:-::·:~;~:-)~J ,.::~·>Y-

·.:_¡'.: .. :.~ .. \ )'_~·-· ~-: ··-·-::._-> '"'" :~·:t, 

El maestro debe estar muy alerti3. ~~sp_~ct~lt~ I~ rlª~~ra en que se 

maneja la a_utoridad en el salón de clases ya é¡l.l~. P.U:ede ta~r en el extremo 

de mantener "contentos" a los alumnos al hac~~I~~! s:~n¡ir q
0

ue participan en 

la organización y desarrollo del grupo y sin embargo reproducir el control 

unilateral que caracteriza a nuestra educación actual. 

La importancia del enfoque que Giroux da a la autoridad, estriba 

justamente en la posibilidad de que se dé o no un estado democrático, ya 

que sólo una autoridad emancipatoria permitirá tanto al maestro como a 

los alumnos comprometerse a realizar análisis críticos (el maestro 

radical concibe a sus alumnos como agentes críticos) y a llevar a cabo la 

toma de decisiones para ir en busca de un verdadero estado justo y 

democrático 
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3.4.5 Necesidad de una formación profunda de 1.os maestros_ 

respecto al comportamiento .de las instituciones burocráticas. 

En ·el momento en que el maestro llega a desempeñar. sú labor 

docente en las escuelas, se enfrenta con que el gran peso de la inercia 

de una organización educativa burocrática lo que busca de él es la 

precisión, I~ seguridad y la eficacia. El maestro es ese molllento busca· 

cuidar su re¡:íutacióri y su empleo por lo que ·puede tender a~ ha.cerse 

funcional al sistema. 
,; ... ' -

Aunq~~ ~n~i~a·~~!r~:cornproinetido con· .. ·.las ·bf!ses · reconozca que al 

desempeñ~áun'~ ~~~ti'.iÚ ra8ica1. va ª desc~nocer 1as'met~s en · 1as que se 

busque. ~eI~:1C::9í9~~~#erson?li las instituciones; ; 

reg1ame~t¿bi'l11i·,,~-;;c:>;;(iyan el ~esplazamiento 'cid ~s.ls ;,,étas (Y 1as de 1os 

que en ellai'I~~2';a~). sean }é;tas indi\lidualés o gru~ale~. convirtiendo el - - -- " - - - ~ 

por meé:lió de la 

vacªr1eodr·1·t·-ªinc·~1 óinrüe~n·,~.: .•..• n1;ª,i:~:1·).~8:.~~l/·J~19,rfrna1.w~{F-Fª~ escuela~ ·convierten ª 1a 

-~et~.~:de(hecqot~;,\,J •tüncit)n~ 
<. ;-.--J "'·~..- ..... -.~,.,,. >::., ,:'.~~~;\),~} "};~·/.'-
-~<.r: ·~ '}- .. ,~;:_\t-~:'.;:- ;<<- ; .. _,i= .---:-;"¡·,_-· «·~·::: 

meew:',:º,~j:¡~)[{~tt~l~l~!t~~~:~n:::::nt::•::~~I:.:~:,,:: 
críticamente las tensiohés\inte'rílás/~~ .los.sistemas burocráticos. Pienso 

que el estudio de dif~r.~J:i·~:~~;F}~~6iCes teóricos respecto a las 
•. ,,,,.,. :· .i-'::~c'.".'.~ .: . ."¡.,":: '-·- • ~ 

organizaciones burocrfítiC:3s';'':f59:~.í.íáj'p'eH·iíiitii al maestro estructurar un 
r : '.~~ :• ·,, ': :'; • .'' -,: ,' • • • ', ' '• • ' 

marco de referencia relativo a los '•eventos intitucionales, mismo que le 

dejaría encontrar los caminos qG~:" le ·~uíen en su búsqueda de espacios 

instituciomiles para el cambio. Hay que recordar que la única manera de 

poder ir modificando el currículum .en favor de los no privilegiados es a 

través de la inmersión paulatina de los intelectuales comprometidos en la 

vida pública e institucional. 
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Este. aspecto es esencial debido a que si se desconocen los 

principios, tensiones e influencias que se da.n en las organizaciones, el 
;_,. 

maestro, ·al~verse~ tan limitado en su accionare e.orno docente pudiera caer 
~. '· _ ... e -~-. -·· • 

en·· 1a .• fr~stracióri y h~~ta. a. lleg~~ a• limitar. sus ~cciones a la funcionalidad 

del sistema bu¡~c~fttico ~u~~~i no est~~le~a d~ .acuerdo con él. 
.·. :-:º::-~-_:~;:·(.'' ~.; >;j - . ·-.'~· -~: ;>:·~-

·F; j.·~<~·"'.; :.,;_" :,., ·->·º ::,-.---,·-~ -~-<- ,:,,:-. -
,. ' . . - - . ''·:·:}'.-: ,,--_¿_'·; ,._, _;-·, 

3.4.6: cori"tGsi,~~~'(~i~é,e:,{~ ~·¡~;~\:/A~'éptÓ ·d~ 'é:omt.iríidad . 
. - .. ::.·i\~:-_:;~)L.t. ;;f_~·,;··i{ >~ .'.:-;: __ ;~~~~:·:_·.-. .,:~; '-~: --·'.( ·\t/~·:·:· )< ·-~~-~:~~ ;.; '.\~ ~.::~~ '.: . 

podag::,:~ :~~~~;,~;f ~f~~t~~,1}j:!&~:t: l~~;:,~tJ::n 1 ~:,· P::;~::: 
de la comunidad que so~tT~~·¡ri·~.;~1~0~ ~~~~r'i~ncias; y· pará ejemplificar 

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

ésto sugiere compilar las hi~{cirj~; orale; de la comunidad en las que se 
'.,._. 

enseña para usarse como recurso. curricular en los programas de lectura 

(Giroux y Me. Laren, 1986:236): 

Lo que me resulta confuso de este uso del término comunidad es 

precisamente su delimitación. En una gran urbe como la ciudad de México, 

¿Qué debemos entender por comunidad? Existen divisiones políticas 

como delegaciones y colonias, pero los alumnos de algunas colonias se 

transladan a otras para asistir a las escuelas, por lo que ese alumno no 

forma parte de la colonia, ni de la posible comunidad, -si por ésta se 

entiende al conjunto de habitantes que residen en las inmediaciones de la 

escuela-. Y si fuera ésta la definición ¿No hay infinidad de personas que 

debido al tren de vida que llevan en la gran ciudad ni siquiera pueden 

reconocer las caras de los vecinos, y que además , si se conocieran, no se 

identificarían en gran medida con el vecino? 
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Así pues, percibo que el término de comunidad no puede ser utilizado 

en el estudio de las grandes urbes sino más bien para el estudio de 

pequeñas comunidades agrícolas o de otra índole. 
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Conclusiones. 

Giroüx ~a'. éidÓ'Gn 'exponente''.de tacado de la corriente 
:-.o;o.o,:,'.:~.;~~-~' ;;.;;.-f·'.c·~;:.._-. • _ ·-·· 

·.han dado algunos 

' ' ' 

pedaQ69ía 
, _. ' ' 

un inter.és 

b) El proyecto curricular Xochimilco de los años setenta. En 

este proyecto curricular se pretendía " ... vincular el ejercicio 

profesional con las necesidades sociales de las grandes mayorías 

y con el desarrollo del país." (Alba de, 1989:9). 

1. Para mayor ampliación sobre el tema ver: (Alba de, 1989) 
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c) La investigación del Colegio de 

se llev6 a cabcí en tres campos principalmente: i) en el de la 

didáctic.¿í, con Azucena Rodríguez; ii) en el del psicoanálisis, con 

Mirtha Bi;ceci-y iii) .. en el de .la sociología de la educaCión, con 

Adriariá 

de autogobierne - d_e t1~ :iá'ci11i!:id .de 

arquitectura de I~ U.N/\M, y su vinC:G1acióll .boíl 'Jr6feói~~)~p~pularés.' 
--·, .r'., -~~~ -~::. : /,: .. :«)}~~;'.;)>,j2~-'':·.;~ ;. '-- . ,._,---. ~ , ·-_·::;_)y_._ •. ·-_._:. _.,,_ .. --~ "..~---á~"-.~~:.: i~.'.~~ -_T:: .. _ ::;r~-::~, ; .. __ . -- -',_ ... -·---·"' ;;~/-;~~:¡,~:~{,;- . - _;j/<\~ :i;.:·}- -

- ,•.-., ·:-:,- .. :'. ;·_:·.•:>; «~, ~~!-~;;:1~-}-''.':''~~J,~<=r:::;::_>·,-: ;, 

:~:;§~~:i:.º_;_i_f.~~ilt~~~-¡t_~PJ~[~~f l~.f i!l~*ZE7:1:.: 
- •:'':.;~;:'' -:;}=.i;•:c .';- .-~.-, ···-"·'":·--: '.!.,~ 

~: ·\.'.~;·· ·:·:;',• .,_:;.: J-:~1; ;-_:,::·.~_-:--~_-_:.:_~;;_._ . ~.:.·' ,.. ': --·;:: .. '· - . -·¡;-··-· -----~·-··_:·~-. ~:-=_ ·-r' .,-_ .. :;:é.· :~~'}"~':,/>: :~«'.(~.-:~<·;.~ 1>· .. ::<::~ .. ----·;-" ,. 

ha ~;ot~~trll~j~~~!1;1~\~~~f ¡j~~~¿:;:;~;:·.i~~~~~ 
de ·1a_ fqriTiaC::f9·~tti3~[_ig'a~~-~frcí4ce.n'te;<si se qUierti3 :hacer_-.trascender 

esa postG~~-{'~iiJa:j'i3~6-J~Ía
0

_y_;,efn la s?cie<:la9 más ¡;¡mplia, para así 
~· - /,. .- .' ;;~ ,~.:..:__; '-'· ' y·:_ 

poder transtorriiaf1a. ;- • 
'·-, .'J :.~:: :i-- : . :.:i: :.,, -~' .. ,~, 

.-~ºC.,_::.-.~-~--~ .. 

Ta~lJÍé~ n~s da elementos para observa( que los maestros y 
·.· ·_. , 

_ alumn~E requieren de una formación políti~a; ya que deben 
-- --

aprender a gobernar para poder establecer üíla lucha fundamentada 

y organizada, con líneas de acción qu'~ bbnduz~an ·•3 la democracia. 

La importancia de aprender a gob~;~ar estriba en la capacidad de 

los sujefos de ser críticos y de reconoce,'r qué, de lo que existe, es 

bueno para conservarse y qué no, para r1lodificarlo. 
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Los cambios para que trasciendan requieren ser legitimados 

en las esferas públicas, de ahí que el saber gobernar implica saber 

negociar y tener los elemento.s necesarios para tal efecto. 

Asímismo esta corrient€3. hace hincapié en la necesidad de la 

transformaéióri del .Ó'urrJcuíuni én las escuelaspara lo que se 

consideramos ne'cesaÍío e( ~a~bio curricul~r en I~ carrer'a de 
• ' • " e' - •, • • • • - • ' • '• ~.· • • • • • • • • ' • A •.- " 

pedagogía e .·•ir .. J'r~~~Jyi"116:~ 3 upÚ~Fdo •. de,111odiJL~~cJ~fr~~ en.· Jos 

curricula de l~s' n6~fi,1i:Íl~k··';'d~u.~~e~t~o·s;. Ú~ive~siaa:~~¡¡;·¡:i~d~dógidas; .· 

es cu ela.s. del i¡i~r~~~t'"':i~.~~~!JX~ ,Q~~L~~~1é,~~e,9,¡1~;~.~gl~~r~~~;~~1~: . 
·--:'.::'_<::.':.::':-:'.6-'~.;_-,.,,_:_'=._:.;: :.....• -~:: . ·-. ' - - .. -·º:,..1:· -·---:· 

Esta.• c'J;¡¡~~i~~;~~~(~·~~~l~f ª.~{~~~'.~;~~t~~:~flfrri~·esi;o· éom o 

promotor de 'Tíú¿~~~~·;]rí'5Ta?€i.~~;l~Í'.i'~{€ls'clÍ~ía} ~0'?16 'que debe 

vencer _la inercia ~de un g~iir1.~a·p~ra'.tó que lleva mucha fuerza 

respaldada política e ideblógic~,'..,~nte, ~or lo que la tarea no es 

sencilla. La escuela al ser redefinida como arena de lucha cambia 

las funciones del maestro y sólo los sujetos conscientes de los 

obstáculos; de la cantidad de trabajo que un proyecto de esta 

naturaleza implica; de que los resulta.dos de su labor no serán 

inmediatos sino a muy largo plazo y de la necesidad de una 

verdadera entrega y compromiso con las clases desposeídas, 

pueden luchar por el logro de una sociedad mejor. 
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Un maestro, como intelectual transformador debe tener el 

coraje de enfrentar-_ retos, en: su, tarea ,de educador, - retos que no 

tienen seglJramente ninguna _similitud con los vividos, por él en su 

propia hist~ria'~scblár; y deberá ir ?Préndiendo a redefinirse en 

su 1~borcibcen~l3~-
- . - .. 

Asimismo el maestrÓ dé~erá d13sapegarse de los valores 
, , 

individualistas de su formaciÓn, _para. ~sfructúrar una nueva escala 
--,--·,. ---,:". :.-,.-q-.-; :"-- ' 

de, valores en donde la lucha,por el _bienestar de las clases no 
·- --- - - ----- - --

privilegiadas sea el fin pri~cib~1 ~~-. ~-u diario accionar. 
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