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·. 
XNTRODUCCXDN 

Lit. lectura de la realidad de un hacho concreto, como lo 

educativo (entendiendose en sus múltiples manifeetac1ones, 

caso espec1f1co la que se realiza en las 1nst1tuc1onas 

escolares) pLtede ser realizado desde d1.farentes Opticas. Un 

elemento qL1e pos1b1l1ta el anal1s1s de las practicas sociales 

en la epoca moderna ha sido sin ouoa e1 concepto de 

de racional 1 dad, pues esta expresaria ~ormas diversas 

pensamiento en los sujetos en un sentido amplio y particular, 

tales que le permitan comprender sus diversas practicas. 

La art1culac1on entre la rac1onal1oao y la docencia tiene 

sentido, porque el primer concepto nos puede dar una v1s1on 

global sobre la concepcion que tiene el SUJeto soc1a1 ante el 

mundo ya que éste se encuentra determinado por un contexto 

(posteriormente se hara htncapie al docente como un suJeto 

social que se encuentra reaJ1zando una pt-actica soci~l 

determinada) y en termines part1c:Lllares como la racional 1dad 

viene a legitimar acciones que coadyuven al desenvolvimiento 

de las diversas .formas con las cu•les se man1-fiesta. la 

soc1edaC1 moderna. En tanto quP el segundo concepto. polémico 

como s\.I. misma practica, as1entet como su mov1l1dad, tiene que 

ver con procesos sociales mds allá que la mera subJetiv1dad 

qL1e puede perc1bu·se entre otras cosas como la identi-ficac1on 

de ci1a 11 da des Crectitud~ sacrt+ic10. humanista. etc.} para 

eJercet· esta labor educativa. 
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El docente e• un suJet.o que po1· su m1smr.:1 practica 

1nevit•bl•-nte •sta en constante relacion con los grupos 

escolares y • nivel particular encuentra su dimension exact.a 

en el dialogo, en la palabra, en la re+lexion y con~rontacion 

cltt ideas y del conocimiento en general con d1cnos suJetos. Por 

ello •s necesario en primera 1nstanc1a concebir cual es la 

b••• por la cual •• suetenta todo el saber del docente Via el 

di6curso que se emite y se expl1c1ta en las acciones de la 

pt·~ctic~ docente. 

Lo que queremos mani~estar en este trabaJo es como la 

practica docente no puede c1r-cunscr1b1rse a un espacio como lo 

e!I el aula o bien el contexto escolar sino que mantiene un 

fLterte vinculo en sus diversas instancias sociales a traves 

del conoc1m1ento que tiene que enseñar, puesto que este es 

resultado de determinantes economicos, políticos, culturales y 

sobre todo ~iloso~1cos. 

Si el docente en su priact1ca es el continuador de la obra 

capital 1sta (tarea reprodui:::c1on1sta>, es inc:uest1ona.blemente 

el suJeto que impondrd. o se sometera a los par·a.metros del 

conocimiento que sean necesariamente los que la sociedad 

requiera. El caractet· pol1~acét1co de este se diluye porque la 

v1s1ón que denota ante los otros ha s1ao salvaJemente 

reduc1aa a lif' de transmisor de conoc:1m1entc1s. id que aplica 

técnicas d1d~ct1cas y logr·ara la e~1c1enc1a en el pr·ocesu ae 

enge~anza-aprend1:aJe y de entre otras aco~aciones de un 

trabaJo que no requ1et·e de much.3. preparac1on, sino simplemente 



-, 

conocer los contenidos que estan asignados en los aiversos 

programas educativos. sobre todo en la educ•ción b.l1tiCi1. 

C:sta9 visiones podemos denotarlills t·educ:idas en tanto no 

se comprenda que en el acto pedagog1co de un docente se 

explicitan y deJan de hacerlo otras funciones ma.s ricas en 

contenido que van 1n~luyendo en cad~ acto del docente, •s así 

como podemos estudiarlo y analizarlo desde la importancia que 

tiene la parte sensible del ser· humano. los deseos Qlle le 

mueven por la docencia aun a costa de la merma monetaria ¿.. la 

que siempre ha estado e)cpuesto o bien el aspecto netamente 

intelectual en el que se percibe no solo como un transmisor de 

conoctmientos. •ino como un apartador del mismo. Este ultimo 

aspecto es el que nos interesa en el trabaJo en donde l~ 

ciencia tiene vital importancia. pues es la materia prima que 

permite articular con la realidad para generar un conocimiento 

que de cuenta de el la. ya sea en termines anal i t ico-re'f l e;n vo 

o bien en termines practico&. 

En este ejerc1c10 intelectual el docente se encuentra con 

la problemática de comprender su practica en relac1on con l~ 

propia dinamica de la zoc:1ed.:-1d, acto que podemos obser-· .... .:H" 

tanto explicita como impl1citamente como un acto ~lloso+ico. 

es decir, s1 consideramos que el trabaJo docente apl.tnta a Ja 

mod1-ficac10n en el ser humano de aquelJ.o que es susceptible de 

educac1on. lo que se señala es que el docente tiene una 

partic1p~cion conceptual acerca de lo humano. de los suJetos, 

de la educac1on, etc.. ello lo situa. en el canipo de lri. 



filo•ofia. como un c:ampo de re+lexion ante las pract1cai:: 

•ocial•• y en e•p•ciAl la que subyace en la pedagogia via la 

docencia. En e•te eJerc1c10 intelectual de tesis no podemos 

soslayar un eJercu:10 +ilosot=ico del mismo, en cuanto a que li\ 

educac1on que imparte un docente no se encuentt·a desligado de 

•l lo, este caracter no subsume el aspecto pedagogico del 

mt•mo, •ino por el contt·ario se integra en la c.omprens1on de 

la practica docente como uno de los campos de la pedagogia 

analizada desde la rac1onal1dad que prevalece en los 

conoc1miento5 que debe poseer y aportar en su misma practica, 

ya que en esta podemos encontrar lo pedagog1co del docente en 

cuanto +armador de suJetcs en tanto ahi se generen 

di11continuidades <rupturas que vayan eliminando la 'forma 

pasiva del conocer por parte de los estudiantes y del docente 

mismo> o continuidades en el conoc1m1ento. 

Todo lo anter 1or perm1 te Jugar un poco con el proceso 

~ormativo del aocente y el que se puede adquirir a través de 

su practica. Al a5pec:to que Je hemos dado mayor importancia es 

al ~e resigni~1car al carécter 1ncelectual que puede poseer e! 

trabaJo docente versus el trabaJo ~isico (no negamos que en 

este exista un grado especial de intelectualidad, pero lo 

predominante es el eJerc1c10 mec~nico característico de 

ciertos tipos de labores que r·eal1za el hombre). H.:.blamos de 

un caracter intelectual cuando eJ docente asume en su pr·act1ca 

una re.flei.n on constante sobt"e l deas. conceptos, t·eal 1 daoi::i-:;. 

1 .¡ etc. 
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Lo que se busca es reacatar esos elementos que le 

pertenecen y que debe de aorop1arse tales como el 

conocim1ento, las ideas. la comun1cacion y la reflexión, que 

aparecen y a-flot·an en la priact1ca docente, elementos que se 

comprenden al hacer una historicidad del devenir de la razon 

como parte del hombre que legitima 

social. 

el conocim1ento y al ser 

Por ello es que dentro del trabaJo de tesis hemos 

matizado en sus dos primeros capitules el problema central de 

la racionalidad. s1 bien el planteamiento parece un tanto 

+1loso+1co e h1stór1co. considero que el cuest1onam1ento me 

reportó una necesidad en tanto que dnr1.<1 cuenta de una 

realidad social en •l que el docente no puede evadirse en su 

aspecto pedagog1co, apuntando e 1 ncrustando alguncis 1 C?eas al 

interior de estos capítulos sobre su impltcacion en ~l trabajo 

docente. Para ello estamos hablando de un traDaJo ooc:ente s1 

bien •bstracto conc:1b1endo las -formas oel 1·azonam1ento en 

virtud de una rac1onal1dad e:·nstente en un momentn dado. pilra 

despues concretizar que la practica ciacente debe man1 +est.arsl,;' 

como todo un eJercicio de constante cambio v siempre en pro de 

su desarrollo intelec:tual. pr-1nc1pa1mente en el nivel sUJJt-r101-

de nuestra educac1on no descartando alguna$ 1oea5 ae .;.n.:111s1s 

para los otros niveles, conver·giendo pr:u-a el lo en l~ no 

modelizacion y en el replanteamiento cr1t1cc tanto de lo 

que se le plantea como de sus propios alcances. 



C A P I T U L O I. 

EPOCA MODERNA Y CUNFRONTACXON DE LA 

RAZON CIENTXFiCA. 

1.1. RELACION SUJETO-RAZON CIENflFICA. 

1.2. RACIONALIDAD CIENTIFICA COMO CONSTRUCClON DE LA 

REALIDAD 151GLO xv111-x1x1. 

1.;;. RAZON HEGEMONICA: SINON!MO DE UN F'ENSAMlENTO 

CAF'lfALISlA. 
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I- EPOCA MODERNA y CUNFRUNrACLON u~ LA 

AJ norJ:onte que tJene muchos caminos 
para llegar \·· no soJo uno. 

~s mu~ comun que para abor·dar cr1t1camente una pr0Dlemat1ca 

se recurra. para su meJor comprens1on. aJ. estudio de SLl 

htstor1c1dao. 

L..os altJores de la soc.:1eaacl modernn genet·an diversos eJes de 

anal1s1s que nos ayudan para ir· hilvanando una serte de 

respuestas a los actos que se presentan hoy en dia, alud1re a 

cont1nuac1on a uno de estos: la rac1onal1dad. Considero a esta 

como uno de 1os puntos de partida para el an~J1s1s de la sociedad 

moderna. ya que nos permite entender. una determinada log1ca y 

por tanto una ~orma de ra=onam1ento. ~uyos proced1m1entos 

inteloctuales pueden dat· cuenta del oom1nto mismo dP- l.:i. realidad~ 

de las cosas v de los compor-t.:1m1entos tlllmanos. 

Hablar de la rac1onal1oad me permite tener un ct·1ter10 

obJet1vo <no obstante el grado de st•bJet1v1d.:1d al momento de 

cons1der-ar.loJ se ha venido gestando a tt«o~ves del 

desarrollo h1stor1co y que nos avL1da a Pnt·Pnder los 01tet·entes 

procesos ra.c1ona.les y aJ.gunos qLo} han s1dn carac:ter1;::ados por 



ell~ como irracionales.' ~J conceptu de t·acicmcdldc:\d se 

mani<fiesta en t·elacion il RM.Jchas act1v1dades que realiza el 

hombre \pol1t1ca. ciencia. etc.J tanto de ~ines intencionales, 

pre~1J•dos 1nd1v1dual y socialmente, como de +1nes que se van 

realizando sin Llna ,-e.flex1on colectiva.' 

En termines de la racionalidad, el hombre encuentra su 

mejor vi.a de rela.cion con el mundo de la ciencia, es decir. a 

traves de el la .los suJetos cognoscentes man1f1estan una +orma 

de proceder en la enpl1cac1on de la naturaleza y los procesos 

sociales. si los hombres hacen la historia y es escrita por 

ellos. afirmemos tamb1en que l~ ciencia ha sido producto del 

trabajo del hombre, la raciona.lidad c1entiT1c.:a emanada de ello 

ha permitido cambios de pensamiento que posibilitan las 

construcciones de d1~erentes realidades. Pero ne olvidemos que 

son construcc1ones, porque desde Lma optica dialectica existen 

realidades que son independientes de la voluntad de los 

sL\j•tos o de su conc1enc ia sobre el las. 

1 Cuando se habla desae 1..tn punto de vista c1enti+ic1sta se 
señala un pensamiento irracional cuanao este no comparte los 
pArametros inherentes a la ciencia. sin embargo consideramos 
que pueden haber actividades no racionales por no consic:l~t·ar 
los irracionales. pero que tienen un sentido en sL1 

realizaciom por ejemplo~ los d1Ter-entes 0Tic:1os y actividades 
que tanto en ;:onas urbanas como en zonas rur·alec;; nan 
permanec1ao en Terma ti-adicional <nos 1·eTer1mos al m1..tndo 
occ1denta.1J pero que tienen. sin embargo. en ~sos tl\g~r·es. 

CTr. Sanen~= Vazque:=, H. F1loso.,:1a de le11 __ gt·.::n:1~. t.d. 
Grijalbo. Mea1r:o 1~81J, p. S2. Aq1..11 el a.L1tor- considera ~ la 
praxis intencional como la re-flexion del suJeto entorno a un 
proceso practico sobt·P un ObJeto que tiende a su 
trans.formación, y el producto no es m.:.s que la lntenc1on y;:. 
reali~ada en contraposic1on ~ l1na practica sin intenc1on, que 
no es refle>:1va a -f~nes. 



Hablar de una ra:on científica en el mundo moderno, es 

seiialar precisamente los avances de la c1enc1a y sus 

consecL1enc1as para constitL11r una de las -formas del 

pensamiento en los suJetos. 

Es en la modernidad cuando la ciencia alcanza la cúspide 

y aeJa atras al mundo mítico. <sin embargo no debemos soslayar 

la permanenc1.:i. del mito. sobr·e todo en nuestras soc ieaades 

latinoamericanas donde la .fe y la trad1cion es parte 

-fundamental de vida de estas comunidades). E:.s entonces el 

hombre quien se aventura al conoc1m1ento, ya no espera la 

respuesta de otro ser mas poderoso para e:-:pl icaree los 

mov1m1entos naturales y sociales. Bas1camente la ~poca modet·na 

comienza con la trang1cion del -feudalismo a1 c:ap1talismo, 

donde se deJa la razón sustentada por Dios parci depos1tarl.:i. 

con Fe en la ciencia y en el progreso, de ahi que los 

elementos que constituyen esta trans1c1on. son entre otros; 

los descubrimientos territor1~les. 1a colon1.::ac:1on. el 

comercio. los avances de la c1enc1a, etc. 

redo lo anterior pone oe mc.n1t-1esto n Lln se1· dina.mico en 

mate1·1a cienti-f1ca y ~iloso~1c~, tanto en la practica como en 

la teorici que sirve oe base, pa1·a pensar los cambios habidos 

en los d1-ferentes paises; y, por· cons1gu1ente.. entonder li> 

racionalidad que sL1byac:e en los procesos de pensamiento de lo~ 

suJetos que plantean dichas teorías entendidas como un dialogo 

y una con+rontac1on con lo real. 
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En este capitulo se intenta hacer una sintes1s del 

desarrollo de la razon c1enti'f1ca. Su importancia estriba en 

proponer un marco re-ferenc1al de ana11sis, para que el docente 

interprete y comprenda el devenu· del conoc1m1ento que ahora 

tiene que enf-rentar, pues las representaciones de la ciencia 

puede ser un obstaculo m15mo, para el desarrollo del intelecto 

del docente. 

1.1. RELACION1 SUJETO - RAZON CIENTIFICA. 

Cons1e1eramos y anteponemos a la ra.:::on como la capacidac 

natural del hombre para llevar a cabo una re~lex1on sobre su 

rei11l1di11d social y natural, ya que a traves de la historia de 

1• razon así como ha sido considerada estandar para la 

elaboración teórica y práctica del conocimiento <por eJemplo: 

Descartes y el propio Hegel) tamb1en ha tenido sus momentos de 

crisis, porque se le ha colocado en un estado pedestal l por 

ejemplo: la razon tecnica que deviene del mundo capitalista > 

que excluye otras 'formas de pensamiento. 

En este apartado tratamos de especi+icar- que la tarea 

b.tsica en la invest1gacion social es encontrat· las dií-erentes 

relaciones existentes entre los hombres daoas por las 

practicas que real1~an, siendo el '' ObJeto comun de todas las 

ciencias llamad~s humanas y sociales el ser- social; todas 

ellas quieren dar razon a la zona o reg1on del ser social que 

ll 



como ObJeto tienen''. 3 

De esta manera. el ser social, o sujeto, estudia Jo 

social mant-Festandose el como parte de su obJeto y hacedo1· de 

su propia h1stor1a, a traves de una investigac1on social que 

precise los cambios en el conoc1m1ento dados po¡· el hombre, 

que esta logica de pensamiento en el amb1to de lo social 

empieza a tener sus d1.ferenciag específicas con respecto a una 

razón c1entíT1ca predom1nante basicamente en las c1enc1as 

naturales. Cuando estas subsumen el que hacer del investigador 

social anteponiendo sus catego1·1as de anAl1s1s, su trabc;)JO, 

sera disminuido puesto que la sociedad se concib1ra como una 

estructura ya dada a la cual hay qu~ encontrar una r·espuesta. 

La c1enc1a social tiene que abrirse campo, ya que un 

-fenomeno social puede observarse y analizarse desde d1+erentec; 

perspectivas teor1cas .• de ahi que man1-fieste Zemelman: la 

estrLlctura de la racionalidad se puede complicar y a.mpl icir. oe 

conformidad con la compleJidad y ampliac1on de las estructuras 

soc1a1es y Cle los espacios desde los cuales la pt"axi;c; puede 

intervenir sobre la realidad social".' 

De tal manera que lo +undamental en toda racionalidad es la 

comprension que se tiene de la t·elac1on suJo-to-t·ealidao, en 

tanto esta compromete ~1 suJeto con un tipo de practica y un 

Bautista, Juan J. ''Realidad, practica social y 
constt·ucc.ion del conocim1ento: en torno del problema del 
c:omprom1so intelectual" en í-i'.evista Me><icana de Soc1ología, 
M~x1co, 1/87 U.N.A.M., p.40. 

lemelman, Hugo. El uso critico de la Teoría. ~d. Colmex, 
Mexico 1987, p. 193. 
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pensamiento que sustente esa pract1ca. 5 

La ra:on c1enti~1ca viene a representar a lo largo de la 

ti1stor1a la acL1mulac1on sistemat1ca del conoc1m1ento con la 

que se ex.pi 1c1ta en el sujeto un saber determinado. donde lo= 

contenidos teorices de la c1enc1a permitan ser la base que 

potenciara a la problemat1zac1ón de los hecnos 1·eales. ;:;1 la 

razon tiene apertura a nuevas realidades la racionalidad 

adqu11·1ra nuevas sign1f1c~c1ones.• 

Centrar nuestra d1sc:us1on del suJeto en torno a la epoca 

moderna, es preg1..•ntarse que ha hecho para set· d1-ferente con 

respecto a las demas épocas. Una caracter1st1ca esencial que 

se presenta en esta é'poca es que el ser adquiere coni::1encia de 

su razon. deJando a un lado la razon emanada por otro ser 

supremo <Uios), deJando en su lugar a la ciencia como 

actividad que va a leg1t1mar y regular los productos en todos 

1os amb1tos en donde se deser.vL1elva el hombre. No envano se na 

desarrollado un tipo de pensamiento cali~icado de cientific:o y 

que se impregna en el campo de lo social, como s1 este 

• En lo sucesivo señalaremos caracterist1cas esenciales 
que van de-finiendo el trabajo mismo del docente 
espec1+1camente de las ~reas de las ciencias scc1ale~. y~ que 
en est.!\n lo real es apehendido al ser interpretado. no e>:1ste 
un~ realidad man1+iesta inmediat~. lista para ser incot-Dor·ada 
por el suJeto, de ahí que el docente tiene que prop1i.:1ar· el 
rodeo y el an~l1s1s del +enomeno snc1a1 en CL1est1on. 

Crt-. Braunste1n hl. et al. 1-·s1co1091a: 1drio1r.•g1-ª~ 
ciencia~ Ed. Siglo x,.;1, Me>:1co l\Jl8.::. .• El autot· en su primer 
capitulo, ..:.Como constr·uye un.o\ t:1enc1a·,.•, menciona dos 
conceptos importantes que debemoG ,jes tacar·. c.:omo snn: 1 a 
cont1nu1dad v la disconttnLtidad. en el pr1meto se ev1denc1~ la 
estructura de conoi::1m1ento bañado en un mundo aparente y 
sensible y en el•sequndo r< ese t·omp1m1Pnto de lo ccint1nL1.-i, 



adm1t1era una sola respuesta a la compleJldad con la cual se 

desarrollan las sociedades. 

En el cur~o del desarrollo ae toda investigacion social 

aparecen dos problemas fundamentales: primero. el encontrarse 

el suJeto inmerso en una estrL1ctura teórica determinada en la 

que inevitablemente se impregna de ese pensamiento y segundo, 

Ja +orm.:i en que el SLIJeto trata de responder a Ltna 

prob1em~t1ca socia! traspasando los esquemas ~!anteados por la 

teoria dominante o bien de esa estructura teor1ca de l~ CL1~I 

se ha impregnado el sLueto y que subyace una rri=on 1.:1entit-ic.:-.. 

En el primer caso. ante la diver51dad dP pensamient~. 

existe la ra:on cienti-fica dominante- 1el pOSltl./151nOJ 

perspectiva que ha pos1bil1tado una cones1on con el sistema 

social existente (el capitalismo) y ha marcc;do toda un::1 

trad1c1on en el pensamiento cientif1co a la qLIQ baroan1 ha 

llamado "racionalidad cl~s1ca", esta sostiene amplios l?SQLtemas 

racionales abstractos. rigidos rti!lacic.naow!> co11 J.o~ 

campos de! 

mani'f iesta 

saber. E~ la lOgica de oensam1ento que 

dentro de las leyes naturales, e"" decir, 

invariantes y perennes. Por ello. el modelo de l.:. ra&!.1n que ha 

pregonado es el de aquella qL1e tienda a l~ armon1a absolut~ 

del cosmos, a la cont1nuidad, al orden y, 61 rni~mo tiemp~. 

como norma d1sciplinar1a natural de Ja mente. 

''Un rasgo esencial de la racionalidad tradicional ~ue l~ 

tendP.nc1a a inscr1bu- la investigac.ivro sobre el -fondo de un.:; 

¡q 



escena intelectual en que para cada pregunta esta predispuesta 

•iMtrica.mente la respuestaº." 

El segundo problema y que puede considerarse como un 

cambio en la perspectiva epistemolog1c:a.. depende de la 

relacion e><1stente que af't-onte e1 suJeto con el -fenomeno y el 

medio con el cua.l hace contacto con este ultimo es vía el 

trabaJo. Aquí se man1~1esta la con~rontac1on existente entre 

la rac1onal1dad de los suJetos (subJetiva> y la racionalidad 

imperante en la d1namica soc1a1. 

El trabajo es indudablemente el medio por el cual el 

hombt·e se realiza, no solo porque desatTolla un proceso de 

construccion alrededor de la naturaleza, o bien de la 

ObJet1v1dad e>:t.erna a el, sino por el desarrollo cogn1t1vo que 

se presenta en el amb1to de la subJet1vidad. ambos procesos 

estan íntimamente ligados en todo momento, podemos decir 

entonces, que la h1stor1a del hombre, es la h1st.or1a de la 

relac1on entre el hombre y la naturale:a mediados por el 

pero tamb1en las -formas de 1·e1acion que los 

d1-ferentes hombres mani+iestan en su propio trabaJo. tanto en 

el aspecto de organ1zac1on como en los cambios y mov1m1entos 

que se generen al interior de la sociedad. 

iJe ahí que, el tr-~baJo soc1dl e$ +undamontal sólo como 

categoria de la med1ac1on entro la natur-ale:a DbJetiva v la 

Gargan1, Aldo, et a!. La cr1s1s de l~ rAzon. =d. b1glo 
XXI. Mé~:ico 19BO,·p.16. 
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subJet1va".• U1cho de otra manera 1a naturaleza se constituye 

y es -formada por los re5ultados del trabaJO social. El qu• 

hacer del c1entí+1co sc1c1a1 tiene sentido en la medida en que 

a traves de su traba.Jo tiene la -finaliaad Cle construir 

d1st1ntas -formas de vida. t::l análisis soc1.aJ que se haga en un 

momento dado es el producto del tt·abiaJo intelectual del suJeto 

que 1nteract~a y se relaciona con su entorno soc1a1.• 

"La conducta intelectual en los termines del estilo 

constr-uctiv1sta del recurso a l.a accion, ae la conTorm1dad aJ. 

obJet.ivo. anula aquella d1stanc1~ que Ja tradic1on cJés1ca 

hab1a puesto entre el saber y J.as actividades de Jos hombres y 

vuelven a poner la racionai1dad, baJO una nueva +orma. en 

contacto con las practicas de la conducta i ntelectu=tl humana. 

La disoluc1on de las ~armas Jer~rqu1cas y del orden absoluto 

de las verdades. propias de la racionalidad clásica. pasa por 

este acercamiento del saber desde un plano elevado y sublime 

al de las actividades intelectuales de los hombres que son 

Habermas, Jurgen. Conoc1m1ento e lnteres. ~d. laurus, 
Madrid 1989, p. 37 

C~r. Agnes Hel1er. Soc1ologia de la vida cotidian~. Ed. 
Península. 3ªed •• Barcelona J99J. En est~ obr~ Ja ~utora 

categor iza al trabaJO en dos 'facetas; LABOP.. como aquel que se 
hace rut1nar1amente. pero que no tt"asc1ende gener1camF.ntE> 
que por lo tanto queda como una expresi On c:ot 1 diana en 
cont.rapos1c1on al WORh. que son act1v1dades QLte re~lizan lo~ 
sLuetos (•:1enc1~. ar-te y i 11ot..ot-iaJ y· que llegan a se1 
c;:iener 1cas. pues trasciende no solo l nd1v1dual sin•.• 
socialmente. El docente (sobre todo en niveles superior•sJ 
ante su traba.Jo por la ~uncion v carac:terist1cas que tiene, su 
act1v1dad puede ser gener·ic:a, no obstante la burocraciei 
existente en nuestra sociedad ha hecho que el docente se 
conv1e-rta en un operario de csu quehacer en tal -forma que su 
act1v1d~C1 no tengci importancia. 
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especificadas por los proced1m1entos ~-rectivos y por las 

circunstancias a traves de las cuales Jas ~ormas del saber son 

practicas, construidas y v1vidas••. 1º 

SuJeto y razon c1ent1fica est~n unidos en el amb1to de la 

contradice ion, en la innovacion, en el constante 

cuestionamiento d•l mundo haciendo re+:erenc1a con ello a· los 

diferentes niveles de realidad <lo polit1co, científico, 

ideoldg1co, etc.) ya que en la practica ven la vJda cot1d1ana 

es donde se concretiza el trabaJo reflexivo ftloso~1co y 

c1enti+.tco. 
11 

Los grandes c1entiftcos y todo aquel intelectual, son 

ante todo, st.uetos sociales, cuya tarea sintetiza al trabajo 

como real1zac1on de las facultades tanto +isicas como 

intelectuales. "Un SUJE?to social en sentido estricto, no llega 

a la autoconc:ienc1a ni.:ls que cuando en su produccion entiende 

el trabaJo como acto de autoprodL1cc1on en toda la especie 

humana y se sabe eJ mismo proauc100 por el trabaJo de toda la 

historia universal anterior". •:t 

Un suJeto ha real izado un trabaJo 1ntelec:tl.lal en el 

momento de dar la respuesta a una serie de 1nt12rrogantes qLu? 

10 Gargani~ Al do. et. al., Opus cit., p •. H 

u CTr·. Zeme!man 0 H. Precisa 
éstos niveles de re~l1dad es Ja 
para espec1+icar al problema 

qL1e la -func1on qu~ t.ienen 
articulación de los procesos 

que interesa investigar. opus 
cit., p. 96. 

•::t Habermas, Jurgen. üous cit. p.49 
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van confot·mando t.oda una problemática. Aqui quisiera poner de 

manifiesto al docente como un sujeto potencial qua tiene •n su 

pr~ctica social una riqueza inmeJor·able para recrear el 

pensamiento. para encontrar·se y con~rontar con los autores 

<c1ent1-f1cos 

nvestigaciones 

sociales>,con 

recientes~ 

sus 

c.:on los 

contemporáneos, 

alumnos, con 

con 

las 

autoridi1d1r11, etc., por •&to mi•mo. la continuidad en los 

procesos racionales pueden convertirse en discontinuidades en 

la practica cot1d1ana del quehacer docente. 

Esta riqueza sobre el conocim1ento se hace presente sobre 

todo cuando contextualizamos al hombre particular y concreto. 

dentro de las contingencias y circunstancias de su existir 

determinado. 

El siguiente apartado,tiene la intencion de plasmar y 

percibir algunos teorices que desde su optica han presentado a 

la razon como aquella que permite entender el devenir de l~ 

historia y el pensamiento, concediendonos la base teorica que 

nos permite realizar estudios sobre el 

desenvolvimiento de la razón hoy en día. En este caso nos 

permite sumergirnos en las raises mism"~ d~l problema de la 

razon y de la r·ac1onal1dad mas tarde c:on Ma.~ tiJebe1· en e ... mlmdo 

moderr10. ya que los autor·es subs1gu1entes e>:presan de una u 

otra manera los caminos e implicaciones que tiene el trayec:to 

de la modernidad sobre todo en el campo de la ciencia social. 
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1.2 LA RACIONALIDAD CIENTIFICA COMO CONSTRUCCION DE 

LA REALIDAD (Siglo• XVIII-XIX). 

S• ha destacado cómo la razón c1entifica como lógica 

pensamiento. puede polem1 ;::ar se desde el 

..amanto en como concibe al Sil.Ueto. El espacio de d1mens1on que 

se vierte y anal1~a en este apartado es precisamente como se 

v~n conformando históricamente las diversas pos1c1ones en 

torno a la problemat1ca de la ra;::On c1enti+1ca. 

El mundo moderno ve nacer d1f-erentes pensadores en vias 

de su expl1cac1on (de la razon> y aprop1ac1on dadas por el 

conoc1miento que •mana tanto de los cientí~1co9 naturales como 

de los sociales. en tanto respuesta a un .pensamiento 

impracticable, eatát1co, producto del periodo feudal~ puesto 

que no daba cuenta de una realidad que pudiera ser 

experimentada y comprobada en lo empírico, es decir, ahora la 

tarea del hombre se va encaminada pot· el empeño en lograr 

dominar- su nati.1raleza y s\.1 mundo a traves de la 1mplicacion de 

nuevos métodos. Es el conocim1ento autonomo e independiente de 

las atad\.lras de lo sobrenatural, la primera ca.ractcrist1ca de 

esta época. 

Un primer eJemplo de este es.pir1tu que se destaca es Rene 

De•cartes (aun cuando los descubr1m1entos en l.:i.s c.1enc.1a: 

naturales estaban consol1d~ndose 

Newton, t<epler .• etc., y por lo tanto 1mplant.ando un modo 

especifico de razonar en los suJetosi. en el perc1b1mo~. desde 
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el primer instante de su discL,rso, la preocupacion por el bL.ten 

sentido. ya que es la meJor· repartida del mundo, a+:irmaindo con 

ello que todos los hombres tenemos la capacidad de utilizar 

nuestr~ razon dependiendo del camino en que nos encontremos. 

Se otorga Lm cn:!dito +undamental al pensamiento. al intelecto. 

La razon es vista por Descartes como el eJe central de todo 

pen&am1ento y esto se reTleJa en el momento de negar a través 

de la duda todo el tlagaJe cultural comun eio.stente., as:i como 

lo alcanzado por las ciencias, en particular las +iloso+1cas, 

puesto que estas no nos remiten a algo evident~ y verdadero. 

Oue tan di*icil es la construcc1on de un obJeto en el que 

se mezclan l•& diferentes opiniones. despoJarte de estas es 

podet· trao:.ar tu propio caminol' utilizando la her1·amient~ 

bésica del pensamiento que es la razon. 

"Mis designios no han sido nunca otros que tratar de 

re+ormar mis propios pensamientos y edi-f-1car soore t.•n terreno 

que me pertenece a m1 solo", 13 su bL1squeda t lene como +in 

mismo un método para poder pensar <dado sus cuatro ramosas 

reglas>, pet·o que él mismo advierte no es para todos. por .lo 

que su enseñanza esta no en et método mismo, sino en la ~arma 

Descartes. RP.ne. !;L_~1scurso del metodo. ~et. E.:spasa 
Calpe, Mexico 1989. p. 37. ~n la segunda parte de 01cno libro 
se enuncian las reglas mas generales : a) No recibir· Jamils 
nada por· verdadero que no conociera serlo evidentemente. bJ 
dividir cada una de las d1~icultades que examinara en tantas 
partes como se pudiera y -ruera requerido para meJor 
t·esolverlas. c> Conducit· mis pensamientos en orden, de los 
obJetos m~s simples a los mas compleJos, d> hacer por· doquier 
enumer~ciones tan compleJas y revisiones tan generales que 
estLtviera segu1·0 de no haber omitido nada. 
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et. h•ber llegado a el. Descartes es considerado por ello mismo 

como el indac•dor d• una trad1ciOn racional1sta en donde, 

desde el punto de vista ep1stemológ1co, pone en el suJe~o en 

la e1aborac1on del conoc1m1ento. "L.;on el rac1onal1smo moderno 

.. invertiran lo& papeles: el yo <la subJet1v1dad> pasara a 

••r el único suJeto (concentrara todo el papel de la 

austanci•> y l•• ca•••· los obJetos, es decir, dependientes y 

constituido& en au objetividad, por el suJeto". 1
• 

El hombre constitu1rd un nuevo mundo guiado por la razon, 

dado que el precedente~ se suponia que no había sido elaborado 

por él y por consiguiente se tenia la desigualdad y las 

guerra• m•d1avales como factor-es que merman la capacidad del 

sujeto para dirigir su mundo. Si se construye lo nuevo hay Que 

deatruir lo viejo, hay que negar todo aquel lo que nos rodea, 

que nos rue dada y elaborado por otros, hay que aventurarse a 

tener una nueva conciencia. 

"Tal es lo que prepara Descartes: puesta la realidad 

entre parentes1s se inicia su rec:onstruc:c:ion, como s1 naoa 

estuviese hecho, como si todo tuviese que ser sacado de la 

nada, nada que es ahora un pu1·0 ~uturo~ un~ 

posibilidad". 1
• 

Parlsi, l·Hberto. Raises clásicas de la +-tloso+:ia 
contemporánea. Ed. ANUIES, Mexico 1977. p. 41. 

Zea. Leopoldo. Introducción a la Filoso+:ia. Ed. UNAM. 
Max1co 1980~ p. 21~ 
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Ve~c~rtes, con sus planteamientos~ pone al suJeto en el 

centro de la tierra y en el ámb1to d• la ciencia. Es al m1•mo 

tiempo un puente eficaz. ~ntece9or inmediato de las ideas QUe 

se g~staron en el periodo de la 1lustracion. Este periodo es 

el espacio histor1co ciue en gran mechda de-fine <no es el l.mico 

rubro para entender el problema de la modernidad> el 

pensamiento, el quehacer cient{fico y las políticas de lo& 

suJetos hasta nuestro dias. t:s el espacio donde se acuña la 

derrota del +eudal y se insc:r·1be el moce!o cap1t.al1sta en 

todos los niveles en que el hombre se desenvuelve. lLu~l es el 

pensamiento que Vi\ definiendo este movimiento'.'• bBsic:amente 

podemos englobar tres elementos -fundamentales Que permiten 

señalar el nuevo giro en torno a la mentalidad de los ~uJetos: 

a> El pensamiento economic:o como esencial de J.;1. ri?ozon; 

b) El desarrollo del individuo y de la ciencia. y por· 

último; 

c> La libertad como eMpres1on de este movimiento. 

La Revolt.tcion 1-rancesa en el acto donde 

los postulados antes mencionados y se pone 

conc:ret1zan 

la luz el 

problema de la r•zon como Lln elemento con el cual el hombre 

asume su propio camino, el 1m1nAndo para el .lo el ropaJe del. 

dom1n10 medieval. Se requ1er·e pues. de un orden racional 

llevado a cabo por el proceso del conoc1m1entc y deJ ractor 

econom1co. "Los tranceses de este periodo interpretaron la 

real1zacion de la razon como l1berac10n de la industria. ~l 
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proceso economico aparee: ia como el Tundamento de la razon". •• 

L..•• revolL1ciones solo son enpl 1cables. pero una vez que 

hAn pasado. Nlmca lo son en SL1 momento. Una t·evolucton es 

lograr cambiar el r·umbo de los t=enomenos. y por· eso el alcance 

de la kevoluc1on Francesa. Esta revoluc1on no es +ortuita, hoy 

la interpretamos como un +enomeno compleJo, como resultado de 

d1st1nt.as manifestaciones y vectores: la revoluc1on 

industrial. la independencia de los Estados Un1dos, el 

surgimiento de la dtvis1on ele poderes. la acelerac1on de un 

comercio concentrado en pocas manos, etc. ~ero. esencialmente 

la revolucion francesa encuentra su fundamento en la 

ilustrac1on: nuev~ representativa de la razon, el logro de 

esta culmina con la declaración de los derechos del hombre y 

" del ciudadano. 

Es la realidad la que tiene que adherirse al pensamiento 

y no este a una realidad eqLlivocada. habría que crear un nuevo 

orden de e>eistenc1a. "Por lo tanto la realidad no razonable 

tiene que ser al ter·ada hasta que llegue a con-Formarse con la 

Marcuse, Herbert. wazón y revoluc1on~ Ed. Al1an~a. 

Madrid 1984, p. 10. 

'"En el año de 1989, se han cumplido 2(H) años de dicha 
revolución en el que se volteaba a ver que paso en ese momento 
histor1c:o. La proyecc1on ele esa revoluc1on ha repercutido 
hasta nuestros días, pue!:Jto que se han res1gn1+1cado los 
valores humanos atropellados por los sistemas totalit.;.r·1os, 
tal es el caso de los cambios e>:tstentes en la ELiropa de} 
Este. Los otros paises socialistas no pueden neg.:w la 
in.fluencia y el empuJe que el mundo occidental tiene sobre 
ellos a través de su~ proyectos econom1cos que estan llevando 
a cabo en todos los ordenes soc1al1stas con el a+an de 
modernizar sus propias politicas tanto 1ntet·1os como e~ter1c1·. 



ra;:on. ~n ~l presente caso~ es necesario reorganizar el orden 

socia.1 existente. establecer· .la libre competanciil, hac•r que 

todos tengan 1guales derechos ante la .ley, etc".•• 

Tanto el c:1specto individuill como el desarrollo economice 

asi como las yarantias mencionad•& para el nuevo orden, solo 

puede presentarse dando ~n~asis el concepto de la libertad. el 

estandard que va a posibilitar las aspiraciones individuales 

con el desarrollo historico obJet1vo de la sociedad. qu1er1es 

pos1b1litan esta eKplicacion sera la ilustracion alemana, 

espec1~1camente con Hegel. 

Hemos mencionado a la ra;:on como si t-L1era la panacea en 

el desarrollo de las c1enc1as, pero no debemos olvidar que 

parale.lamente existen otros supuestos ep1steomológicos QLle van 

cobrando fuerza e incluso <como menc1onabamos a.l Pr1nc1p1cd 

llegan a tener el caracter de hegemOnicos. como +ormas de 

proceder en el pensamiento. 

emp ir 1sta que 

pos1t1v1sta. 

posib1l1ta m~s 

Me re~iero a la tradic1on 

adelante toda una 1og1c:;i. 

Los representantes de esta trad1c1on srn1 .los 1ngle:e;.: 

Hume, Locl~e y Bacon. así como tamb1~n los ~t·anceses. D1aerot y 

Condorcet. Aún cuando tienen sus d1+erenc1a:.. co1nc1den t?n 

a-firmar que todo conoc1m1ento procede de la e~~perienc:1a. de 

las sensaciones, de la practica -en el sentido mas llano de la 

MarcL•se, Hei-bert. Opus cit. p. 12 
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palabr·a · como -t-undamental- para la ciencia la 

experimentacion. E&te es un orcen dis:tinto de pensamiento,. 

algo que no emana sola del suJeto mismo. Es la d1nam1c:~ del 

mov1m1ento <::.ociC\l 10 que rebasa l.3 intencionalidad de los 

1nd1v1duos ·y caracteriza en t-orma importante sus respectivos 

ra:onam1entos, ello eNpl1ca la contr·apos1c:1orl entre eJ mundo 

ingles y -frances con el ~laman, dado que las caracterís~1cas 

soc:10-historicas son propiamente cat-erentes. t--'or un liaoo se 

leg1t1ma el conoc1m1ento traves de la e>:perienc:1a de los 

1ndiv1duos. pero por otro se busca en el pensamiento el orden 

racional universal. 

La -f1losofía alemana abogaba por Lln pr1nc1::i10 racional 

universal que pudiera evitar los antagonismos e~1sten~es~ 1 ' 

mientras que el emp1t"1smo ingltos denott:1b~ .l.a unidad rc...:.1cinal 

en los h:Ab1tos y c:on-fl1ctos ind1v1dua1es. por· lo tanto la 

razon no tiene pr1ne1p1os universales. L1ert~. per·o por Qtro 

lado Kant se~ala en c:ontrapos1c1on a los emp1r1stas. las 

-formas l.tn1versales que organi=an los datos rnult1ples 

sum1n1strados por los sentidos: pu1· un~ par·te tenemos las 

~armas de la intu1c1on (espacio y t1empo> y por· otra oarte las 

-formas del entendimiento <catcgor·1as como: unidad, 1·eal1dad. 

sustancia. causalidad. etc.1. 

é.se pr1nc1p10 univet·sal e:- dado por et concepto de 
ra:on y~ que este es el elemento de realizac1on del esp1r1tl.1. 
en donde la real1d~d con un orcen ra~1onal co1ncid1ra c:on el 
pensamiento, Marcuse señala que para Hegel el concepto 
-fundamental en su r11oso-fia es el de ra::on. ademas el 
pensamiento ~1Joso-f1co se agota en este concepto. que la 
n1stor1a tiene que ver con la ra~on v que el estado es su 
re.:i.l1~¿1,::10n. Marcuse. H. QQ!,!..§._C_1o..!.!..~ p. 11. 
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"Lo que Kant trata e• de que la e>:per1encia tome cuerpo~ 

e& decir, que la hagamos conciente. t<,ant llama la mds altit 

sinte'!Sis, la percepcion trascendental, es el percatarse del yo 

pienso que acompaña toda e>1periencia".• 

El yo pen•ante de t<:ant se reconoce en 1 a continuidad de 

las experiencias, lo cual va desan·ollando progresivamente esa 

conciencia trascendental, producto cel material recibido pot· 

el mundo e>:ter1or tobjeto> y es captado por las +ormas del 

esp1ritu. Todo lo que este .ft..\era de estas +:armas lintuic:.1ón y 

entend1m1ento> seran partes de aquello que el hombre no puede 

conocer. 

"El obJeto como materia organizada -algo distinto a la 

mera cosa dada de la percepc10n empir1~ta-~ tanto como el 

suJeto entendido como estructurador conceptual que en cuanto 

tal constituye al propio objeto, -no la mera -formalidad 

racionalista- adquieren c:n:istenc1a en la síntesis de la 

e>:perienc1a".u ~n esta canJunc1on entre la e>:per1encia v los 

pr1nc1pios es lo que va a construir la razon en ~:.ant .. 

Lo más importante er1 ello es la critica Y el uso cr·itico 

QLte hace Kant sobre la razon poniendo en ev1denc1a tanto SLl~ 

limites y sus alcances en cuanto al conoc1m1ento que puede 

• MarcL1se. H. ~ •• p. ~ti. 

i;·1vadeo. Ana M¿u-1a. C.pist.~mpioqia y Política en t'ant. 
C:d. C..N.t::..P. Acatltrn. Me;:1co 198/~ p. 14tl. 



proveer. No en vano, su obra principal incluye las siguientes 

criticA• a la razón• Crítica de la razon pura, critica de la 

razdn pr~ctica y critica del Juicio. 

Es con hegel quien dar~ un nuevo giro al sentido de la 

razón y por ende en di+erente pensamiento en los suJetos y en 

l• concepción de lA historia. espacio en el cual se reconoce 

la resign1ricación de la ra~on. donde se realiza y se hace 

mani-fiesta, pues el t1ombre es un ser pensante y en todo lo 

humano existe un pensamiento. La vida de Hegel transcur·re en 

pleno periodo romántico en donde el idealismo aleman se 

caracteriza por 

problemas mismos. 

contemplar los problemas antes de los 

Alemania era un pa1s que tenía un atraso en relación con 

Francia, para la reAlizacion de cambios sociales y políticos 

de orden estructural. OeJa de sentir los problemas externos 

considerando que el mundo -fi loso+ico que el intelectual y 

educado Alema.n recreaba .• era lo verdadero y real. haciendo ae 

la ciencia, el arte y la -f1loso-fia aspectos que llenaban el 

alma del individuo, por lo tanto se impulsaba ei esp1r-1tu 

creador en contra de su incompetencia por resolver· los 

problemas sociales. l::.ste esp1ritL1 no es mas que la razonen 

movimiento. en los diferentes periodos de la historia. 

"Debemos buscar en la historJ.:< un +in ur11ver·~a.l. el ·t1n ._1 lt1mo 

del mundo, no un fin particular del espir1tu subJet1vo o del 

animo. Y debemos aprehender lo por la 1-azon. que no pL1ede pon<?t 

interes en rungun fin par·t1culat y finito, y 51 solo en eJ. t1n 
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absoluto ". 2' 

Por· lo anterior se ent1endf:.' que la t-1los0Tía de Hegel 

tenga como tarea esencial la de encontrar el metodo que 

explique el movimiento tanto ~ís1co como espiritual. Este 

m~todo es el dialect1co. que no surge con la identidad de las 

cosas, sino de la oposicion y contradicción eK1stente en 

ellas, por- lo tanto la tarea pr1mordiit.1 de la razon es 

precisamente el encontrar- la esencia de ese mov1m1ento o de la 

cosa misma, CO$a que en t'~ant na se establecia porque 

manifestaba su imposibilidad de conocer las " cosas en si " 

Es indudable encontrar en el pensamiento de Heqel a la 

razón con caracter trans+ormador y destr·uctor·, sobre 1 as 

estructuras objetivas. establecidas y dadas. E:.ste mecanismo d.;:o 

apropiac10n de lo real es +undamental si quiere reconc.1l1ar !a 

libe,-tad individual, dada por el espiritu subJet1vo hacia Llna 

comunidad mas racional dada por el espir1tu obJet1vo, el cual 

constituye el desarrollo de la sociedad de to mas pr1m1t1vo a 

lo mas compleJo~ de lo más n~tur~l a lo mas esp1r1tual." 

Hegel, George F. "Lecciones sobrP. -f1loso+1a de la 
historia Lln1versal'' en ~3ªm..1ento h1stor1c~~· 
~d. U.N.A.M.~ Mexico 198~. p. 43j. Comp1ladore~ Pilar Barroso 
et. a1. 

CTr·. Geo1·ge. t-r·1edman. La---±..L!..Q?..Qfi_ª--.Q_o! itlCi'l de la 
Escuela de ~ran~furt. ~d. ~.L.~ •• Me1:1c.o 1986. ~ar~ Psle autor· 
un""" dP las tareas +undi\ment.;1les de !os teorices de l¿:i, escuela 
de ~ran~+urt ~ue cr1t1car precisamente la pos1t1v1dad que 
llsgo a darse en Hegel en el momento de concebir a lO real 
c:omo r·ac1onal1dad y todo lo rac1ona1 conio real, ya que este 
pr1nc1p10 t.erCTnna automi\t1c.:1mente c:on el proceso de la 
histor1B y con la caracterist1ca bés1ca de la razon que es la 
ne~~t1va como Juic10 critico. Por lo tanto ex1stia ya L1na 
identidad en tanto SP. opQne a l~ negat1v1dad. Negar 
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El pensamiento marxista tiene gran trascendencia por· la 

sintes1s que logra realizar en torno a &a cnncepc1on h1storica 

del mundo, de la sociedad, del nombr·e v del c1)nc•cim1ento. La 

determinacion histor1ca ( tanto materJ.ai y d1aH•ctica ) el 

espacio y en el tiempo, +actores que estan incidiendo en 

el proceder de las acciones de los hombres, por lo tanto la 

razon que eman.:1 de Marx contraria v opone a su antecesor Hegel 

en el momento de no cons1der·ar-la Ltn1versa1. 2
• como hemos 

con los autores precedentes, lo mas 

importante en este trabQJO es destacar como va constituyendo 

Marx la relac1on SLtJeto-obJeto real, tal que pos1b1lite 

comprender qué tipo de pensamiento se- gener·a en el amb1to 

teórico como en la práctica social de los suJetos. 

Existe una premisa -Fundamental en todos los filóso+os y 

teorices de tendencia materialistas, pe>ro que se enratiza y 

particulariza en M•n: y es aquella de concebu- la e>:istenc1a 

de la real1aad obJet1v• aun stn el pensamiento, pet·o e1 

conocimiento de esta realidad no puede ex1st1r sin el 

constantemente sobre el proceso de la h1stor·1a v la ra::on. pp. 
53-54. 

Lo universal que se puede pensar en Mar'· i!.'$ el modo de 
refle>:tonar los problemas en una. 'forma tot.:oiJ.. es decu. 
res1gni~icar el Pnfoque de la tota1tdad como categot·ia para 
enf-rentar los pr-oblemas soct~le<:i e t11stor1cos v no alcan;:::.:i.r- en 
la cuest10n ortodo~:a como ~~ man11-estaDa G. Lukacs erl el 
prologu de Hist.P.Ll.iL_Y Lonc.:ien_~_!.iL .... .....Q!t_Ie_~~-?..§: en {.:Ol cual 
expresa que la ot·todo~1a en el matet·1aJ1smo solo ~sen Je 
cuestion del mt-todo p11es ;~e ttent.::> ~~ con ... 1cc1on c1enti+1ca ctt? 

que en el mar>:tsmo dtal~c:ticc, •1ct descubierto ei metodG d'O
invest1gac1on correc::to. p. XXY111. 



pensamiento indagador y re~lexivo 1nd1cando ~on eJlo que el 

su Jeto construye a traves de su trabajo una real1d•d 

aprehend1endola de acuerdo 

cond1c1ones. Que permitan alcan~ar determinadas n~ces1dades. 

El mundo material econom1co es t-undamental para el 

pensamiento mar>eista. porque todas las accione~ del hombre 

giraban en torno a! modo de producc1on capitalista <v 

actualn1ente as1 se percibe) y su esenc1a bas1c~ la pr·oduccion 

de mercancias~ asimismo denotaba una critica a la c1enc1a que 

explicaba estos procesos econom1cos (a la e>conom.ía politic.;;. 

c1as1ca de los tngleses), Marx "no trata d1r-ectamente con 

realidades. no elabora sus propios "conceptos''• par.;:1 oponerlos 

a los "-falsos". conceptos de Jos economistas. Lo especitico ae 

Mar:( es su modo de en-Fccarlos. t::l suyo es L•n ac~r·camlrnto a lct 

realidad hecho a traves de .la cr-it1ca de una concienc:1a 

históricamente dada''.~ 

Dos conceptos son Claves entrP otros par~ entender 91 

trabaJo de Mar>:. la praxis y la c1a!ect1ca, y~ que con el 

primero en+ati=a Ja relacion del suJeto con la realidad 

\ObJe't.O de conocimiento> de Llna m.-,nera pensante, 

-t1loso+icamente la pr·nx1s e-lcan::a SLt mayor grc.d• .. • cuando el 

hombre hace conc1ente sus actos que se conv1e.rt.en tiene 

razon de ser ante un +in determinado. no es lc."'1 pr~ctica por la 

practica misma~ sino que es la res1gn1~1caciOn de ésta 

~ Rathe1, John. fraba10 manual y traba10 intelectual~ Ed. 
El vie10 topo. Madr1n 1978, p. 19:: .• 
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pr~ct1ca en toda su d1mension. '' La pr·axis productiva es tan 

hum•na como la praM1s social, no solo en el sentido de que el 

hombre e!I el objeto de ella -en Ja praxis social-, sino 

tamb1en en el sentido de que siempre e! suJeto oe toda 

prAK15, por tanto, en la tustoria no sucede nada que no 

entrañe n•cesariamente su 1ntervenciOn".• 

En t•nto la d1alect1ca es la expres1on que refleJa esa 

relac1on, es el movimiento que asume en forma cambiante y en 

la art1culac1on que se establece entre eJ suJeto y el ob1eto y 

que se va a encontrar en t.oda su obra, dado que ha consideraao 

al hombre como aquel transt-orma.dor activo de la r·ealidad 

misma. 

Siempre lo real en movimiento es obJeto de reflex10n, la 

produccion material y espiritual que realiza el hombre denota 

procesos reales en movimiento que al pensarlos denotan también 

una óptica que asume el suJeto ante este proceso, es decir, el 

traba.Jo intelectual como ya se ha mencionado es aquel que 

posibilita arribar al analisis de problemat1cas concretas de 

ló\ "n donde tendr-i¡, una 

1ncuest1onable, pero en ocasiones por la.s cond1c:iones 

existentes no es pos11::de su 1-eali:::acion y solo se queda1"1a un 

acercamiento a la problema.t1ca vía el conocimiento que se 

tenga de el la. 

Hegel ha manif-estado una soluc1on, la teor-i.;;i es igual a. 

ª Sanche~, V. Adol~o. Qn.~~ •• p. 38~. 
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la realidad. por lo tanto 10 ~x1stente alcanzaba su max1mo 

esplendor gracias a la real1~ac1on de la razon. movimiento 

procesal que Mat">: ct·1t1c:aoa. porqL1e 1a realidad e)(1stente de 

la clase proletar1aua no coinc1d1a con los presupuestos 

hegelianos. " t;egel +ue el ült1mo en interpretar el mundo como 

razón. sometiendo tanto a la h1stot·ia como a la naturaleza a 

las normas del pensamiento y de la libertad". 
71 

f-'or el contrario Mc:\r:: man1f1esta que la estructL•ra de1 

contenido <realidad) determina la estt·uctura deo la teor·ia y 

pone al traba.Jo del hombre como el principio b.!l.s1co P.:lra 

comprender la realizac1on de la r-a;:On y de la l1be1·tad en 

sentido real.• lo cual no sucede c.:uando este esta =il 1neado. 

porque el suJeto pierde SLI identidad como ser· n1.1m~no y es 

c:ons1derado como parte del engrana;e qL1e rm·ma toda la 

maquinaria del capital, lo cual es suscept1ble de camb1ars~ 

cuando este ya no le sirva. 

orden en el que la s~t1sTaccion L1n1vers~l de 'toda~ J~5 

potencial1dades ind1vidLtales y no la un1Yersalioad del 

C-fr. Mar>:. Larlos y t-.nge1s Fede-r1co. ~_s~o!og1a 

~. Ed. Cultura popular-. p. :.!~. Aqui 1os autores e~:presan 
que se puede custinguir al homtu-e de los ,;n1m~1es por 1.:i 
concienc1a. por la relig1on y por todo lo que se quiera. Per·o 
el homor·e mismo se d1Terenc1a, de los animales en el momento 
en qL1e com1en=a a producir sus medios de e>:1stencia. y en e9e 
producir se genera un pensamiento y una acción lpr·axis) con la 
naturale=a par· a trans+or·mal a que determinara posteriormente 1.1n 
in'terc:C1mbio de productos con otros suJetos produciendo una 
espec1Ptca rel~cion soci~l. 



t1·abaJo. es to ~ue constituye el pr1nc1pio de la organ1zac1on 

social. Marx contempla una sociedad que de a cada ou1en no 

segun su trabaJo. sino segun sus necesidades '' 

f-'erc i tn mos aqu i una preocupac 1 ori que traduce, en 

pensar los -f1 nes que el hombre quiere a lcanz,:u- en pos ae una 

sociedad mas h1..1man1zante, sin embargo. el mundo capitalista 

siempre tiene mecanismos de opos1c1on. de t.al manerc."\ que 

sa1vsgue1rde tanto su v1s1or; tdeo1og1ca. como la est1·L1Ct1..1r·a 

racional c1enti-f1ca para el logro de los ObJl?t i VOS del 

S1 bien someramente, hasta este mom~nto. la ra~on ~8 

mostraba como una de las pos1b1l1dades pat·.;l entender el 

conoc1m1ento y ~emprender la historia y el mundo, 10 LUal 

cada a1.1tor se aparec:La como una lOg1ca d1+-erente 

deberiamos desentr·añat- para v1sual1=ar al mundo que nas 

presentaba. La con•rontac1on entt·e unos autores y otros 

perm1~~ conocer la compleJ1dad misma de l~ modorn1dnd, y~ Qu~ 

en est~ se man1+1esta en +arma 1ndepend1ente Lln~ ser·1e de 

campos o es+-eras del conoc1m1ento \ moral. .:·1·t.e y ciencia, l¿, 

economia. la poli.tlca, etc. 1. QL1e van a tenPr su p1·op10 

desa,-rollo. pero sin ot-.1diH" Qnf:.: se Pr.cuentran lnmer·~os er <.:?1 

av~nce que tiene el µ1·op10 cap1ta11smo. Entende1 la l~g1ca ~~ 

.los ¿\1_1t.01·es es ent.ende1· lns a 1 i!. lu·.:: del caµ 1 t.:< l l smo. por er-.cJ,,• 

la p~dagogia como un campo del conoc1m1ento r-et.oma los 

'"f·i.:or"CL\Se. H. Upu~ c_J_i •• p. 287. 
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autores en tanto le proveen ese conten11Jr.> PC\t"a comprendt}r la 

Tunc1on que eJerceria ahora la edltcacion. dado que esta estar.!\ 

inclinada sat1sf-acer· demandas que la. misma 10g1c.:.~ del 

capital va creando.• 

En este sigLnente apat·tado lo QLle pret.enden1os es e::pl icar 

como la ra~on al ser una de las v1as pdra conocer se convierte 

en la Unica at·ticulandose +uertemente con el desat·rollo de la 

sociedad capitalista, pues ella dictara cual sera el accionar 

de los SlUetos en los dit"erente= campos E>n los qL1e ó">e puede 

desenvolver, merece por- ollo atencion especial 

expl1cacion weber1ana sobre el espi~itu que se cr·ea en los 

5Ujetos, para llevar acabo una. mentalidad de vida 

cualitativamente di-ferente a las sociedades precedentes. asi 

como tambien llevar una explicacion distinta acerca del 

desat·rollo del capitalismo. 

C+r. ~onstantinov N. ~ .• et al. Historie oe la 
pedagogia. Ed. Lat·tago. M~x1co 1YB4. Si en la ~poca moderna la 
c1enc1a ocL1pa un lugar predominante en todos los campos por 
considerarla eficaz y que nos llevat·a al progreso es 
tmpot·tante considersr que historicamente la educacion tend1·a 
nltevos elemento~. er1 sus contenidos de caracte1· moder·no. Hs;.. 
tenemos a J. A. Comen10 con su d1dactica m~gn9 y a J. ~. 

Herbart con Pedagog; a uenet·a l. autot·es que t t"i1tar·on di:::· 
sistemc•t l~at· la E..'nseñan.;::a en +L1nc1on con 105 11! t imi:n; logt·o~· 

alcan=ados por la ciencia. 11er·ec~ espec1~1 atencLOn al 
capit.L1lo IX. dedic.:tdo la obr-21 ned.:igog1cd clc> ;.·p~;t¿..lo;:=-:1 ..:n l~s 

que señal.:<n y espocif'1can aigLtnas de SL\S nbt·as 11ter~r·1as 

pedagog1ca-soc1i'\les qLte tienen la .fina.l1dt\d de mostra.1· JtH~ 

cambios en la vida de los SLUetos en est8 siglo XlX. a tri:IVE5 
de métodos racionales de d1r·E:'cc1(1n c-!i..:' le- econí\mia v de J.~ 

correcta educ:~c1on de los ni~os. 

_;.; 



1.3. RAZON HEGEMONICA1 51NONIMO UE UN 

PENSA"I~NTO CAPITALISTA 

Hemos pL1esto en ev1denr.1a en los ap~r·tados pr·ecedentes 

como la ra=on. como cualidad 1nher·ente subJet1va del 

pensamiento, ha 1ncurs1onado de manera espec\t-1ca al 

entendimiento del conoc1m1ento, de lo soc:1al, del mundo. etc. 

Ahora en este apar-taoo conceb1mos QL1P. se pr-odur:u·d una ra::on 

ObJet1va paralela al preces~· h1stor1co-soc1al que se va 

instaurando como es el capitalismo. C.1 cap1tal1smo como 

~ormac1on social se cat·acter1:a por ser s1stemat1=~dora, 

prev1sor·a y controladoré\ dn las r·e1ac1ones soc:1ales pue!i5 

trans~ormo la rac1onal1dad clas1ca en lo que seria ra:on 

instrumental: adecuac1on de medios a +:ines. 

En todo quehacer de la produce: ion y en general de la 

practica c.ot1d1ana subyace una r·ac1onal1dad que sustenta este 

proceder. ~ncontr·amos para la eegunda mitad del siglo XIX y 

pLlede centr·at·se en la mavor p.:wte de este siglo XX. la 

de~1n1c1on de uf1a 1-a;:on homogenea que tiene µor trad1c1on el 

mundo empirista, nos re+er1mos a 1,:1; ra;:on pos1t1va que t1ene 

como marco ~iloso~ico al pos1t1v1smo y como +iloso+o central a 

t,;omte, quién ha señalado que a traves de Lm espirltLI posLt1vo 

la c1enc1a dominara ~ la humanidad y que sera Ja t·a;:~11 

~undamental para pensar- en el progresd v f.>11 la evoluc10n dn la 

soc ied.:1d. 

Llamamos ra;::on hegemon1crt .::~quel la que vall da y leg1 tima 



.l.os procesos racionales en el sistema cap1tal1sta.~ misma que 

se apoya en la act1v1dad Clentif1ca. 

t:.s el c:onoc im1ento de los hechos conct·eto: e 1 que vo a 

de~1n1r el dom1n10 de ld naturaleza por parte de la c1enc1~. 

Los pr1nc1p1os básicos que de'f1ruran al pos1t1v1smo son dos: 

por una par·te. pregona la libertad abierta y verdadera en la 

medida en que los hombt·es acepten que las rele\ciones sociales 

están dictnda~ por leyes invüriantes; poi· ~t1·~ parle. todo 

aqLtel lo que no sea expresado en Llna lOg1c¿:i; que no se reOLt;:ca .:1 

particulares y Observables caraca por lo tnnto dn LLn sentida 

real. Consecuencia inmediata es el 

meta'f1$iCa. porque esta no produce un conoc1m1ento vaJedero y~ 

que sus especulaciones no pLteden comprobarse. 

En palabras de Marcuse d1r1amos que ''el po~1t1~·1smo se 

alza baJo el impacto de las nuevas condiciones c1ent1T1ca~ 

como la integrac1on +iloso+ica. del conoc:1m1ento humano, ta 

integrac1on habría de llevarse a cabo mediante la ap!1cac1on 

universal del m~todo c1entifico y mediante la eMc.l.u~1on d~ 

todos los obJet1vos que no pudiesen ser. t'lnalmente, 

veri~icados en la observac1on''.s1 roda retorica. especui~cion 

e ldeologia quedar-~ -fL1et"i.\ dE'.' P~ta ver11-1cac1ein. pct· lCJ t.i\nto, 

el pos1t1v1smo exige pard tarea la neutraltd~d del suJeto. 

L..~¡:·Jtal1smo y pos1t1-.·1smo van de la manci en la medida en 

-----------



que el primero se apoya de !o segundo pcwa poaer alcan::ar ~us 

objetivos. es decir. se debe utilizar el metodo cienti-f1co en 

los di"fer·entes procesos 01-oductivos y adm1nistra.t1vos que 

permitan la mayor e>+1cienc1a y s1stemac1on para el mayor !ogro 

del capital. No sólo llega a t·educ1,.se en el c:unb1to de la 

" producc1on, sino que se extiende a ott·os secto,.es sociales. 

t:.s p•radOJico señaliir que el positiv1:.mo en sus 2n1cios 

embargaba una re'flexion sobre el desarrollo de las c1em:1as 

naturales y oe J.a misma sociedad \no 01v1demos a Lomte con sus 

planteamientos¡ de los tres estadios que comprender1an la 

historia de la humanidad: Teologice. Meta+isico y el 

Positivo>. lo cual lo lJ.evó a precisar metodolog1camente el 

IMltodo cienti~1co como la instancia de invest1gac1on de las 

leyes cienti~1cas que regulan los procesos natL1rales 

pos ter lar mente los procesos sociales y que paralelamente 

solventara el desarrollo de la producc1on, ''la conversion de 

los procesos productivos en proceso cientit-1co implica una 

nueva condtcion a la c1enc1a natural: la df! poseer Ltna 

n Andr¿¡de. Fr1ch ?\drli\OCI. "Ma~: Webl':'"t" y 1"1 EdLtcac1on" en 
Pert-iles Educativos No. 11. Enero-Marzo. 1981!' ClSE. UNAM~ pp. 
20-.29. En este articulo Ja autora señala qL1e la obra de Weber 
nos ayuda a comprender e! rasgo caracter1st1co de la 
c1viJi;:ac1on occ1denta.l. es decir. su creciente racional10.<td. 
n!-fleJadd. en la econom1a cap1tal1sta. en P.I derecho burgues 1 
en eJ -fenomeno burocr·at1co. pon1erido en este ultimo aspecto •;-l 

carácter qlle tiene la escui:·la como una. inst1tltctt1r 
bLwocrat ica. pn donde se busca que los SLIJetos i'Ctuante<;: 
tengan las acciones mas adecltadas para la busqLtC'Oci de un f1n 
determinado. t-'ar·a Webe,.. el PstablecJ1111P.nto de lor~ medios p;:. 1~ 

tact1ca mas racional, pues se detet1n1n.01n los 1nstrc.1ml!nto: 111<'15 
aptos y e-ficaces con arreglo flJ DbJet1vo per~egutdu~ ba::;etnoose 
e11 el sab~r c1enti~1co. bdbP1 que el nr1~er1te tendt·a q•~A 
apelar. PL!E:'S solo asi tendrá la pos1t<1l10cu:i flG se,.. un a4Hntt· ... 
adecuado que pr·omLteva los cor1oc:1m1ento~ QLH" la socieo~d este? 
requ1r1endo para su· t=u11c1onamiento. 



cap..\c i c:Jad pred1ct1va cuant1tat1va. La necesidad de la 

cuant1-f1cac1on no nace, por supL1esto, en el siglo pasado pero 

con la convers1on dP la c1enc1a natural en tecnologia se 

convierte en un cr1te1·10 m~s de c1ent1t1c1dad''.~ 

t:.:abe preguntarse que rae: 1onal1 dad subyace ante e=ti:. nllev:a 

perspectiva, puesto que los mecanismos de la razon no se 

1o~ai1zan n1 en les Jn01v1auos. n1 en su= amb1tos lnmed1atcs~ 

sino determ1nantemente. en las r·elac1one~ sociale~ en t~nto 

que estas van siendo determinadas por el eJe tecnolog1co y 

esta a eu ve~ se articula con el avance de la c1enc1a. 

Es aquí donde hay que reconocer los olanteam1entos. de 

Weber sobre todo en su obra: 1.:-. et1ca protestantt.? el 

espir1tu del capitalismo en donde e~:presa comparat1vamentc-

ciertos elementos del capitalismo ci...1lturas. 

extrayendo aquel.lo que es particular a la sociedad occ1dent.;1l. 

No es la racionalidad privativa del cap1tal1smo sino QLte en e! 

se P.ncLtentra ma~ desarrollada y conde 1.:. r-azon ocupa •_:n lLIQi"r 

especi-f1co. es a traves de la leg1t1mac1on de esta coni-orme se 

van a encontrar las acciones r11c1onales m~s idoneas con 

respec't.o a +1nes planteados previamente. 

"La a+irmac10n weber1ana de Que e! tipo oe razon 

i~strumental~ or·1entada a la t·eal1zac10n de ~in¿~. es el que 

ue la GcH·::a. t:::nr1que. "El pos1t1v1::.mo polem1ca y 
c:risi:=". en Hacia una metodoLo-lJ...i.!L de la t·econstrucc:1on. C:d. 
~orn:.ia-UNAM. r-1e~:1co 1981. p. ¡:¿. 
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e-fect1vamente se ha desarrollado en J.a sociedad moderna no 

puede ni debe s1gn1+icat-. so pena de una extrapolac10n 

gratuita y débil~ que ese tipo de t-azon h1sto1·1ca sea la 1·azon 

!Un mias. l,:i. unica que racionalmente puede set· Cle+1n1da o la 

,. 
un1ca que &ocialmente debe ex1st1r''. 

Consideramos que esta noc1on de razon es el resultado 

producto del desarrollo del capitalismo, cuya +2nal1dad set·á 

resol ver lo~ problemas mé\s ciprem1 .:tnt es oel nombr·e. LO anter iot· 

nos 1nd1ca que nuestros actos tendran sentido de realizacion 

en la medida en que estos vayan paralelamente con los logros 

del capitalismo. deClt" de Webet-: "lil actual sistema 

econom1co capitalista es como Ltn cosmos excepcional en el cu.:.d 

el hombre nace y al que, al menos como tal. le es dado a guisa 

de ed1-ficio imposible de reformar. en donde habr.tl de vivir, 

impcn1endole las medidas de su conducta econom1ca. en ra:ón 

que se encuentt·a envuelto en la componenda de la economía.• 

soc 1 a! se 

convierte en hegemónica y por· ende leoit1m.ndor-a. en t~nto es 

absorbida en todos los espacios y tiempos pot- los suJetos, 

donde su estt"uctLlracion se da desde la c1enc1a. la tecn1ca.. su 

-fals.:i neutr-al1dad. desde la pt·odL1cc:1on. la 1deologia qL1e se 

pregona, de tal "forma '1LIQ la un1c1dad de pensamiento o-.:>n est? 

Agu1lar. Villanueva luis. ''En torno al concepto de 
racionalidad en Ma>: Weber" en ~nal1dad de Leo1-, Olive. Ed. 
Siglo XXI, Met:1co 1988. p. 80 

Max. í'li'\::. b.L~~~..1..~l!!..g__L_'"t_L_~_!Ll..hi!._d~,, . .1 
capitalismo. Ed .. t-T.-m1c.t. Mex1co !'7'85. p .. .:....'., 



direc:c1on v .. "'\ m.::irc:ando la 1og1c:a de la moderna scu:1edad. Las 

a.sp1rac1or1es. ObJet1vos. y deseos del suJeto .se cortan o b1en 

adqu1erP.n ott·a 

imper.;inte. 

dimenc:.1on de acuerdo al sistema social 

Las asp1rac1ones de los suJetos tendrén que ser· parte de 

la rac1onal1dad tecnolog1ca que se va c:onstrLtYendo con el 

ascenso y dominio del capitalismo. esta rac1onal1dad se 

present~ como el mecanismo p~rn contt·olar v ubicar las cosas. 

como la instancia regulador.:i de lo que sabemos y de lo que,; 

podemos sabet·. dado por entend1 do que este proceso es asi, que 

es "natural". que las operaciones tecn1cas tienen que 

eJecutarse en todos los amo1tos porque esta nos qarantiza un 

mayo1· control y una m~yor e~1c1enc1a. 

Si hemos entendido a la ra;:on como la capac1datl de hacer· 

mas comprensible la realidad, podemos sostener· que 

presencia en esta racionalidad puede adqu1r1r •l caracter 

adaotat1vo y que se mueva en ese orden a lo qut:• l 1üm<·r·1a 

Marcuse la 1ntroveccion de la ra=on tecn1ca en ios DuJ~LO$, 

aquella ra~on en si pt·eocuoada por encontr·arle utilidad y 

rrecuenc1a. armenia de las cas~~. sin reparar er1 los ?nhelos ~ 

nPces1dades 1nd1v1dua1es que ~ontr~stan s1gn1~1cdt1~amente con 

el nesarrollo colectivo. lo CUiJ no~ llevaria ~ vet· a l~ ra~or1 

baJO oT.ro t1po CH? real i .::.;1c11:ir1 qu~ pos1b1l1ten ott·as 

realidades. 

Hasto!\ estos momentos ha pE?t"51StldO la 10g1ca de 
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dom1nac1 on del pensamiento tecnoc1·attco en donde; "la 

que no tolera puesto que es 1nef1c1ente. La 

e-fic1enc1a va relacionada con la product1v1dad. Una persona es 

productiva porque es e'f1c1ente. La ei·1c1enc1.:1 va relac1011ñda 

con la productividad. Una persond C?S prodL1ct1va porque es 

eficiente, 10 mismo una empresa que una institucion educativa 

o dlt salud, la productividad es algo que debe medu·se, 

observarse, para conocer obJet1vamente sus resultados".• De 

tal manera que la logica c1om1na.ntE' se alimenta constantemente 

no &Ole con la tecnologia, sino con la ciencia. quienes se 

convierten en l.as estrategias elegidas correctamente que 

impLtlsaran el avance de las sociedades cap1 tal is tas. No podra 

s•r un avance anarquice, pues la misma logica del capital: 

acumulacion, e>:pansion. reproduccion, etc., 

acciones racionales con arreglo a estos fines. 

La relac1on entre medios v fines en el capitalismo es 

fundamental, se piensa y se organizan los medios en +uncion 

preestablecidos. La razon hegemonica despliega su principio 

t@cn1co como rorma operac1onalizante. pero no por ello 

desarticulado de la es'fera social y politica, sino por el 

contrario este todo t·ncional e~ io que da !:>i='nt1do y dirt>cc1on 

a las prácticas de los suJetos en esta sociedad. "l=.n este.. 

sociedad el aparato productivo tiende a hac~rse totalitar1~ en 

el grado en que determina no solo tas OLupac1ones~ aptitudes 

•Piña. Juan Mam.•e>l. Re-fle>:1ones en torno ai c:onoc1n11enlo 
c1entí-f1co y tecnocrél.ttco. CL1adernos de posqt ada de la E.NU·' 
!4ragon, p. 66. 
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socialmente necesarias. sino también las necesidades y 

aspiraciones ind1v1duales''. Y moas adelante Mat"cuse establece 

qlle~ "ante las características totalitarias de esta sociedad 

.la noc1on tradic1ona1 de la ~neu1.ralidad' de la tecnolog1a no 

puede ya sostenerse. La tecnología como tal no pued~ ser 

separada del empleo que se hace de ella; la sociedad 

tecnolog1ca es un sistema de dom1nacion que opera ya en el 

concepto y la construcciOn de tecnicas".
71 

Hay por lo tanto una nube que resquebraJa y esconde 

nuestra percepcion directa con la estructuras de la realidad 

dominante, una logica y orden que no es -rac1 l de 

desentrañar. La razon ya no tiene el caracter de .:1prop1acion 

directa del obJeto del parte del suJeto, ·ya no E.!'S como SC?riala 

Horl~he1mer en su origen~ ''•••la percepcion de l~ veraad por 

los hombres era una sola cosa con la mani.festacion de la 

verdad misma, y la capacidi'.d para semejante percepción 1nclLt1.n 

todas las operaciones del pensar.• Hoy por eso la raron 

tiene que rec:Ltperat· 1a esencia perdida~ Hace,- Lma lectura no 

solo de lo que esta enfrente, de lo que se sistematiza. sino 

de lo que posibtlita tal direc:cion <lo ideologicamente y lo 

pol1tico) e incluso lo trasgrede. 

Cuando nuestrc1~ actos no son generic:os. cu?.ndo tos 

:n i1arcuse, Herbert. El hombre unidimenc1onal, Ed. JoaQui.n 
Mortiz. Mex1c:o 1990. 15~ 1mpresion, pp. 17-18. 

•Horkheimer. Max. "Sobre el concepto de razon", en 
Soc1olog1ca, C.d. raurus. Mé>:tc:o 1979, p. 201. 
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hcmures caminan maniatados por un 

domin•nte, caracter1stic:as de los gobiernos que asumen el 

poder como stnonimo de razon. las ccntradicc1ones se hacen 

presentes entre las normat1v1dades señaladas <log1ca de la 

dom1nacion> y la.s razone& de v1vu· de los suJetos. Al a.ludir 

.la con.frontac1on dlP ideas ooser-vamos que la ra;:on hegemon1ca 

se presenta como la que gu1e el comportamiento de los suJetcs 

\razon tecnicaJ. mas e$te standard no es posible sostenerlo. 

puesto que se man1+1est.:1 en .forma latente una cul tLu-a y una 

ra.;:on c1ent1+1ca cua11tat1vament.e aif'erente_. lo que merma la 

c:red1bil1dad de los postulados, no solo de la c1enc1a 

positiva. sino de la tecnología mism~. 

El segundo capitulo tiene la intenc1on de abrir la puerta 

a ta discusión en torno a la necesidad de mani+estar que la 

crisis o el resquebrajamiento de la modernidad_. no es más que 

el declive de l~ ciencia positiva de cada ideo.logia internada 

en ella. la cual nos lleva a matizar 1a trascendencia de lo 

político como un nivel surna.mentE:> importante en el logro de .los 

'fines de una ~oc1edad pero tamb1f!:on lo político como el 

obstaculo para la reflex1on y reaJ1~ac1on de los su1etos. 



C A F' I T U L O I I. 

ALGUNAS RESULrANTES DE LA 

RAZON H~G~MONICA. 

2.1. CRISIS DE LA 1'1DDERNIDAD. 

2.2. LO lRRAGIDNAL O LA TRANbGRESlUN DE LA RAZUN: EL 

Nl\/EL DE LU F'OL!TICO. 

44 



iI- ALbUNAb REtiULlANIES UE LA 

RAZON HEGEHUNi~A-

P;~~r t~ur.:~~m ~ ~~!ª:o~~ =~~·o~/' n~:ª!:n • 
qu•da otra que dec l rte: hasta Juego~ 

Es importante ré'cobrar cual es el sentido y caracter que 

tiene la modernidad comr:> provecto histo1·1c:o. va que en este 

descansa ~ustanc1almenLe toan el peso oe la log1ca dominante 

en el pensamiento social que como se menc:1onaoa. es el mismo 

peso QLle ha fer Jade el sistema capitalista. Cuando se alude 

lo moderno t no solo en nuestra etapa. sino en todas aquellas 

que se pos1tnl1taron los c:amo1os que hacían d1f"erenct.::ff entre 

una epoca y otra1. se alude a algo nuevo que quiere estampa1· 

su sello a lo v1e10. a lo .:1caoado QLte ya no corresponde a las 

nL1evas cu·cL1nstanc1as. de C1h1 que cL1,:uqu1E•ra oe .Los nombres 

que admite las practicas de Jo~ namores. como un 2Jerc1cio 

cotidiano de reali;:acion de lo humano lleven el apellido ue 10 

moderno: as1 tenemos el in1c10 y desarrollo de la +:11osof-:ía 

modet·na. la c1enc1a moderna. la 1ndust1·1a moderna. el es~.:•do 

moderno. etc. Todo ello podra entende1·sc-- s1 lo ~1tuil.moc:= dentt"e> 

del marco general QLle se desart·o11~ este tipo o~ 

ot·gci.rn za.el on '/ pen~am1ento. 

No podemos olvtdilt" QLH? la c1.1:tuac1on de t.•n eJen:1c10 



ce,,t1diano: como Ja pt·actic:.a Clocente. tambien es valorada a 

tt·aves de la c:onnotac1on de s1 es trad1c1onal o ha rebasado 

esta concepc1on. ~e le adJUd1ca el apelativo ''moderno•• a la 

practica tJocente, cuando nace uso de recursos teor1cos y 

didact1cos lentend1endo estos como la s1etemat1zac1on de un 

conoc1m1ento para poderlos proveer en la enseñanza a otros 

SLUetos) que en -forma organi::ada. podr~ trascendet· la simple 

e>:posic1on que caracteriza al tradic1on~lJst~. Dicho en otros 

terminas. Ja p1·act1ca docnnte como e~pec1al1zac1on de L!íla 

es+era del conoc1n1iento. baJO la modernidad secularizar1a 

los vieJos dogmas da ia enseñanza. 

N1col d1r1a: "que éste esp1r-1tL1 de ia modernidad no es 

mas que el cambio en la dispos1cion humani\ t-r·ent<=:.:> c-l ser .... el 

conocer. así mismo apunta que el hombt"e del ren.:>c1m1ento 

reactiva los valores del t1L1man1smo c1as1co. EJ homt:wP. moderno 

pretende superar a Ja ve: los s1gni+icados 

renac1m1ento. de los del med1evc1 y los del mLmtlo griego".,..· 

!-'odrié\mos decir que el homtwe de Ja modet·n10.:l.d empreno~ 

toda una sintes1s del oesarrol10 de lc.'1. humanidad, por lo Que 

en este tiempo se h~ -for Jadeo m~s. de lo hc:ic1·1~· eri muct1os 

~1g!os. pero a cambio de elJQ h;:o r:onoc.iao v sigue inostr·an1Jos~ 

QU@ C9be optarse por cons1derar-s~ ln mes ~1able para el 

progr~so do Ja sociedad industrial y cometcial de nL1estro5 

~-JicoJ. t:.cuar·do. La r~,tor·ma de i,;i. +:i lc:Jso.fia, Ed. F.L.E.., 
l'le;:1cot';~,.,. i.;,;. 
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días; es decir. e1,;iste una log1ca hegemoni~~ en t.udos 1os 

niveles de relacion del hombr·e mismo. que c:ue5ota trabaJo 

desestruc:turar desde lOQiCa que pudierét 1 lamar·se 

emergent:.e, cuy" importancii\ es esc:cisa. ya que QPn~r-a1mente se 

desenvuelve solo en algunos de los riiveles: por eJemplo. en el 

economice. o bien en lo politice. etc., presentandose a su vez 

otros signos de parapeto pat·.;i la logica dominante. 

Par·a entender los procesos y cambios que se pueden 

man1Testar en la sociedad moderna, e-s necesario apLmtar 

algunos de los plantei\m1entos de f'la:: Weber. qL11en confor·maria 

un analisis de la racionalidad hegemon1ca. la cual desde su 

perspectiva~ acompa;;a a una economia mcJden1a c:¿:;p l tal ista: esto 

es. ''la organizac1on racional moderna del capitalismo eur·opeo 

no se hubiera logrado sin Ja intervencion de dos 'factor·es 

determinantes de su evoluc1on: la b1TL1r·cacion de la economia 

domestica y la industria (Que actualmente es un pr1ncip10 

básico do la vida ec:onom1ca de hoy> y la consecuente 

~ 

contabilidad racional''. 

La racionalidad imperante en eosta organización del 

capitalismo tiene una 1nt1ma relac1on con el desat-rollo de Jas 

ciencias naturales y en especial de la matem~t1ca, d@ tal 

forma que pudiera expres.;irse con ello 1~na meJot· calculab111dad 

Ma::. Weber·. Upus e 1 l. • p. J ... .'. t:.~ti"1 1 nt( .. rvenc i l'.•n es. 
..fundament,;;il 1nclusw en l<'.1 E=-·c1uc~c:1on. pues emp1r->:::ii 
manit-estat·se leo nncesidad de ur1 ~élbt::H- e=pt-ó>r:i..,.11::::-41:.IQ í"'·"'IX~-

1nsertarse a la ec-.onom1a modet·ria t!l:' l"lh1 ctU!'? el docente t"P11'1<-t 
una tarea que cc.nver·qa .,; tal t-1n. es de-1;1r es 111lil-2P.:.?no:; ... .:)Íe 
una enseñ.;1n,;:a que cnn11u;:c~ hac 1 a l ns. esp,~c 1 al 1 dadE:?=.. 
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a traves de 1~ expe,-1mentac1on~ no se puede tener ma.s actos 

irr~cionates en el sector laboral ya que estos nos produce 

pocas posib1l1dades de ganancia. t~otemos que lit sociedad 

cap 1 tal 1 sta ha ~cuñado termi nos muy espec i + icos y por ende 

valores que la hacen di-ferencicu- de 1-.s soc1edacles orientales: 

por eJemplo: el caJcuJo, la experim~ntacion v1a la tecnoJogia, 

la ganancia~ la libertad del traba.Jo. el progreso; por 

mencionar algunos. pero que indudablemente JUeg~n un pepe! 

importante pa1·a ~01·Ja1· una sociedad rac1onal1~aua. en cond~ ~I 

suJeto se le introyecta esa necesidad de articLtlacion de estos 

conceptos que 'forma1·1a parte de su lengua.Je c:ap1tal1sta. Oo.::· 

ahi la racionalidad hegemónica en tanto nos sometemos ~ r1nes 

no e>:pl íci tos o bien que subyacen y no los tenemos presentes:. 

Lo anterior tiene 11nportanc1a en la medica en que s:> 

piensa que el mundo est~ bien c:onstrL1ido. pero QLte puede 

resquebraJarse cuando el encanto no es igua.1. para tocos. Lo 

rac:1onal puede convertirse en un momento irrac1on~1 v el 

pensamiento tachado por lo~ pos1t1v1sta5 en t~rminos d~ ser 

especulativo y que no ameritaba poner atencion s algo que solo 

se re+lex1onaoa y no ponía !os pies en las cosas tangibles. 

por ser irracional se puede convertir cambién en un 

pensam1entc t"ac:ionaJ que tenge-"\ ur1 t-JLtJO fll¿t)'Ot en. j ¿. 

aprehensión de la realiM~d en poder obser~~r ta~ diversas 

d1recc1ones at.1e van qe:.tcindo los J:.·t-{.•ceso~ sociales. 

HSi se entiende QLI~ e>:1stan las diversas c:on.frontac1ones 

Y contradicc1one.::. y que los pt-oyectos no pueden '3'meraer· comu 
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un1cos~ s1 no como pos1b111 CJades de ~er. qun se re':iut:i1 ven a 

traves de un espacio de re-fle>uOn ocasionado por 1as llamadas 

cr1s1s, palabra que toma cuerpo no por que la emplee alguien 

en espec1a1 sino porque pone ~n evidencia aJ conte>:to 

h2stor1co y al cual se dir1Qe nuestr·o pensamiento. 

Optemos pues, por comprender qu~ quiere decir la cr1s1s 

de la modernidad y que repercusiones tiene para el campo de 

los inteJectuale-::~ y en particular· para Jos SUJetos docentes en 

sus tareas pro'fes1onales. 

2.1. CRISIS DE LA MODERNIDAD. 

cuando aludimos al teirm1no cr1s1s ponemos en tela de 

juicio una serie de aspectos que no se encuentran en un 

camino homogeneo, que lo Que se pe-nsaba en proyectos de 

real1zac1on no ha f=Lmc1onado. t.s el momento en que se tiene 

que hacer un r·ecorr1do h1stor1co para analizar un problema 

dado en todas sus dimensiones poniendo en ev1denc1a la 

1·elac10n existente entre el ser social y su mundo. Para este 

trabaJo abordaremos Ja cr1s1s que se re+leJa en la ciencia 

via la razon c1ent1~1ca como una de las es+eras que componen 

el trayecto de la moder·n1dad. es dec1r. en que medida emp1e:::~"\ 

a ver cr1t1cas ~este tipo de ra:::on ya qLle sLt 

trasgredido a otros campos de la vid~ Eoc1a1. 

n1postac1on t1a. 

rratar·emos de apuntar nuestra mirada y anaJ1~1~. sobre 



algunas oe las r·epercusiones en las que se deja sentir la 

crisis de los supuestos con los que se enaltece " la 

modernidad. sobre todo en nuestro siglo en donde han surgido 

varios colapsos. La mirada segL11rét siendo por la Via de la 

razon ya que en las primeras d~cadas de este siglo se hace 

presente el anal 1s1s de su cuest1onam1ento y se recuper·e. par,;,~ 

establecer el sentido que le ha sido asignado en Llfi momento 

histor1co-soc1a1. 

Ve acuerdo a lo anter·1ot· se eMpltcd que razon t pr~ctic~ 

docente se integren P-n t=ormm po,· dem.:i.s interesani:.e e. .1.;. 

medida en que muchos espacios ~uet·on destr·u1aos pat·a c~r 

cabida a un uso desmedido de la 1·azon pos1t1va d~ l~ pr~ct1ca 

de la razon misma. de su podar y de su c1om1 nac l on. La academia 

y en general los intelectuales r·ecibieron el ~taque sL~ 

trabaJO como nunca lo habian lrnper1mentado, 

docente tiene que aprehender· que a la luz de ClEH"ta ra::on se 

iluminan algunos problemas pero se osc:urt=:'c~n pn muc:noe otros. 

Los encargados de hacer esta cr1t1ca teor1c~ 

1 ~.~ 1 "' 

denomina asi a los integrantes del lnst1t.uto de Inve>st1gac1c.r. 

Soc1~1 +:undado en Alemania en l'-1.!.;;.., cuyos 1111emb1·os son: w. 

benJam1n. lehodor f\do1·no~ 11. Ho1·•;e1me1·. y H. Ma1·cuse, quienes 

le dieron una dirE'ccionalidad cil pens8mir-nto nacli"l lOS. 

estudios criticos de teoria de la sociedadJ. Con ésta nos 

encontramos +rente a un ~ormidabl~ intento de re1nterrogar las 

ratees mismas de la pretensión de una v1sion c1enti+1ca o 

~1Joso+1c8- c1enti+ica de la nistoria y de la natLtraleza. Al 
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respecto señala Garganu "f-uPron pt·ec1samentf:' los t:r1t1cos deJ. 

pos1t1vismo, quienes llevaron al oecate al termino de la razon 

y v1v1eron en el pos1t1v1smo el intento de reducir· la 

racional 1dad de los limites de .. 
conoc1miento c1ent1-fico". 

la exper1enc1a v del 

Congr·uente con lo ant.er1or, la teor·i.a Lr1t1ca•2 se da a la 

tArea de un anaJ1sis riguroso sobre la sociedad capitalistá y 

SIMUltaneamente su condena. Se rige en contraposic1on a un 

pos1t1vismo "r·enovado" (a trav~s de J.a escuela de VienaJ que 

mani'f1esta su estudio y captacion de la realidad, con un 

riguroso -formalismo matemat1co. modelo que sin duda ot>v1a la 

histor1c1dad de los procesos sociales y en particular de las 

practicas de los suJetos. 

Podemos detectar dos tareas bas1cas para los estudios de 

la Escuela de Frank-furt, por un lado desm1tif1car la 

acsolut1zacion d&i metodo. porque est.o implica un 

cuestionam1ento sobre el modo de razonar ante un objeto de 

estudio como es la misma c1enc1a. oor otro lado la critica en 

el plano e-tico-poJ it1co-cultLtt·a1. ya que ~sto repercute cuando 

en la e><ter1or1dad de los SLtJetos y su vis10n deJ mundo se 

La teoria cr1t1ce1 tiene qL1e entendet·se como 1_1n 
pensamiento que aborde los problemas ae la sociedad dH m~nera 
t.otal a través de la praxis social en contraposic1or1 a J~ 

teoría trad1ciona1 que se na caracterizado pot· tener esa 
vision causal1sta, determin1s~a v aaem~s +ragmentar1a 
relacion a los n1veJ.es qLte est.:<n a-fect.=,ndt:i un problema 
determinado. Ver en Max Harkt1e1me1·. leoria ·•trad1c1ona1 y 
teoria crit1ca" en ieoLl..§1 Lrit.~, Ed. Amorrortu. ~uenos A1r·es 
19bt:I, p. 2L.-$. 



vierte clc1·1t1c::amente (esto ultimo serét analizado como uno de 

Jos niveles de realidad de mayor trascendencia en el sit;iuiente 

apartado). 41 

~n cuanto aJ pt·1n1er punto se man1~1esta un rescate del 

anal1s1s riguroso de la sociedad mediante un pensamiento 

marxista y enriquecido con otros autores, como por eJemplo; 

Nietzche y Freud~ quienes a tt·aves de otras perspectivas hacen 

resurgir al hombre cr·itico que por esenc1c.. se venia perdiendo. 

to.n la teor1a critica 10 cr1t1co es visto como una 

característica esencial Cle la la 

sociedad. de tal manera que~ hay que valerse de los autorei:; 

para interpretar. comprender v trans~ormar su mundo lcaso 

particular es el suJeto docente que tiene que moverse en ese 

terreno en tanto transmite ciertos contenioos teor·icos q~e 

pertenecen a determinados dutores y el ejerc1c:10 re-fl~;-:ivo que 

se realice aJ interior de Lin grupo, tiene que se1· por la 

riqueza del pensamiento de estos aL~tores). aun cuanClo esta 

invest1gac1on cuestionase a los autore=- mismos, este es 

princ1p10 ~undamenta.l que llevan a c~bo los fr~k+ort1anos v so 

observa cuando en la 1nvest1gac1on social que realizan ei 

sLueto no es estttt ico en t"elac ion a su obJeto oue es Ja. 

tustor1a. 

ª c+r. Un eJemplo de estu lo tenemos en El !itwo oe 1. 
Adorno, Cons1gnas, Ed. Amorrortu~ 1::1uenos Alrf:~ I9b7. t.n 
particular Ja lectura de ''labues re!at1vo~ ~ la pro~esiOn de 
enseRar'' en la c:ual se mani+:iesta un acr1tica entorno a la 
practica docente desde diversos planos <labuésJ como la 
intelectuai1dad supeditada a lo economico. su incorporac1on de 
c:ierto poCler en correlacion al poder politice. las 
concrad1cc1ones ~ntre la razon que se le dicta de ensefiar y io 
que osner.;1 el 1nconsc1ente. estos entre otros puntos de su 
anétlis1s. 



La diversidad ce temas tratados con un anal1sis compJeJo 

de probl•mat1zac1on de los mismos. señala la necesidad del 

advenimiento de otra rac1onal1dad en la 1nvest1gac1on v en lds 

c1enc1a soc141. 

Con respecto a lo anterior Rodriguez !bañe::: ha señalado 

lo s1gu1ente, ''En dialectica de la 1lustracion, de Hdorno v 

Horkhe1mer el pLlnto central es la degenerac1on del pensamiento 

1lustraoo: de su nac1m1ento y potencial liberador. a la 

convers1on del mismo en Ltna log1ca dominante de supercontrol, 

calculo preconcebido, negac1on del propio pensamiento cr1t1co, 

dom1nac1on y reduccion de todo renomeno riJado de ant~mano, 

log1ca esta que emparenta con la l Ogica inmutable y .. 
ah1stOr1c:a .• cícl 1ca. recurrente y fatal deo los mismos". 

La con+:rontacion es entonces evidente a lo largo de este 

siglo. re~leJ~ndose al interior de la rac1onal1dad c1enti~ica 

del pos1t1viSmo una ct·1s1s generada por el rac1onaJ.ismo 

critico de Popper al plantear los razonamientos que 

contradicen !os pos1t1v1stñs que se enmarc,1n en Ja 

ver1~1cac1on los datos emp1ricos, par~ ~opper la preten~1on 

la mLl.,.rte de lc.=i. c1enc1a. p1.1esto que no seria posible taJ 

demostracion. por ello recurre a la opcion metodoJOg1ca de Ja 

~~lsacion. donde una h1pOtes1s sea mas +acil democtrat 

Rodr1gue:z. l. Jos~. E.l SLU?iio de le. t·a;on. t:d. tauru~. 
Madrid 17'82, p. 104. 



~alsedad enconlrar1do un elemento que demuestre lo contrario. 

üe este tipo de confrontac:1ones, c.:.DOnde podemos notar la 

1nc:ons1slenc1a de la metodologia c1ent1f1ca del pos1t1v1smo? 

Una de las ~at·mas de percatarse y d~r respuesta este 

l nterrogante es su'f1c iente cuando hay m~s que ecnar una 

mirada a los confl1cto5 sociales que ha ocasionado 1a 

modernidad. dado que esta no ha alc.an;¡:cldo Sl.IS pr1nc1pales 

obJet1vos. como el pr·ogr-eso. la e-.·o!t_1c1on y i:l aesarrc.llc 

continuo de la sociedad industrial sobt·e todo para los paises 

de America Latina y el !ercer Mundo. 

¿,Donde esta el encanto de la t-.a,on?, Jos ideales ae Linos 

cuantos se volvieron como la expres1on L1n1versa1. pero no erA 

ma.s que el encubrimiento de una ra;:Gn de ser· de 1~ clase 

capitalista. clase que ha entendido su proyecLo: la qanancJa. 

la libertad, la tecnica como el lenguaJe 1doneo de los pueblos 

de occidente. porque a través de ella podemos av~nzar haci~ 

l.ln~ vida meJor. LO!! modern1dad se asome .al mundo como el 

Cfr·. Mardones v Ursua; La ~11oso+ia de las ciencias 
humanas sociales. Ed. Fontamar~. Mex1co 198~~ pp. 28-29. 
En 1• not~ introductoria de e5la obra se ~erc1De en Ja segL1nda 
polem1ca entr·e el r .. "lc.1onal1smo cr1t.ico v la teGt"t~ et 1tica 
algunos puntos que ae~1nen SLI pu~1c1on ~ sus d1~et"enci~~: en 
el caso del origen del ~nnoc1m1ento el 1-~c1onal1smo c~1tJCD 
plante~ que son l~ oe &os orGblemas mentdle~ 

intelec~uales. m1entr~s l~ teo1·1a cr1t1c~ a~qument~ que Ja 
c1enc1,:1 t1ene t-a~on Ot~ <:>cr· en J.c•S ~·roble-mas r·P.ales que se 
sL1sc1tan er1 la soc1edau. t:.n cuanto al metodo c1enti-fu:o Poppe1 
man1+1est~ que aebe set· un1co par~ Ja~ c1encJas t·is1co
nat.u~a1es y las ciencias sociales. y ~dor·no t·ecur·re al metodo 
cr1t1co como pos1b1l1dad de per·c1bir los datos particulares en 
re1a.-1on a tooo social. Utt·o punt.0 de polem1ca es la 
ODJe~1~1d8C de '~ c1enc1a en el primer caso se d~nota a la 
+~1~1+1cac10n y ~r1 el segundo al ra~onam1ento cr1t1co. no solo 
de1 ut,Jeto SJnu oe qu1er1 part1c1pa en el. 
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provecto OP n~s~t·t·otlo del cap1tal1smo. el provecto n1sto1·1ca 

el cual impJantaü~ Llna 1·ac1ona11aad que 

compromet' a e• todos Jos homor·es y por· t:'nde a sus sociedades. 

Mantener pos1c1on ae clase heoemor11ca oollQO a. la 

trans-t-ormac1on oal rac1onal1smo c1ent.1+1co en 2 n'5trt.tmento 

ide0Jog1co. ronst1tt.1ye la t.r·a1c1on ae Ja bLtrgues1a. tra1c1on 

que la bun;Jues.ia consL1ma en el momento en que se vuelve 

conc iente ele no poder rea J 1 zar sus propios 1deaJes. La 

libertad de 

ind1v1duo 

.le< burc;iuesia teor1carnente 1·econoce Ludo 

puede ser entendida al proletariado. que surge 

como compet1oor· interno oe la burguesia" .... 

La cr·1s1s ae Ja moderr11dad esta en la aceptac1on v Ja 

negac1on de los pr1nc1p1os de la vida. no podemos aceptat" la 

un1voc1dad de la razon como dogma que antecede a lo que se 

tiene que real i ;::ar, son las di-ferentes manifestaciones del 

mundo mndet·nn lo que determina la apertura del concepto de 

razon la ,·e..=..11dad no es homoge;inea. la modernidad tampoco lo 

es. se ct11uve por tanto el oresuoLiesta de cons1der~r r. la 

razon como la gu.ia. pat·a el acceso a Ltn orden m~s racional via 

la c1enc1a v le tecn1ca. 

be perc1~e Ja cr1s1s de la f11oso~ia y de la c1enc1a que 

se enmarca dentro del pos1t1v1smo mas en el nivel de lo 

metodolog1co. pero que se tr·aduce en lo soc..1al. C:l•ando en la 

organ1:ac1on t·.:i.c1onal de los medios ya no sat1s-face los 



t-1n~:.; d1sp.;u-es y heterogeneos que p,-oduce la exper1enc1a 

humana, 11m1tAndose a la produccion de teorias cerradas y 

prec~r1as ~n tor·no a l~s relaciones sociaJes. cLiando estas se 

man1t-1estan por stt m1.1lt1pJe du·ec:c:1on y sentido. 

Ciertamente Ja cr1s1s de la modernidad se nace patente 

segan Hor)'.h~irmer cuando preci~amer1te el pr1nc1p10 oe Ja razon 

que lo vio nacer· se pierde y se vuetve obsoleto. Lui'nOo Ja 

razon 1nstr·umentaJ es utilizada par~ resolver· todo tipo ae 

reJac::1on social. es subsumida y pierde su esenc1'"=< Que es e.1 

reconocim1ento ampJ10 sobre Jos múltiples problemas oel 

acontecet· humano. observando prec:: 1 samente la dl rec::c1 on y el 

sentido con Ja que actuan Jos obJetos". "é..l signo de J¿oo 

producc1on industrial ha culminado para Hor~he1rmer. en l~ 

extens1on a toCJo el mundo de Ja log1ca ac la mercil.ric1.:1 qLk' 

preside el mercaco. Oe esta maner.:;~ se ha operado en comp1et.• 

transrormac1on del munoo Oe medios en vez de +1nes"."1 

Pens~t· en los i·1nes nos lleva 

problemat1cas reales oe los gr·uoos soc::1a1es. es d1..:·cu·. r.~nsat· 

en su aeven1r y pensar en eJ p,1.p&l que JUeg~n on el qran 

compleJo que les asiste en e! trayecto de J..:i. mcoern1dad. no 

solo en sus reJac1one5 econon11~~s. sino en las 1·eJAc1ones 

~oc1ales en Jas qL1e se vc.•n enVL!eltos y donde pL1eden generarse 

Jas pos1t11l1dades de una r·a~or. negativa en torno a la soc::1ed.:H·J 

presente-. En toda ct·1s1s debe de apelarse ~ una ra:.:on que no 

Horl-he1rmer·. ~...f:.}...!J?_Se de Ja ra::on. Citado por 
h'Odt·~gLI~::'. J. Upus cit. P• ltY:O. 
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se c•racter1ce por la aceptar.ion oe 1~ n~al1dad er. ~us md;¿ 

ll•nos pr1nc1pios. 

"El tema comun a todas las t-onnas ae r·aciona1 ismo c.,is el 

intento de someter a la cr·1tica el propio saber c1ent1+ico~ 

para evitar sus clausuras. é.l recur·so a la razon ..::.e cont-igur·a. 

por eso. como intento de hallar horizonte~ mas amplios en los 

cuales insertar el propio saber c1ent~~ico. La historia. 1a 

naturale:a, la estructura genera! del saber hdn sumin1str·ado a 

veces estos hor1 zontes". • 

Lo anterior implica. pues. poner· 1-rente al SUJeto P.s'tos 

ordenes de la realidad. lo cual tiene dos repercusiones 

importantes, poi· un lado. el aesarrol lo de un pensamiento 

critico que a traves de un pensamiento dialect1co v que tenga 

como f-1nalidad la recuperac1on de la sub1et1v1dad que ha sido 

anulado poco a poco poi· la razon tecntca (Marcuse> o 

instrumental y por el otro lado una 

1nterrogac1on acerca del se1· social con r·espect.o a l.:\ h1stor1~ 

y a la natural~;:a. Existe c1·is1s precisamente por que h~v un 

estado latente de revalorac10n de estos elementos en e1 

contP.xto soc 1.al o bien (?n el nuevo order1 que se est¿i. gestilndo. 

La cr1s1s de la modet·nidad ~e ca1·acteri~~ er1to11ces pot· 1~ 

ausencia de re+le::iOn sob1·e las co11dic1ones h1stor1ca~ en 1~~ 

cuale: tratamos de aprende1· el pnrventt·. la tuc:tot·1~ la 

Augusto. V1ano. "L.;:i. r-a;:on~ Ja c::\bUnd.:.1nc1.:• J<=' 
creenc1,:;" en Al do ~ar·gant. Up1.1s <:J..t; •• p. 32....:. 
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naturale~a. ~st& ultimo elemento no visto como Lln ObJeto de 

conocim1ento de una c1enc1a especi+ica., sino como al universo 

total en donde el conoc1m1ento y el hombre se insertan 

pewtic1pan, creando, pero lamentablemente 

destruy~ndola. es decir. como el hombre est.a pens~ndo la 

naturale:a y que esta haciendo con ella. 

Con respecto a la h1stor·1a es la negación de pensarla. 

+i Josoi-1cament.e, la ra.:on aJ igual que los su Jetos tenemos Ltna 

historia. El contexto social tiene s1Qnificado en tanto se Je 

v1sual1za en su totalidad h1sto1·1ca lo cual es tener la 

pos1bi11 dad de hacer un rastreo. una i nterpretac ion poi· par'te 

del :u Jeto acerca de lo que sucede atlor-~ y aqu1, quienes son 

las nuevas ~1guras de la dominac1on y las nuevas ~iguras de Ja 

libertad. El elemento politice e ideolooic0 no esta ~JeJado ce 

una expJicaciOn de Ja historicidad del momento de 1,:1 sociedad, 

sino por el contrar10 a tra.ves de ellos podemos r~ec1b1r ia 

asuncion de una determinada racionalidad de 1~s cosas 

(incluyendo al su Jeto>, puesto que 1mpl1ca un.::1 1·orma de 

constt"Lllt" 1~ t·eal1dad inmediata y social. f-'or· eso no e:. 

importante tener claro como lo que se dice y entiende ne• este\ 

separaco del medio en que se hace y emite. La -fot·ma es en si 

misma signi~1cac1on. 

LL1~ndo la rac1onal1dad c1ent1~1ca asumP su pap~J de 

conquistadora del mundo. a tr·ave~ de la ra.:.:cin pos1t1va.. 

adqu1er·e una +ot·ma cerrada violentando su naturale~a crit~ca. 

asumiendo e1 papel que le exige la modernidad. ''M~s que servir 

1-;:. h·•squeoa de lc:.1 t"Pal1d.;td. cumple una 1;uncion 1nstrumentc.1 
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y ut1l1tar1a. ~uando Ja ra;:on caE en Ja 1dent1dad con su 

obJeto y no es llevada mas all.a, de est:.a postura por las 

agob1.antes circunstancias h1stor1cas. la ra;:on llega a estar 

" al servicio del orden social existente. 

La racionali::acion Ol.tscar.a lo identico al sistema, lo 

eM1g1ra. como mov1m1ent:.o oe protecc1on o disuac1on contra el 

d9sorden, dándo&e una re+erenc1a constante la instancia 

normativa. Este proceso es, en palabt·as de Maf+esol i, la 

runcion que desempeña la razon: al querer asegurar la 

perennidad~ reduzca la ag1tacion plural de la vivencia a la 

1dent1dad del sistema". 

S1 persiste esta clase de t·a;:on, indudablemente lo 

esencial de la docencia quedara truncado, sin el menor 

espiritu de reconocer la heterogene1dao que subyace en los 

procesos sociales. La docencia tendra que plantearse como un 

desencantamiento constante ante el conoc innento que se Je 

implanta como verdadero y legitimo~ porque lo que permea alli 

es la racionalidad del sistema que enf-ati;:a que es lo que se 

tiene que enseñar. La crisis de la modernidad nos ha enseñado 

que la negac1on de la razon se apoya en la existencia de 

diversas racionalidades en donde debe de imperar Ltn uso 

crítico de Ja razon para comprender nue~tra nistor1a que es 

nuestro presente. La docencia tiene que acceder i'1 la t·e.,:.1ex1on 

cotidiana, pero no menos t"lgur·osa. para reconoc:er-s~ en ese 

.. Fr l edman, George. Llpus e 1 t. • p. :.,.::.:;¿. 

Mat-f-esol1. La 10g1ca de l~ qom1nnc1on. Ed. Pen1nsu1.:-. 
p. l 7b. 



pensar y compt-en1ler lo no establecido por las normat1vidades. 

Norbert Lechner manifiesta que .. toda critica se •limenta de la 

duda y hay que sospechar del poder obJet1vado en las 

estructuras e>:1stentes". Mas e,;.ide>lante establece en cuanto al 

problema de la modernidad que'" "el desencanto siempre tiene 

dos caras: la perdida de Ja ilusion y, por lo mismo. una 

resignificación de la realidad. La dimens1on constructiva del 

desencanto actual radica en el elogio oe la heterogeneidad".'' 

Es aquí como debemos recobrar la critica de Ja ra~On er1 el 

traba.Jo docente ya que el se s1 tlta en un gr-upo heterogeneo. 

ante un pensamiento heterogeneo sobre una realidad heterogenea 

y plural. 

A esta pérdida de sL1 esencia critica de la ra:on e:. a .lo 

que hemos llamado como un mane10 irracional de la rac1onal1dad 

positiva• cuya adherencia política es importante para 

entender su actual s1gn1-Ficado. 

!U Lechner- Norbert. "Un desericanto llamado postmocernismo" 
en Mooer-n1dac y posmoaer-rudi\CI en educación. l::.d. u.r:i.s. 
U.H.~.M., Mexico lYYO. pp.16-11. 

ª Aquí debe recalcarse que lo 1rrac1onal es en términos 
de hace~ notar la negac1on de los princ1p1os que vieron nacer 
a la n:~:::on en Ja modernidad. atropell.:1ndo con eJlo la 
integt·idad del ser t1umano y de la natLwale.::~ en nombre de la 
t·a~on. 
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2.~. LU IRRACIONAL O LA lRASGRESION DE LA RAlUNI 

EL NIVEL DE LO POLlllCO. 

i:=:.n el apartado anter 10.- mar.::abamos alyunos desaJustes que 

ponen en entr·ed1cho el esp1r1tLt de .ic:'\ modernidad~ anora nos 

centraremos en el car-.!cter polit1co que esta 1noder·n1dad h.a 

tomado nivel que representa un espacio de cierre o aper·tura en 

la vida de los suJetos. 

Para analizar· lo pol 1 t ice nav que e>:pr·esar- como Lma de 

las vias posibles la conJugac1ón entr·e suJeto y proyecto 

social <+1n o d1r·ecc1on propuesto poi· un su1eto o bien una 

comunidad en tanto el anci.11s1s que se haqa de los dl+erentes 

campos posibles de acc10n) mediados por· Ja idea de praxis. 

l:.sta cond1c1ona las d1+erentes secuencias de las practicas de 

los autores sociales en pro de una construcc1on historic:a 

c:apaz de mo 1 dear una realidad potencial. Las pr.:lctic:as 

sociales ayudan a de-finir le.'5 acciones pol1t1c:as~ entendiendo 

éstas, " ••• como la espec1t-1cac1on de las reiac:iones entre los 

niveles de la totalidad en un momento. lo que supondr1:E\ un 

gt·ado de conciencia seor~ los procesos soc:1ales"ª y no so lo 

eso, sino que determinaría la opc1on mas viable entre tantas 

posibilidades de acuerdo a una s1tuac1on en concret.o que nos 

condu:ca a un cambto cualitativo de denarrollo. 

Lo polit1co se encuentra entonces como un pt·1nc.1p10 

act1vador ya que organiza el ~ent1do de !¿, vida de los 

lemeJman. H. H1stor1~ y pol1.:t1ca_!:Q__~!_<;_QD.Q.c1m1t:>ntCJ. 
Fac. C.P. y S. UNAM: l'lex1t:.O:-' l'iU.;,. p. 4/. 
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dit-er·~ntes sLuetu!:i y lo m.:\s importi.,nte no solo el pooer, sino 

tamb1en su consecuencia. ¿tn qu~ se sustenta la polít1c• de la 

modernidad?. es SLI v1ab1l1dad h1stOr1ca?. Los 

1 ntegrantes de la escuela especialmente 

Hor~~he1rmer, han respondido como mas que Llna razon obJet1va~ 

pos1b1Jitadora de la comprension del hombre. es por una razón 

instrumental que se VL•elve mias necesaria pot· su ut1l1dad en el 

capitalismo con fundamento en la tecnologia; Haoer-mas ha 

precisado. s1gLuendo la Idea de est¿.. pt·1mercl. generac1on, que 

Ja polit1ca ha sido subsumida por la ra~on tecnica y que va no 

puede oar respuesta al espacio qua le corresponoe • lo 

netamente humano, tal como la mot·alidad. la voluntad. los 

deseos, etc.. "Solamente a traves de la re-flP.xion y ce la 

historia se puede poner en tela de JLilcio a la razon 8! 

progreso. la industrializacion y hasta la pos101lictad d8 

comprender humanamente lo humano".• 

El proyecto del pos1t1vismo se adhiere al proyecto de 

moaer·n1oad que consiste en el1m1nar a 1.:1 ciencia humana. 

adecuac1on de politica que convergan con la hipostasis de Ja 

ciencia y buscando una vida més racional y tecnic~ que busque 

el progreso de la soc1edaUa 

Para el posit1v1~mo la v1~ posible políticamente h~blando 

ha sioo la demarcac1on a trcl.ves de la tecnolog:i.a de lo que 

debi:? hacerse v de lo que tiene val 1dez. tanto en términos 

.. 
~1·1edman, beorge. UpL1s cit., p. ~b. 
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p•r·manec1endo pura y neutral. entr·a. al serv.iLJ.ü de la r.:.zon 

práct tea. La 11n1 ón r·esul ta bene+ 1 ca para ambdS. Hoy 1 a 

dom1nac1on ~~ perpetLta v se d1+unae no solo a trav~s d~ la 

tecnologia. sino como tecnologia, y 1a ultima proveo la gran 

lag es~eras de la cultura··.• 

La c1·1t1ca de Hacer-mas hacia 1a r·a::on tecr11ca, nace 

hincapie en como e1 poder politic:o v1a 1<1 tnst1tL1cion .:1 tr·~ves 

de la historia habia sostenido su papel de d1r1g1r y legalizar 

los procesos de convivencia entre los suJetos de una sociedad. 

El polit1c:o ~i1aria los +ines ultimos v l~ tecn1ca utilizada 

sólo determ1narit."' los medios mas adecuados para la real1zacion 

de esos .fines. sucediendo lo anterior· en las sociedades 

precap1ta11stas. Hoy la sociedad moderna no solo hace "par·a 

si'' la t~cnica, sino al contrario, su polit1ca ha sido 

subsumida y asume .la T1losof-1a pragmat1ca como la ideología de 

su provecto. 

C.n c1enc1a v tecnica coma "Ideología".~ Hatiermas hace un 

estudio anal 1t1co sobre comc1 el sistema social moderno gesta 

un control politice a traves de legalizar y dar vida al 

desarrollo de Jas +uerzas productivas: esto es. el r11ve1 

alcanzado por lo cientit-1co-tecn1co es el +unoamento del 

• MarCLlSe, H. l7.1 hombrP. Llr1LQJ.: ... !.!!l.~D2...!..Q!!fil, Ed. ~1-1'1 •• Mex1i:o 
1990, p.170 

Habet·ma~. JL•nl':len. LlE:'nC:l.=:'I v t.ecn1c~ como "1.fl.J?.9...!..!2.g_:i_ 
fi.d. recries. 11adt·1d ll.1t!'?', ,'!! c.:ipllLllC' dt=-1 !Tll~mo, 
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capital para obtener doterm1nddas riol it1cas econom1cas que 

m1n1micen las crisis y las di~erencias de cla•e, evitando con 

ello los con~lictos sociales y alcanzando la estab1lid~d en 

la sociedad. ''Si las t.area;; del poder pol1t1co se con·11erten 

a~i en tareas tecn1cas, un control verdaderamente democrat1co 

de ese poder·~ a traves de la op1n1on publica que discuta sus 

decisiones desde un punto de vista moral se hace impostt:>le: lcJ 

soll1c1on de tareas tecn1cas no pueoen ser otlJeto de d1scus1on 

pt.tbl lCd" • IP 

t-'or lo anterior. lo que hav que d1scL1t1r, son la::. 

caracterist1cas que asume la conciencia con es~a ool1c1ca 

rac1onal y su esencia: la acc1on tecn1cM. Como esta acc1on n~ 

del:.erminado que las sociedades se obse1·ven mas compleJas a5t 

mismas, puesto que los proyectos politice~ mouerf"los han 

s1stemat1zado el poder de tal forma que no E:t>:1ste una reluc1or. 

blLlnivoca ni mucho menos dialogar· entre el proyecto loi;;, 

suJetos. qLuenes por la in8't·c1a qLte imprime léo rac1ona11oau 

tecno1og1ca han asumido d1cho supuesto. pet·ci oue queda t'nu·e 

paréntesis tal aceptac10rl puesto que la r·ac1onali:ac1on del 

munoo social tiene ott·.:i d1menr,ion cuando el pen~a.m1ento oe1 

hombt·e se dirige no pr·opiamente a los +:enOmPnos o::cimo objet.o 

:-1no a l~s palabras, a. 1¿1 comunicac.1un que i::.c c~.;t2.t" .. ,¡e>ce entn? 

1ns hombt·es. De ahí i'--. necesidad de rescatar 1 ~ nlstor1a de 

los s1..1Jetos. 

!!" 1J1·eña. t:nr·1que. L_~_T.Pof"l.<:'I de lcii !30C1~ . .d~d de Habermas. 
C.d. •e-·.:.nos. p. 68, 
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Lo quP. int.ereso es ,-econocl:!t" r elaborar los espacios quP 

permitan emprender actitudes renovadoras de un espir1tu 

cosificado y alineado por el pos1tiv1smo. pues este mas que 

encontrarse a traves de sus re~ormismoE. asumio Ja tarea de 

encubrir sus ~allas. Esto plantea una dialéctica en la que se 

aventuran cond1c1ones de pos1b1l1dad para Ja real1zacion de 

una razón critica. Como pensaba Revueltas: "L.:uando una clase 

agota su necesidad de ser. aqota al mismo tiempo Sll 

racionalidad. se conv1effte una e.la.se trt·eal. '::11 !.;:. 

conc1enc-1a de una ciase agotada Goc1a1 e n·1stor1camente no 

asume este agotamiento para s1 y se r·econoce como clase caduca 

que debe desaparecer. tal conciencia deviene. a~ 1nmed!~to ~0 

-pensamiento 1rrac1onal •·. 

Hemos tratado a lo largo del escrito de en~atizar· a ia 

razon como la capacidad y t·eali:.:ac1on del suJeto <intelecto) 

en el campo de la c1enc1a social. tal que el desar,-olia de 

esta nos permita entender el devenir del ser social. pot· ello 

en este escrito lo irracional tiene .13 connotac1~n de ~rec1~sr· 

la anulaciOn de la conc1enc1a, P-n tanto está imposibilitad~ de 

reconocerse crit1camente. t-'ara .los teorices de la t:.scuela de 

~t"ank~urt la razon p1e1·de su ~senc1a en tanto se ldentt~ica 

con los pl~nteam1ento: di:.>J. po~1t1 -1J:.mo. ,;igr·1lt'"J._.,. 'Nt'(}..:\t 1~ 

~•cu.ltaa cr1t1ca de 18 1·8~0n ~J perm1t1rle que oper~ sJ!~mente 

sobt·e J..;i b.:ise de la +act1clc:Ji\d te.tal. Ml obriit .:\S1. se nieg~ e:-

1~ r~~on e1 momento cr1t1co; la 1·azor1. baJa el dom1n10 de.1 

• f-•evt•elta:-. Jl"JsEc>. Q.!.E.J_t""_.:;.;!:.1ca de la cunc1er1c1a. Ed. Ubr.;1s 
Gompl~ta~ # ~v. M~KlCG 1Y8~. p. 2U3. 



pos l t l lw' 1 !:>~o, r·evt-!teric1 .. • lo·~ hecho~ ClH1 SLtm1s1on. t-i11 t·••nc1on 

ea~ simplemente, categor1;: .. "'r los hec11os". !l"t 

La ra;:on opacada y queda a met·ced ne que du .. hos actos 

en nombre de la ra;:On sei'\n pt·ec1samente ir-1·ac1onales. No es 

sino con la con-fonnacion de Ltna rac1onalid.:td mas .amplia capa::: 

de re+leJat la mutua r-e1.ac1on no solo entre el su1eto v el 

objeto, o;;.1no entre suJetos y acciones que puede quedar 

establecida-en l.:i. medida en que apoya de un analis1s 

h1stor1co como el duven1t· de Jas covunturas ~01 J.t.lCi'l.5 

realizadas-de tal ~arma que el presente como historia real se 

convierta en la construcc1on m~s vidble v potencial. 

-Ue esta manera_, nos vemos obligados a. pensar en muchos 

campos problemát1c:os que estan atectados directamente por· el 

nivel de lo pol:i.t1co: desde una hambrunas en los países del 

tercer mundo, hasta la matan;:a desenf-reni'da por los alemanes 

en a suchw1t;::: y los paises E>Llrapeos; donde este ep1sod10 

n1storico hfl. stdo ct·it1cado como la paradoJa moderna de la 

No desconocemos qul.• par.:1 instanc 1as teor1cas: el 
ps1coan,;tl1sis. por eJemplo: lo in-ac1onal adquiet-e otras 
signif1cac1ones, tal d1scusion nos lJevaria a otro ter-reno al 
cual aqu1, no aludimos. ~ara un ~studio mas detallado sobr·e el 
problema de La l rrac ion al 1 dad en el sentido que quer·emos 
destacar en el trabaJo~ se man1f-1esta en la obra de beorge 
Luk.:..cs: t:-_~C:!LU":.-_~~on, t..Ll. Gt-1 Jdlt..n. Vec-;mas ·.in 
--1-ragmento de .to QUE:i' el cciris1det·a del 1r·r·ac1ona.lismo cnmo 
t-enomeno internacional: r-ios encont.r·amos aqL41 not.a muy 
importante del irt·ac:1or1aJ1smo: Lino de lo~ ~~r·v1c1c·~ mas 
señalados qL1e ~sta +t lr.)sot-1a pt·esentc:\ 1 ¿¡ bur-guf~SJ.C. 

reacc1oni'\r1a c0r1s1Ete ptP~l=·~men~e· en o~r~ce~ ~.l ho~1t1te 1~n 

cierto ''con+ort'' en lo t~~dnte ~ ir conceµc1on del mur1du. la 
ilus1on de una libertad total. Ja 1Jus1~n de Ja independer1c1a 
person~l y la dign1d~d mot·at e tntelectL1aL. en t~n~ co1ld1J:~~ 
que Jo v1nculd i:>n tu1 105 .., ·:-ad,-, uno CIF.> "E>L•'=" ac.tos ~ Ja out LJUe~1a 
roaccion·:lt"ta v lo 1:on-.11et·te:- 1..:n •;erv1drJ1 irtc:ond1c1on¿.i ·=L!·/ü. 
p. l'i. 



rac1onai1cJad it·r.ac1onal. como .la muert:.e O•:as1rn1odi'I i.\ 11111ec;; de 

estudiant•s en muchos paises y mas 

recientemente en China <1989>. Cl fin de la década de los 

ochent.as y !os pr-inc1pios de Jos noventa han sido. por sus 

cambios est.ruct.urales· v coyuntt.wales. mas que interesantes, 

def,concert.antes. Pasar.a. mucho pard que e.l ser numano se 

apropie de estos cambios via la racionalidad que se haga de 

los 1n1smos. • 

Con 1as lineas anter1or·es parece que se obvia u olvida lo 

educativo, un nivel que nos atañe a todos, pero que es el 

espacio de discusion principalmente de! pedagogo y el 

argu-.ento teorice del polit1co. No lo 1gnorat1K1s. por el 

contrario~ lo de1amos del1beradaMtnte al final para con+1gurar 

una serie de conceptos que nos permitan enfatizar que la 

raciona11dad de occidente oculta que todo acto humano es un 

acto educativo y todo acto educativo es un acto político (sea 

racional o irracional>. 

Asi lo politice y lo educativo se constituyen como dos 

niveles que estan en constante relac1on. aunque no siempre 

L.fr. tier·bart. Mar-cuse. El marxismo 5ov1et1co. Ec1. 
Alianza. tn esta Obra e1 auto~· nace un andli.si.s !?-Obre et 
devenir de li' poláti.ca !levada a cabo por el estado soviético, 
en el cuai denotaba ya la5' tmo11c~c1ones que t:i.ene e! 
total1tar1smo tergiversdndo to 4ue vendr1~ a ser el marx1~m0 y 
por ende ta determinac:1on pot" parte de la pol1'-tca sobre 1~s 

pr·act 1.cas y pensamiento de 1 os su 1etos. ~s importante resaltar 
esta oora por que si 01er1 stU"qe en ios 61.1' no hay di-tus1on de 
la misma. pt.1es el cerco ideo1og1co sov1~tir.o mantiene su 
polit.ica oe cterr~. es solamente '20 nuestxos C1:i~s cuo.'-\nL1n se 
tiene un.• comprenst on dP sus p 1 ant:.eam1er1to=. 



d!aJect1ca, eJ mat·co educativo ddqu1ere las connotac1ones que 

le son impuestas pot· l•s poli ticas J Jevadas a cabo por eJ 

E::.stado, f-orJandose modelos a seguir y s.1 esto f-aJJa en 

deter·m1 nado t lempo se abre Ja tarea de impJement~r otro 

modelo y a.si sucesivamente. Considero que es.:. no es Ja 

enpres1on que deba tener· eJ ~mb1to educat1vo. los modelos 

(sean de cualquier i·ndole> siempre tienen la particular1dad de 

1r por aba.Jo ae los nechos reales. La realidad educativa tiene 

que pensarse desde sus propio::. neces1daaee. desde los actores 

que participan en ella. 

En este sentido~ eJ s1gu1ente capitulo tiene como 

problema central un encuentro con la poL1t1ca edw:at1va actual 

llevada a cabo por el i:.stado <Moderr11zac1on Edl.lcat1vaJ. 

considerando a una de los actores que haci=? posiole taJ 

politica: el docente; pues este ~ es en ultima instttnc1¿l un 

su Jeto que proporciona sentido a sLc practica. si :J1en 

reconocemos SLIS problemas de rea.11zacion, al menos percibimos 

QUe es una de sus cara.cter1sticas esencia.les. 
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CAPITULO I I I. 

LA ~AZON COMU NECONH~RUCC.lUN DE LA 

f<EAL.lDAD. 

3.1. MODELOS UE PRACT1L.A DOCENTE: 

ESTRUClURA ESlAlJL.A U~ LO REAL. 

3.<!. LA CRITICA COMll i:.LE.i~NrU CON5fANT!o EN LA f'~:AL.í!C:A 

DUL:ENTE. 

$ • .J. LH MUDEF-:NIZf-U . ..:!ON C:DUCHI lVH: BUSLJUl::.DA UI::. llN NUCVU 

MODELO PEDAGOGJL:U. 



III- LA RAZON COMU RECONSTRUCCXON DE LA 

REALJ:DAV-

/'fax Sche>Jer deCJd L1na ve;: quE? tt>l se comportó 
pedagogJcamente por Ja ~enc1Jla y un1ca r.azón 

de qLle nunca había trñt:acio ..=i sus alL1mnos 
en Fcirm.a pedagog1ca. 

Theador Hdorno. 

Toda practica social que realiza e! hombre conc1ente o 

inconscientemente, o bien aquellas acciones 

ca~alogado como mecan1cas estan expuestas a seguir modelos que 

el mismo ha creado y que corresponde a \..lna razon oe ser. 

Desde la genes1s de los mitos .• las r·evoluc1ones, .1.a~ 

religiones, las 1nst1tuc1ones y todo ~enomeno ha set·v1do al 

suJeto para tener un paramentci con el cuC\1 entenocr- su v1dC\, 

cuando se ! lega a red1mens1onar estos elementos es en gran 

mecida cuando se constrLtyl? SLI rac1onaJ iaaa. 

P~t·a este capitulo tenoremos en cuenta e1 supuesto 

fundamental de que todo modelo no es s1no un intento de 

acercarse al mov1m1ento dH lo n?aL Los modelos que tian sido 

1nternil.lizados por 1.:i me11te de los suJetos. adnn'tcn laL1n 

~ua11do no lo acepten> 1~ unicidad y la l1neal1dad entre el 

modelo y la realidad o mas bien entre la relación del suJeto y 

el obJeto. cuando por ra:ones h1stor1cas. los modelos. los 

esquemc... siempre van atr.!\s de las pt"oblemat1cas sociales 



eKistentes. e1 modelo tiene el riel1gro e~ ser inmov111z~do por 

su sencillez. cuando SLI estructura racional se pretende ser· 

aplicado en todos los lugares v tiempos. por lo tanto merma 

eaa capacidad de estruc:t.Lu-ar problemas o situaciones y 

.fenomenos espec1f-icos de la r·ealidad social. 

El interés cent.ral es precisamente anaJ. izar· las 

implicaciones que subyacen en los modelos pedagogicos que 

sustentan una realidad educativa. mas de 1as veces 

cohesionada .• estructurada y por ende car· ente de todo 

movimiento. Realidad educativa que esta llena de aprend1zaJes 

y enseñanzas en pro de satis+acer el moaelo deseado y uno de 

los actores principales para llevarlo a efecto ha sido el 

docente, quien resguarda su papel como el suJeto e1ue imprime 

sentido a su practica. 

La docencia como el e1e articulador (Via que he 

considerado, pL1es existen otrasJ entt·e el modelo pedagógico y 

Llna realidad socia.1. No haremos una histo1·1a de los modelos 

educativos, sino que apuntamos la discus1on sot>re el 

s1gn1ficado y log1ca que obstenta el modelo, que es apoyado 

por diversos d1scur~os~ l'?l que se articulan c:onceptos 

genéricos de pet·tenenc ia al su Jeto cuando este se encuent.t·a 

su practica docente. Uno de estos conceptos es el dP la 

crítica y nuestro ~,egundo ap~rtado prec1sament.e un ~r1al1s1s 

hacia este conc:epto. ya q1J>:- no ~Olo pertenece al d1scw ·50 

mismo del docente. A través de la ct· 1t1ca se man1+1est.;i Lln 

estado de construcc1on de nuestras propiaR ~cciones. 



Por Ultimo daremos coment~r1os acerca dsl mod•lo que se 

pret~nde implantar y que se esta !levando como una de las 

polit1c:as rector-as en e! actual se>een10 de gobierno, y que no 

es aJeno a toda la problemat1ca que hemos deaarrollado en 

tanto que subyace a Lma racionalidad imperante. 

Interrogar pues, que relaciones esta generando esta 

practica tanto en los docentes, como a los destinatarios 

mismos • .:.Lomo pensar 1as relaciones Que nos impone. si de 

manera satisfactoria~ para que penetremos en el modelo? o por 

el contrario. pensar lo que no esta a la lu: de nuestro~ oJos. 

porque la historia no se moderniza. s1 no se construye. JJe 

esta forma, trataremos de observar qué es lo que se enc:1err~ 

de pedagog1co en la prac:t1c~ doconte. ~l pedagogo no e~ 

s1non1mo de docente. sin embargo~ el docente pued""' se1· obJeto 

de estudío del pedagogo ya que el dialogo, el esp1r1tu de 

c:on+:rontac1on de un saber o en ousca de este via la discusion 

grupal y el encuentro con el conocimiento nos permite a.firmar 

que el docente tiene la posibilidad de cr·ear v construir 

suJetos propiamente educativos via el rescate constante ce lo 

pedagogico, entendiendo este '~orno la rac1onal1zac1on cont1nL1 

de nuestr·a practica que nus pG1·1111t~ entender eJ devenir ~ el 

sentido de la +ormac1on del prc.1p10 hombre. 

3.1. MODELOc DE PRACTICA DOCENTE1 

ESTRUCTURA ESTATICA DE LO REAL 

Las c:ienc1as naturales hi'ln de!!arrol lado a lo largo de su 
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historia. repr·esenta.c iones que. podemos l lamat· de caracter 

escala, en donde se da una concrecion Joq1ca del movinuento Je 

la t·eal1dad; de ~h1 que los n1odetos matemáticos. f1s1coG. 

quimicas, etc •• tengan una perm~nenc1a v coh~renc1a bastante 

aceptable de tal manera que su cuest1onam1ento no es reducible 

a una llana critica~ sino que suele pasar mucho tiempo para 

que esa representación de un -fenómeno natur•l pueda ser 

interpretado baJo otrCt esquema. es dC?Clt", 

racionalidad que converge en un nuevo tipo de pensam1~nto que 

dé sentido una nueva regularidad del movimiento oe lo::: 

~enomenos naturales. A esta regularidad llamada poi- t.uhn. ''la 

c1enc1a normal es la pieza clave de la empresa c:11?nt1t-1ca. e-= 

la manera como se detiarrolla y acumula el conocim1ento cas1 

todo el t 1empo" 61 

Sólo es interrumpiclo este proceso <visualiza1· ~ro.tdemas. 

conceptuar,experimentar, etc.) cuando las cond1c1ones de 

explicac1on no son plausibles y los requer1m1entos que 

establecen el esquema c1entiT1co no son satis+echos por los 

problemas mismos. por ello se buscan nuevas perspect1~a~ ~-

conceptos teorices llamados por l"~t.1hn como revoluciones que a.:in 

cuenta de la nueva realidad. 

f:.1 mL~ndo soc1aJ no es Propenso a est~ regular1o~d 

señ~lada, sino que su estruct1.1ra su practica c1enti+1ca 

asume otr.:i. 10g1ca que no c:on·esponoe a la de las ciencias 

B~rnes. Barry. l.S. y Jas ciencias sociales. Ed. F·.c.E. 
Brevar1os, r1ex1co 1'1'ti6, p. 38. 
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naturales y ademas no tiene que pasar mucho tiempo para 

entender esa regularidad. sino que ella tiene cambios 

cu.:i.l1tat1vos en ra:;:On y en +unc1on de los moV'1m1entos de .los 

qrupos sociales y que se pr·esentan en una sociedad 

detet·m1 nada. 

E::n part.icu!ar la educac10n como Tenomeno soc:1al adquiere 

otra dimensión prec:isamente porque el obJeto de quien se 

compone son seres tlLlmanos. grupos en e.l que su esper1+1cic1ad 

esto!\ P.ntend1da y "" traves ae 1os procesos 

subyacen en esas practicas educativas. 

historieos que 

Ue tal +arma que las representaciones esquemat1cas de 

dichos procesos soJo buscaria un acercamiento. pero no !a 

equidad de la realidad. ya que por el contrario la repercusion 

que tendr1a al encuaar·ar los procesos sociales por las 

investigaciones sociales no llevaria a pensar en que existen 

procesos sim1 HH·es tanto en espacio y tiempo~ 

Una .:1mpl1ac1on inmediata es la po:1b1.11dad de reducir el 

desarrollo del intelecto ¿\ 1..ma +orma rle pensi\m1ento. a una 

determinada rac1onal1dad de pensar· los problemas. Por ello 

escribe bastón Bachelard que: " el inst.1rito -formativo de un 

1ntt::olec:tual acaba pot· ceder en un determinado tiempo al 

instinto conservat l vo. -v asevera- 1 J eqa un momE"nto en qi1e f> 1 

espir1tL1 pret=1ere lo que c.on+1rma su saber· lo qu~ lo 

contradice en el que pre~1ere !as respLtestas a las pregL1nLas. 

Entonces el espir1tu conservativo domina y el crec1m1entt') 



espir·1tual se detiene". 43 

¿Porque se detiene la evolucion del esp:i.ritu 

lntelectua1~,·~ Bac:helard abot"da esta pregunta a tr·a..,es de su 

estudio analitico de los obstO:.cLtios epistemologicos113 y 

deseamo!'> recuperar esta idea para en+atizar que en la 

&laboracion de modelos como representacion de la realida·d es 

en si misma un obstaculo epistemologico. 

Consideremos que para nuestro trabaJo. podemos i:\Oordar 

esta pregunta. v1a el devenir de la ra=on. ya que Ja ra=on 

tecn1ca instrumental que subyace en el capitalismo 

indudablemP.nte que nos introyecta y genera un tipo de saber 

que los suJetos tienen que maneJat·~ pues ello le pos1b1lita un 

reconocimiento en el amb1to de lo social. La invest1gacion 

científica es el espacio donde se legitima a la razon positiva 

porque ello es garantia de que la relac1on del suJeto y la 

realidad se ObJetiva. es declf·~ sea +act1ble de conocer y por 

ende de ser verdadero. ::i1 el posit1v1smo ha llegado a reducir 

el pensamiento abierto y heterogeneo a uno de c:aracter 

Bachelard. Gaston. L~ ~ormación del 
c1ent1-f1co~ E.d. Siglo XXI. Mé>:1co 1981. p. 17 

Bachelard. alude a diver'E'OS obst'.ácu!o<:- como: 
conoc1m1ento g"?neral~ el verbal. ~1 praqrnat1ci:-·. eti.; •• Pf::.·ro 
aquí hacemos notar Al ur1mera n.~s impor·tar1te de est0 
obstáculos que es el que se tiene qLh" r·eal1.:ar ccm E·l ~+ .. 11t1do 
común. ya que este nos p1·enetermin~ nuc1one& u ld8as que ~olo 
re~leJan lo ap~rente v super·~1c1al de los proble1nas. raba.se el 
sentido comltn es comprendPr P.1 movimiento e~enc1al que C1r:< 
respuesta a lc.•s +enomenos. La concepcion de modelo l lerJ,;1 ,.. 
generali~arse de tal rnanf,ot·.:-. que ~1 :c.entido comL1t1 olvida l.;\ 
transcendencia que .PLtede tener t:-:;;te. 
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L1n1t.11m~ns1ona1 (Mi\rcuseJ. cuane10 ei concepto se une c:on la 

realidad, cuando el hecho co1nc1de con el proceao, el 

s1gni~1cado de estos procesos. ildquieren 1gual magnitud para 

todos los hombres, lo c:ual es un rasgo dist1nt1vo que implica 

el sistema cap1tal1sta o precisamente un1f1car solo un 

cr1tE'f"lO en la logica de la vida de lo~ sLuetos~ por ende. 

modeliza el estatus de las -funciones de esto!5. Aquí el modelo 

es precisamente la representac1on real de !a realidad. 

¿Pero éste es el único modelo? No, este es el que tiene 

como 1ntencion el sistema capitalista, unil racionalidad que se 

caracterice por- SL1 lOgica 1..1n1voca en el lengua.Je 'I en el 

pensamiento. La cr1s1s de la modernidad t"1ci puesto e:in tela de 

Juicio esta un1d1recc1onal1dad, dando en+as1s .. 1.:-. 

plur-alidad y por lo tanto al 1·econoc1m1ento de múltiples 

modelos de acceder a las practicas sociales. 

La educacion como un hecho soc1a1 se ve envuelta en cada 

momento con este problema, lO!:> agente o;; ac:t.Ltales. como 

adm1n1stradores. trabaJadores. investigadon:-;¡ y CJocentes 

ven en la necesidad de señalar una serie de lineas que 

representan e1 modelo 111.:..:. "idOneo". para solvent.;¡r los 

pr·oblemas y pat·adoJ~~ OUP t~ tarea educativ~ tr~e consigo. ti 

c:aso de la docencia E-:>s mL•Y plausible de señaléH· pon.tu~ es LtnD 

oract1ca qu~ tiene el peligro de alienarse y convertirse en l~ 

illqlllll11a buscada, es un trabaJo que si no se r e+lexiona en 

cu.:into a l~ intencionci.11d.:id de est.:i.. como +armadora de 

S!..!Jetc•s. puede convet"tu·:.e en el modelo más e::acto de la 
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El gran problema de todo docente no es precisamente el 

lograr que los alumnos adquiet-an una serie de conoc1m1ento y 

L~na c:uJtura gen~t-.:d m.:is r·ac1onal1~ada, sino poder cambiar y 

derribar esa estructura de c:onoc1m1entos generales que ~e han 

ido inter1or1zando en su ra:on v que son el resultado ~e los 

obst.tculos emanados por la vida cotidiana~ donde uno r/l'ellos 

&s el modelo. 

~l suJeto que llega a la escuela llega con Lln JenguaJe 

predeter·m1nado~ un saber emp1 t· ico~ una estructura -Fam1 liar 

\que dentro de su t-unciones esté enseñarnos un estilo de 

comportamiento de acuerdo al Jugai-. una imagen de sociedad 

reforzada por· Jos medios masivos de comun1cac1on e incluso una 

ideia de lo que es e.1 prot-esor.. el docente, el maestro, etc. 

puede decirse qLte Ja op1n1on mas generalizada es aquel que 

tiene el "Don" de enseñar .lo que otros no poseen. 

Un hombt"e CLdto ser1a Pl t1ombr~ que se acomodn a.1 modelo 

cultural .:.1.ct'i:'ptado por la socied.ad. Dentt·o de un modelo o 

patron c.u!turc.d • .le toc¿-.¡r1C1 a 1a escueJ~ set- el agente 

transmisor de dicho modelo. aunqL1e no nec:esar1amente. pL1esto 

.. C+r. Justa E:<peJ""'ta. "Modelos t:.ducat1vos:; tlatas pat·:..1 un 
cuest1onamiento" en CL-adernos: de ~-ot·mac1!:»n dq_~'l!.g_Na. __ 1_ .. , 
México, E.N.~.P. Acatlé'ln UNAM. pp. 8-23. ~n este esct·1to J~ 

autora hace re+erenc.td prec1sament~ a Jos J1m1tes qt•a t1en~ Ja 
concepc10n de modelo en eJ an1~1tn ertuc~t1vo. puesLu que 
existen ott·as determ1nac:1on~-= e.amo el poJ1tico, 1deo!Oglco, 
r:ulturcil. etc.~ lm:;; cu~les impos1b1l1t:~n la determinac1on 
est.a.t1ca de! modelo. corno con5ecuencJa de to·!Jo, podemf.1<o> 
seRaJar que el docente ee ¡~ e.;prRs1on d~ e~~~~ 
man1+estac1one=i. 
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qut? e>:1~ten ott·as instancias edut:~t1vas que no son prop1amentE

t-ormales y sin embargo. conllevan una polit1ca muy especi+ica 

p.:u-a la trasm1sion del modelo de hombre oeseado en determinada. 

soc 1eoad. 

~ncontramos asi en la sociedad una serie de estructuras 

inst1tuc1onalee que r1ge11 la producc1on tanto mat~r1al como 

s1mból1ca del hombre. Ue ahi que el docente se vea entrelazado 

entre la log1ca que da, s1gn1~1cado a su prActica. oue bien 

puede 5er desde una ut>i~.;.rse 

socialmente en una labor, hasta el compt·om1so real de educar, 

+ermar y ser constructor· de nuevas r·ac1onalidades: por otrc. 

parte, la lógica imperante en una sociedad que est~ regulada 

baJo una racionalidad calculistica. tecn1~a. en conde et 

aspecto tecnologico <como uno de sus elementos) empieza 

incrustarse en espacios que son propiamente eouc.:otivos. es 

decir~ -fuera del ambito por el cual -fueron creados. 

nablamos de esta ultima rac1ona.11dad estar~emos 

conecta.ao t..lnc'\ serie de elementos que le pertenecen. como son 

la s1stematizac1on de la pronucc1on c1en~í+1ca. los llaíl1ados 

modelos educativos y CLlt"r1culan:ls <por· eJemplo la tecnologia 

educativa>. la estructura i11st1tuciona1 como instanci~ uuolica 

priva da. etc.. elementos que es tan determinando .:.l quehacer 

del docente y lo arrastran a pertenecer a un modelo pt·et=t Jade 

tnciLtso 11aciendo la dif-erenc1ac1ón en los su1etos~ • trave~ 

de la educac1on, por medto de la ~oc1a11:acion par~ 1r 

aceptando y ast..1m1endo diversos modelc1s existentes en lc:1 

est1·L1c.:tura soc.1a1. ramb1en dentro del mar·co v eJerc1c10 oe l~ 
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ESTA TESIS rw DEBE 
SAUR DE LA LWUOTECA 

c1enc1a se tiene Llna determinante para enclaustrar la misma 

practica del docente ''la gran parte de la historia de la 

ciencia se ve paladinan1ente, por lo que a t<uhn concierne, cotno 

invest1gac1on basada ~n paradigmas. Uel mismo modo ve la 

educac1on c1ent1'f1ca de hoy en dia como ad1estram1ento en la 

apl1cac1on de problem•s modelo aceptados" • .si 

r-or lo anterior el docente es t-ormado desde un modelo oue 

a la ve~ lo convierte en moaeJo~ pero tamb1en ol introvect~ en 

los alLtmnos los elementos dados en contenidos tanto explicito 

como 1mplic1tos que se quieren para 2nserc1cn de estos en la 

vida pro+es1onal, de tal manera que constrL1van st.J:;; pt·op1os 

modelos. 

Ante este proceso de relac1on entre las est.n.1ctL1ras 

sociales determinante y las estructuras subJet1vas, "es 

preciso -man1~iesta Berruezo- mantenerse v1g1Jante respecto a 

la teoría de la ac:cion como simple eJecuc:1on del modelo 

con-hmd1endo las cosas de la 10g1cf\ con la Jog1c.""\ e.Je la~ 

~. haciendo del sentido obJet1vo de las practicas y de la~ 

obras el +in subJetivo de la acc10n de los produc:tore~ de esas 

práct ic:as" ... 

E.l empleo del pens.:im1ent.o tec:n1co-c1entíF1co en .:1 ámbito 

• Barnes. Barry. Opus cit., p. 107. 

Berruezo Castillo, Jest:l!;.. "Desde dónde analizar la 
pract1c.:1 docente" en Foro Univers1tar10 No. 77, Me>e1co STUMAN, 
Abril 1987, p. 56. 
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•duc•tivo princ1palmente dentro de .ta instancia cw.,-1c:L1.lo:lt· • .,, 

h• ll•v•do oB l•& Ultimas decada.s a considerar su 1ncidenc1a en 

t•rminos de modelos trayendo como consecuencia modelos en la 

practica docente, con lill 'tinal1dad de poder r·esolver los 

problemas qua se susciten en la relac1on maestro-alumno vía el 

sabvr técn1co, eliminando para ello todos los problemas y 

complejidad•• que se encierra el eJerc1c10 de la docencia. 

f-'ara constrastar esta linealidad el trabaJo de Mart1n1ano 

Arredondo .. apunta en esa direcc1on donde cons1aera que todo 

modelo curricular debe manifestarse como una construcc1ón 

teorica <este concepto parece pertinente porque en~at1za 

una clara apertura en CL1anto re-f1ere una serie de ejes de 

analisis que dependiendo de la realidad concreta pueden o no 

ser tomados en consideracion> donde se exp 1ic1 ten los 

elementos involucrados en la tarea educativa. por eJemplo: 

contexto social e histor1co, sLuetos sociales y el problema 

•' Un documento amplio e importante realizado por la SEP y 
A.N.U.J.E.S. sobre la problemét1ca del curric:ulum es: 11 El 
campo del c.urr-1c:ulum opc1on~s de la innovac1cin de la docencia. 
cuyos traba.Jos son coordinados por Al1c1a de Alba. Angel Uiaz 
Barriga y E:::dgar Gonzalez. En este documento obtenemos el mayor 
anál uas que podamos encontr-at" entorno a los eJes que puedan 
vincularse con el curriculum como; Orígenes, planes de estudio 
~ormacion de pro~esores, practica docente~ etc. Dentro de 
estos existe dos trabaJos que nos permiten compn=rnder· el 
trab•JO decente: los curr1cula ••• rac1onalidad ante qué't de C. 
Angel Hoyos M. en el que nos ~dvierte qL1e todo curr1culL1m no 
es aJeno a una realidad soc1~l y que por el contrar~o Fl 
desarrollo deJ capit~l1smo a una p,;:i.rametros muy espec:1+-1ros 
para que se lleve a cabo. esa rac1011alidad en los mismos, el 
segundo df~ C.duardo t\emedu cLu·r·1culum v acc1onar· UocentF """ i:-1.l 
que establec8 que es e! CLtrrir.:ulu1·· en donde $"" detP.-rm1nar· l.:\s 
+unciones especi-f1cas para la tan:;i.:1 docent.e en qLte se aspiran 
hacer cada vez m~s cient1+icas. 

• Arredondo. Martiniano. C:t. al "notas par.:i. un modelo dP. 
docencia" en F-ormac:1on~dagOg1ca de pro-Fesores 
universitarios~ E.~.S.M. UNAM. 



del conocim1~nto~ concepc1on teórico-metodo1og1co. etc •• de 

manera qu• el docente estL1d1ando y re+ 1 e>< i onando la 

1ntencionalid•d curriculat· podr~ u~1lizar· dicho contrL1cto en 

Ja medida que pos1b1l1te un reconocimté-'nto a la natLw<:deza de 

la• practicas existentes de s1J cotJdiana labo,·. 

Como •-firma Carri:aJes: " en tiempo de cont1nu1dad la 

racionalidad de los modelos hegemoni;:an a la enper1enc1a; en 

cambio. tiempo d~ ruptura la crisis de la racionalidad 

deviene en nuevas percepcioni:>s del porvenu·. las cuales 

paradOJ1camente no implican eliminar la tendencia a modeli;:ar 

pero s1 a la transi=ormac1on de unos modelos por otros" ... 

t:.l modelo siempre es rebasado por Jas acciones d1ar1as. 

un planteamiento normativo peca de optimista y rei=leja una 

visión ineKacta de quienes no estan presentes en los procesos 

que se generan en el aula. Un concepto de actividades señalado 

como debe ser a cumplir por el modelo c:urr1cul•r queda 

presente como un orden ~1Jo en donde el hacer de la acc:1on 

queda del1m1tado al dE?ber ser del -Fin: debe ser que. 

legitimado por la Tuncion que sostiene y lo sostiene~ sanc:1ona 

las formas y tipo de act1v1dades que lo permitan, por ello les 

medios didácticos se adecuan para alcanzar les .fines desead1:>s. 

La racionalidad técnica-administrativa sostiene oues~ 

Carri;:ales. t.:. Cesar. "Fcit·mac1ori intelectual del 
docente" en Unii=orm1da~1nal1dali y Silencio de 1a 
-Formación 2ntelectya1. p. 5~. 
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ante t.odo. la neces1 dal'1 de operar rac1 onalmente lo educativo 

en term1r1os de planeac1on y organ1zacion de tal +orma que 

2nc1dan en el suJeto maestro ya que es prec1~amente este quien 

responder~ pot- los +ines que dicha rac1onal1dad plantea. Pero 

la subJetividad del docente tiene la posibilidad de rebasar a 

esa exper1enc1a modelizada. que le permita 1nter1or1zar lo 

externo para exteriorizar lo interno de tal Terma que 

introyecte otra manera de pensar J.o educativa. !a r'"ealidad 

de~ ••• repensar a la docencia como un proceso constituv~. 

entendido como generador de análisis y re+lexion e:-n torno a 

las tareas asignadas a la docencia desde los planos social. 

ps1co!Ogico y didécticu'1,M esta +ormC:& de pensar la practica 

docente llevaría al mismo suJeto hablar mas allá de los 

modelos establecidos en las 2nstituc1ones educativas. 

Cuando el docente pertenece a una instituc1on de-f1n1da. 

encuentra una organizac1on adm1n1strat1va con ciertas normas y 

parémetros de trabaJo, por cons1gu1ente. de ~ntemano no e!;= 

aL1tonomC1 y menos cuando penetra ~n Jas regl~s dPl Juego de •.•n,:• 

manera acrítica; por ello~ la necesidad de una -rormac1or, 

autonoma y critica. que obligue interrogar ei tipo de 

pr~ct1ca que está realizando y cuales s~ nuoden gen~rar 

propiciar desde las c:ond1cior1e>~ v neces1e1ades del gr-upo (m~c:; 

que pensar en -forma rigurosa de la pro'fes1ein docente no 

podemos soslayar al +actor t1L1mar10 en donde encuentra SLI 

Serrano. Castañeda Jose. "Docencia: prél.ct1ca 
inst1tLtc:1onal" en pocenr:1C1., tducac1on y Saber, cuadernos de li'\ 
E.N.E.1·. Aragon No. 44. UNAM~ Junio 1989, p. 1~· 



real1:ac1on. o bien su +t·ustracion en el m1smo lugar de 

trabajo). 

t::sta. recons1derñcion del docente sobre su prdct1ca 

cotidiana trasciende en tanto estd en Juego su ~ormacion. 

Reconociendo que esta se determina por mt:.1lt1ples procesos, 

•><i&te uno da vital importancia no soslayar el trabaJo del 

docente como un trabaJo eminentemente intelectual. C:l tendria 

que ser el primero en r-econocer-se como un pr·odL•ctor y 

distribuidor de los bienes culturales y del reconocimiento. de 

tal manera que tenga elementos para poder discutit· 

cr·ít1c:amente sobre Jos modelos e;Dstentes. la r·aciwnal1dad que 

los sostiene v las f'ormas que permiten desestructurat" esos 

obstaculos. f::n palabras de Larri;:ales " l:.nt1endo la +ormaciOn 

intelectual del docente cuando hace objeto de ref'.lexion a sus 

ideas. cuando con sus ideas critica a sus ideas y produce -lo 

que para su -t-ormacion son nuevas ideas. Ent1endo tamb1~n a la 

+ormac1ón 1ntelectL1al del docente como aquel la que permite 

c:Jevelar 

radican en 

pedagog1caE>~ 

los mUl tiples s1m11laciones oi~1mL1lac1ones que 

la e:..:per i ene i a 'I 01·1enta las relaciones 

particularmente en !';Ll dimens1on de 

particularidad". M.:ls adelante señala, "quizas la +ormac:1on 

intelectual reside en el momento en qLle hacemos de nuestr·o 

pensarruento el obJeto de ret-lexion di;:! mismo". 11 

Una actitud anterior p~r·~1te sost~11er· que el devenir de 

7l Carrtzales, r:. Lesar·. Uµus CJt., p. 6~:.. 



la ra::on adquiere nueva d1mens1on•lidad, por ello sin hacer 

caso omiso del titulo diremos que debatir en torno a los 

modelos nos lleva a pensar en una r~zon d1sc:ontínL1a capaz de 

reconstru11· la realidad. 

~.2 LA CRITICA COMO ELEMENTO CONSTANTE EN LA 

PRACTICA DOCENTE, 

La capacidad de análisis de un docente se ve reducida 

cuando arremete a la problematica oduc~tlY• so1ament~ en ~1 

aula y olvida por ello a la escuela como una instituc1on con 

un rasgo cultural y político determinado que no está a1:1ado 

de un contexto social. La racionalidad que subyace en estas 

problematicas educativas conduce necesdr1amente a1 docente • 

abrir su campo de ana11sis tanto de lo inst1tu100 como de los 

instituyente: 12 es decir. de aqL1e11os que se na r.:.cional1zada 

como form.a de operar con los medios mas idoneo~ par.:i le-

consecucion de> ciertos -fines. pero a SLt ve.: en la busqueda ce 

expresiones reflexivas que conduzcan a diversas relaciones 

C~r. Pere= Juarez ~stner. ''Reflexione~ cr1t1cas en 
torno a la docencia" en Pet·~1les l::.ducativos No. :;¿~-.,;.;1¿, p. b. 

Aqu:l la auto•·a establece qLte lo •·1nst1tuido" es lo 
establecido, el conjunto de 1nst1tucionnl 1;:ac1ones qu.:..-" normi\r, 
la vida dentro de la cl~se~ HP la ~scuel~. e inc1us1v~ en la 
sociedad misma. y pur ''1nst1~uvente''• Lomo ei .~gred1enL~ 

d1alectico. los p1·ocesos que uesen1bocan en 1~ cons•: · ldilc.1on de 
las nue\ldS pt·nducciones soc13les. Hhor-=:+ b1en 'fine.o t:•stos o..:._.: 
te>rm1nos solo prH"oi\ señalar los do;:; momento::5 ._.::. los c•.1ales el 
doL~e:>nt.>:> 1nt1udabJeme>nte sio1 enrt·er1t.:i. nn como Pé: t·te del disCLlt"SO 
del an~list5 1nsLituc1onaJ en aande se oose1·1,1a un~ cr1tica 
hac1~ el modo en que se encuer1tr~ 01·gan1:ao¿ la sociedad y en 
particular la escuela. como una instancia en la cual su vida 
cot1d1ana (prog1·amas. eval•.1"'cion. conductas, etc.> está 
sobretletermtn¿\da. lambien se puede revtsar r.1 Lao1·ot y 
LappCIE<:-::.L1e Pn ~~~}.CoL.:•.:: de Je~lt= ¡-,,;1lac1os. pues son 
ellos los QLtD empie=an hace1· 0sLe lipa de t•·abaJos en ~1·ancia. 
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entre los diversos SL\Jetos que integran la 1nstitucion 

.. calar. 

¿Que es lo que puede mediar en un momento dada e.i 

rompimiento de 10 obJet1vo generado por modelos, inst1tuc1ones 

y la sociedad en general, para buscar d1t-erentes 

construcciones en nuestra practica docente?. Considero en un 

principio res1gni+icar la herramienta conceptual utilizada por 

los agentes que part1c1pan en el ambito educativo <ll~mase 

políticos. 5ecretarios, directores, 1nvest1gadores, etc.) y 

muy e9peci~1camente de los docentes. Esta herramienta 

conceptual nombrada critica, usada comonmente, pero confundida 

de igual Terma. 

La critica es un eJercicio intelectt.1al en donde no hay 

aciertos, solo aproximacion. en donde el discurso de la 

critica devela e interpreta a partir de una opt1ca teorica 

toda una t~eal1dad. La prepat·ac1on intelectual del suJeto hace 

tene.-r una v1s1on amplia sobrt:- Jos ci1st1ntos niveles de la 

sociedad en la cual nuestr-.:ri. practica esta inc1d1endo, pero a 

su vez esta s 1 en do a-t=ectada. 

El uso de la critica tiene la 1ntenc1ón de traspasar lo 

super-f1cial de las cosas, del obJeto de estudio. de las 

propu~stas, de los proyectos pedagog1cos, de las pract1c~s 

docentes pero no todos los Lisos de la c:r·1t1ca tienen el in1smo 

mat1z, pues, uno la ut1l1zar1 p~1·a ~tacar otros pat·a cie+ender. 

unos mas para pt·oponer, pero en todos ellos el concepto esta 



ahi presente. 

Abordamos aqui a lñ critica en r·e1ac1on a los procesos de 

pensamiento que se pueden generar en la priactica docentes es 

decir. es en relacion a esta crítica que se puede sostener del 

ambi to racional que se marca •n esta pr~ctica social. 

Sostenemos que la racionalidad c1ent1fica, que s1 bien es 

dominante aunque no la un1ca,. asume su papel en tanto se hace 

ap~recer como la +arma mas idonea, para sa~i~~acer J~ ~unc1on 

del maestr"o para que haga de SLI practica obJeto de meJor 

11 calidad 11
, soslayando incluso los .fines que posibilitan la 

ref'.lexion y anilil1sis de la propia practica y dando mayo1· 

en+asis a los medios • instrumentos, lo cual, circuJarmente le 

dará esa .formación pedagógica mas cientif'.ica. 1--'ero no 

olvidemos que la racionalidad adquiere el sentido de 

potencialidad en la medida en que puede aprender nuevas 

realidades tanto subJetivas como obJet1vas. 

Cuando el suJeto pregunta sobre la Jog1ca que permea a la 

ciencia.. sobre sus supuestos de 2nvest1qac1on v de prac:t1ca 

sobre la +ormac1on pedagógica que ha recibido~ .la tarea y 

sentiCJo que tiene el decente entre otras 1=1re9t1ntas de esta 

misma naturaleza, esta explicitando en caracteres cr1ticc de 

quien interroga a una realidad dada. é.s una críticci reflexiva, 

en tanto problematiza y compleJ1za una s1tuac1on educativ~. 

olv1dane!c aquellas crjticas un tanto maniqueas en donde el 

docente puede ver el mundo baJo dos cualidades; al to-baJo, 
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~uet·te-d~b11. raciona1-irrac1onal. etc." 

Pero también puede manifestarse una exacerbac1on de 

ciertos autores considerados historicamente como criticas en 

ta! +orma quE! ya no e.e hace una r·eJectura de dichos autores 

para entender las nuevas real1dadew. "La cuestion asta en que 

se puede usar acriticamente una teoria cuya .func1on es 

critica. Se puede razonar mal~ es decir, razonar de manera 

esquematica o dogmética a una te~ria que es básicamente no 

doqmatica~ en tanto pretende re~leJar lo n1stor1camente .. 
determinado". 

Por lo anterior consideramos impot·tantE.' J.a reiteracion de 

Zemelman de que~ ''La ~unción de la critica es particularmente 

importante en la construccion .del conocuuento soc1aJ. en la 

medida que este no se refiere a una tecnología <en la acepc1on 

de producir o h•cer una cosa), sino mas bien~ al ccintexto que 

hace obJetivamente posible hacer una cosa; o 01cho dE- otr·¿\ 

forma, analiza la realidad como contorno de obJetos po!i1bles" 73 

Cfr. Cesar GarrizaJ.es i;·. C.n Sl.t 4 ·•critlCC' de Jd 
formacion critica" en la CritiQ U.h.M. E.l autor en este 
escrito pone ae manifiesto una tipolagia de la mism¿:¡ critica 
de acuerdo al uso que se le estd danda. t-tb1 tenen1os la critica 
hipercritica: criticar todo lo que no este de acuerdo con 
nuestro pL1nto de Ylbta ~ la 5uDcr1t1ca~ aquelJ~ qu~ ~stamos 

de ücuerdc porque adh1era •' nuestt·o pen::oamtent.o 'i pnt 
Ultimo aquella crit1c:¿1 t-a;::onada que e::pt-ese no solo nuestras 
certezas. sino ta1nbie11 nuestras carencias distintos 
saberes,. la que ponga t-.•n evidencia la leg1t1mc::i.c1on de le 
critica, pero también su desl1g1timac1on. es~ crítica ra~onada 
que explicita la racionalidad que subyase toda cr1t1ca. 
(teórica, filo&O-fica, etc.>. 

Zemelman. Merino. Hugo. Historia y • •• p. 64. 

lemelman rl. H. El uso c. itlCO de Ja teoría. p. o7. 
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Con esta postura ct·eemos estat· en el camino para 

ent•nder a los grandes criticas ae la historia \aquél los qL1e 

por ... en un• bat"ca y navegar en contra de la con· iente han 

sido castrados intelectualmente de alguna LI otra Terma por las 

instituciones y por· la sociedad misma). los que han 

tra•c•ndido •us propias determinaciones teóricas en busca cada 

ve:: más de la conc1enc1a critica que permita la trans1c1on a 

una realidad esencialmente mutable. 

Hablamos de un pensamiento como el Socrat1co~ donde el 

dialogo y la discL1sion son -tundamentales par·a la busqueda de 

la verdad, de tian Agustí.n que buscaba las esencias a traves de 

l• razon aun cuando estuviera emanada por Uios, de las 

c·r1t1cas de Kant, pues son muy representativas en tanto que 

constituyen los limites y la trascendencia del conocimiento 

por parte del hombre; así como la critica de Mar>t ala ecl')nomía 

poJitica que en-fatiza una nueva concepcion metodológ1ca en 

cuanto a ia i nvest igac ion cJe una realidad dada: del 

pensamiento critico de Sartre donde la suOJetividad adm~t~ 

camhios cualitativos en pr·o de nuevas obJet1v1dades; de la 

razon critica de la escuela de Frankfurt como un pr1ncip10 

para cuestion~r la 1·ac1onalidad dominante y permitir a florar 

la dtscus1ón de los t-ines del hombr~ como Ultima insta.nc1a. 7
• 

C:stos son sólo unos cuantos eJemplos, µero que 
pudieramos mencionar muchos mas, como el caso de Hegel, 
Nietzch•, Fr-eud, J::(achelard, la tradición hermeneut1ca, y P.l 
mismo Habermas, etc., que tambien con sus constt-ur:tos teorices 
han utilizado la critica como parte de su f1losofia y en la 
acepción m~s re~leN1va del termino. 
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Hay Algo en camlln en todos ello•J la sistemat1zac1on 

filoso+1ca para comprender su mundo critico e h1stor1camente. 

en otras termines, es la idea nusma de cr1 ti ca desde el punto 

de vist~ filoeó-fico, con el rescate del suJeto en torno a su 

propia -t-or,...cion. Pareciera que hemos perdido de vista al 

sujeto docente. m~s no es asi, no se esté indicando que tenga 

que leer todos estos autores pat·a poder crear una conciencia 

critica en los educados. sino per\sar a la critica en términos 

a una actitud filosófica~ y por ende sus repercusiones 

pedagog1c:as en tanto -formac:ion critica que quiere llevat- con 

sus alumnos. 

El deseo fer-viente seria que el docente \cuando este se 

pensase como 1.m sujeto social e intelectual> tuv1er-a esta 

pauta en 6U accionar, no impor-tahdO, el nivel~ n1 el área que 

imparta, c1er-to que los niveles de conc1enc1a serán 

diferentes. pero lo importante es la captacion t-acional de la 

critica!! con esp1r1tu +ot-mat1vo y no solo informativo. De esta 

manera se ent-atiza. que el ttso critico de la teoria ct-1tica 

pasa por- la construcc1on de un razonamiento y no por una 

simple aplicacion de una teoría''." 

t:.l e1ercicio de la cr-it.1c:a c:Ltes.t.a trabaJ•.1 y mas en l¿¡ 

lógica racional 'no sólo en 1~ trans1n1s1on de un sabet-. sino 

en las fot-mas en que sostiene Lln poder- ec-onón11co y po!itico) 

" Lemelman, ~. H. Historia y p. 6Y. 



que no, le asume un valor, s1no es la efic:1encia y la 

operatividad, con la s1stematicidad de las nuevas tecnolcgia• 

que reducen el conoc:: 1m1ento a su mas grave e><tremo, de tal 

-forma que si se habla de la cr1t1ca esta se coarta en tal 

magn1 tud. 

La riqueza de la c:rit1ca e5ta en su trayecto, en sus 

caminos laterales y alternos, en su desplazamiento constante y 

la eMtraordinar1a aportación que brinda a la practica el 

eJerc1tar la intelectualidad en movimiento .• Jam~s !~ 

inamov1J1dad y -ficticia su superioridad del que siempre tiene 

Ja razón del que cree acertar en lo incierto, pero si esperar 

lo indeterminado y lo incansable, de lo contrario es un ••golpe 

de Estado'1 para el trabajo docente enarbolar la critica cuando 

el no puede ser cr:it1c:o de su propio qucnacer· intelectuaJ.. 

Per-o tomemos en cuenta que la dimens1on es mucho m~s c.molta 

que el mero acto de enseñar, se es mas critico c:ada ve:: que ~e 

tenga una lectura teórica y -fi losó-f 1ca de la:. prac:t 1cas 

sociales, de la historia misma por que nada carece de historia 

y el conocim1ento tiene su h1stor.Lai- el CLtal no pL1ede perdet·s'3' 

en la dimensión aul ic:.a, pues el lo es lo que nos da pauta y 

sentido al quehacer edLU::at1vo de una manera mas crítico. 

Ante el ataque de la técnica en e! munCJci cont.empcréneo er. 

todos 1os ordenes, el +undamento social queda t·estr1r1g1do ~ 

espacios muy reducidos y quienes oart1c:1pan de e~t~ ~Mpres1on 

intelectL1al. via de la han sido 

removidos hacia otras .fuentes labor-.ales, hacia aquellas donde 

t 1enen m..;yor rentab111 dad tanto económ1ca. como de estatus, 
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•· •• ·•hora que los especial 1stas t-1loso+1cos han entrado en un 

e•tado casi carente de per•pecttvas de una carrer·a atrayente 

dentro del propio campo. su part1c1pac1on -dentt·o de los 

paises mr.t.1t adelantado&- en jo;\ educac1on para las tetreas 

socia.les vitalmente más importantes s1gn1f-1ca para ellos una 

nueova pos1b1Jidad, sin duda, no pL1ede deJar Jntactos su 

swntido y contenidoº.,. 

Habíamos 

3,3 LA MODERNIZACION EDUCATIVA• 

BUSQIJEDA DE UN NUEVO MODELO. 

apuntado en pci.ginas anteriores que la 

p•rspect1va de un modelo es tratar de representar a la 

realidad. Hoy la •ducac1on nac1ona.1 en+renta una serie de 

proc•sos d• cambios que tienen que ser ligados y comprendidos 

a traves de otros cambios que se dan en la sociedad mexicana~ 

la modern1~ac1ón educativa es la expresiOn que se adhiere a un 

proyecto polit1~0 nacional qL1e es Ja modern1~ac1ón del pais. ¿ 

Que caracter1st1cas tiene esta mode~·n1 zaci ón? ¿ Llue 

trans~ormaciones quiere realizar y como?, dos pequerías 

interrogantes que unos y otros desea• í an que su respuesta 

-fuera explicitada, porque como :abemos ~odo proce~o de 

tr•ns-formacion desencadena en angustias v un nuevo devenir. 

La necesidad de este apartado nace como tJna at·ticular:1ón 

HorkheimPr M. '1La ~iloso~ia como critica de Ja cultura•• 
en Soc1ol~~~ p. ~4. 



a los anteriores en una forma concreta en tanto que la 

modernizacion educativa se plantea como un nuevo modelo vi•,_. 

a darle un nuevo sentido a la educación publica emanada por •1 

Estado, pero que indudablemente tiene sus 1ncidenc1as en los 

diversos tipos de educac:iOn (bachillereto tecnológico, 

universidades. escuela• pr1vadüs, etc.;.>. Dicho p lar1team1ento 

repercute t•mbién en la concepc1on del docente y la tarea que 

asum1r·a ante estos nuevos procesos. en el que analiz1:tremo9 sus 

posib1l1dades de superac1on i r.telec:tual la 

~unc1onalizacion de este para mediar en los cambios dP 

mentalidad de los sujetos de acuerdo al planteamiento politico 

del Estado, que no se escinde de los p!anteaonentos que se 

e6tan dando, a nivel internacional. 

La modernización es una expres1on que est.a ligada a tas 

sociedades mocMtrnas y denota cual es el proceso racional que 

sigue una sociedad para optimizar y coadyuvar· sus obJetivos 

capitalistas, asi para!elamente el desarrollo del propio 

Est~do que ciara las politicas normativaF que den viab1llda~ a 

este espectro de la modernización. 

Siguiendo el pense1rn1ento de Weber. .:.:. moder-n1z,o,..:1on st..> 

lograr? a traves del uom1111c.1 C1e la. tecnologia. v·~ que esta 

per·mite tener acciones racionales de C1icuerdo a +:ines 

establecidos. Todos los sector·es tent!ran que par·t1c1par en 

est.os cambios no puede existir· una rt!al modern1zac:ion s1 no 

producen los cambios de mentalidad y ~oncepcion de estos 

SUJetos. 
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Habermas man1.f1esta: "lo que orqan1zat1vamente, 

caracteriza por igual ~ 

adm1n1stracion estatal mooerna es la concentra<:lón de los 

medios materiales de la 01·gan1zBc1on en manos de empre~ar1os o 

de d11·1gentes obligados al cálculo 1·ac1onat•·.~ 

1egal1=ar1a el orden por el cual debe tmplant~rse en todos los 

rubros los procesos 1·ac1onales que nos lleven a la 

modern1 zac ion. t:.l -fundamento entonces de 1 a modern1 zac l on es 

la e•conomia v de caractet· privado en dond"".! P.St.-.•s 1·1..1er;:as sP 

ag11.1t1nan ten1~ndo LIM nuevo t·eordenam1ento, una nL1eva +L1nc1on 

y relac1on con el estado v con la sociedad misma. No en vano 

suscita en nuestros dias el replanteaml.ento de la tecn1ca e 

incluso como una polit1ca misma de los paises del tercer mundo 

donde se revalora l¿._ modern1zac1on como eJ planteamiento que 

designara 1as acciones que ~stas sociedades necesitan para 

alcanzar a la~ soc1e~ades m~s desarrollada~. 

+ot'mac1on de un nuevo suJeto ec:onom1co. aquel que el proceso 

de moder-n1 ~.:1c10n esta dem.and¿1r,rj.-:; .,, que estlf:~ :'\cept.e €'! pl.iesto 

1nd1c~do de acuerdo a sus act1tude~ perci qltf?> desempeñe 

perrect..:im~nte bie>n E:'l papPI qut? !~ soc iecli\d Je a enc..c•mendal!o .. 

De est~ manet·a. el 1::.stC1.ll1J f.~st.¿. resc~tc>ndo .~ ¡ s•_1Jf..>to 

Ht\bermas. ,.Jurqen. reor1a de J::i acc1on com1_1n1cat!_j!~_._!_. 

C:d. laurus, p. ~8'·. 



1nd1v1dua1~ a Ja empresa privada que emprende nu•v~s 

espect~t1vas. que 1nctws1one Hn el libre comen:J.o •l que tenga 

Jos medios i nd1 spensabl es l ncorporarse aJ mLtndo 

internacJonaJ. a traves cte la c1enc1a y la tecnologia. par~ 

est~r a la ~!tura de los paises 2ndustr1al1zados. Los suJetos 

deben de perc1b1r ~nte e.L lla.mado de Ja moC11f1cac1on de J?.s 

estt·ucturas en 1~3 instancias gubernamentales pues conlJeYan 

los pr·ccesos de 1.:. modernizac:ion pr·ccesos po1it1co~. apertlH".;. 

economica 111 etc. de lo nuevo de la et-ic:1enc:ia a lo pro~u-amado 

con m&todos modt?rnos v que por todo ello t: 1 ene 111as .,..¿¡ 11 Cle:"' qL1~~ 

las +armas trad1c1onales. 

F-'or lo anterior, toda modern1zac1on imµ11ca le:. necesidad 

de mod1-f1car muchas de las v1nculac1ones trad1c1onates. peora 

establecer estructuras i nst i tuc1onaJ.E-s de m.Eivor· ca1 i dad 

eficiencia. este último termino ee lo que car~cter1=.Eir1~ ~ una 

economia cerrada o tradicional y~ una ~b1e,·t~ w mo0etnrt. 

Aspirar a una sociedad abierta. a sido. ~ decir de Javier 

Meoonoo=a .-.·01as. una CJusqueda de los paises 1 at l noC\me1· icanos a 

r·a1.: Oe Jos sesentas~ en donde los cambios '"~5tt"LH:turales. 

pr1nc10.almente econom1cos, p<?rm1t1r1añ 

socied~des cada ve= m~s des~rr-olJ~das y el +actor idoneo ~ l~ 

t>andera que -se ha tomiirlo comei +ar 1adr_,r-t1 de nueva<:; 'J~H·-:t c=i:c1ones 

h.:._,, s100 1a educacion. oe c\hi que sf:o' hable dE:"> r-e+ormas 

e~uc~t1v~s. de planeac1on. de revoluciones educativas y hoy d~ 

la moder-n1z~c1on. c~1nb1os qu~ se car-.Eictertzan por SLt 



desatTO 1 lo deseado.• 

El deven1r de la modern1dad c:omo pt·oceso hiseorico no ha 

sido nada homogeneo, por lo qua la ,·1queo:~ de esta es su 

heterogeneidad entre los pueblos los mecanismos de 

interpretac:ion y de llegar a ella nan sido muy d1s1miles. La 

produc:c1on, la c1enc:1a el estado. la razon pos1t1va, el 

capital, etc. son elementos que est~n desa1-rollados y que se 

incorporan estaolec:er avances en una SOC1€dad 

determinada, en pro de la modernidad y ml.ty especJ+ic:amente en 

América Latina que se na venido construyendo Ca.Jo ~l imoacto 

de la modernidad. 

Hoy se piensa como un pt·ograma etec:t1vo de la polit1C"a 

actual a la modernizac1on edLtc:ativa, puesto qlle e~ta. ''E<; 

inevitable y necesaria. La revoluc:1on en los c:onoc1m1entos y 

la intensa competencia mundial impone hoy a las naciones 

realizar una 6eria re+lexion y evalL1ac1on oe sus s1stemao:: 

eoucat i vos".•• qL1e los 

"lrans+ormación de la escuela. la enseñan;:..;.. 

invest1gac:1on. la conc1enc1a y el pape! mismo de todos lo~ 

actores en estF- proceso industt·1al de la nacior ·~obre tod.:i. 

Mendoza ~oJa$. Ja~1er. ··~1 proyecto ideológ1cc 
modet·nizeidor de las pcill.t1i.:.:.1;..; un.Lve,·s1tat·1,::1.s P.ll Me;: 1.co' eri 
l"-'PrT11es Educativos No. 1:;". C. l.b.E. 51 b1er1 el documento 
plantea el devenir de la un1v~t-~1aad. t~mb1en es co1·re1at.LVd 
par-.?!. los niveles educativos in+eriores, pues donde se 
encuentra el mayor m:.1mero de la poblac10n y a la que tainbien y 
i-undamentalmente esta dest1nada el proceso modernizador. 

•• LllS'Cl.WSO pronunciado pot· Salinas- de Gortar1, dentro del 
proc1·~10.;. p.;r·a la Modern1zac1on Educativa~ l~CJ"Y-1994. p. 1i1. 
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., 
requiere de 1..ine\ part1c1pac:1on sin precE<>dente del mag1stet·10". 

EH1ste entonces un r·econoc1m1eoto (y no solo ahora sino 

que a traves de la historia de la educac1on en Me>:1coJ, de los 

actores i~und•mentaJes de la educac l ont Jos dOc:Pntes. q1..11 enes 

tendran la tarea de ! levar a cabo la t-ormac ion de las n1..1evas 

g•nerac1ones en este proceso de modern1zac1on social. Es ·1..1na 

constante eon todo d1scL1rso de pol ít1ca ed1..1cat1va nacional 

aJud1r a esa busQueda. de la 1mp,::¡r·t1c l on de unn meJot 

educ:ac1on. una educac1on de mayor calidad. 

obser·vamos. Jo l.;u-go da! '" 
modern1 zac l on educat 1 va se hace un Liso re1tet·at1 vo de la 

noc16n de~ de la educac10n moderna. de la calidad en la 

formac1on y actua11zac1on de maestros y a la ensenanza oe 

calidad que d.:wo!\n t':!stos en la practica. Tamb1en observemos las 

palabt·a:. de Carlos Salinas de bortar1: es.te pr·ograma educativo 

se d1st1ngue oe los otros es+uer·=os por su caracteres 

integral,ª en tan~as mas e~:pres1one~ se trata d~ +orm~r ~rt lo~ 

docentes LHl pensam1ent0 tencllent~ a la cr-1t1ca. 

Subrayamos estas tt·es palabras par.;1 den'.:ltar algunos de 

lo~ concepto~ reiteratlYüS en el oroyecto. el primero Junto 

con el de !a ef1c1enc1a perten~cen mas a1 1r1LU1L•0 empt·esar"taJ 

los do5 restantes asL1mer1 lo Ql!e C~sat· L.c:ir·r·12.:tles l lam::1r-1 .;:• 

lbidem. p. iv. 

1b1 dem. p. x.1. 
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conceptos estelares de la educac1on, pero ¿que luz tienen 

at1ora estos conceptos para este nuevo proyecto pedagógico?· y 

en par·t1cular ¿como se i-ormaran a los docentes con estas 

1ntP.nc1ones?, tenemos al frente los pr-oblemas que con el solo 

discLwso nos 11 enat·emos de respuestas~ estas tenoran que sc.r 

emitidas solo repensando la logica que sL1byace en est.e tipo de 

pensamiento y que se va generando, tomando sentido a lo largo 

del proceso real que se s1gni+ica en la practica cotidiana de.1 

docente-. 

En cuanto al primer concepto la calidad expresa 

relatividad porqL1e transmite Ja pos1ciOn ideologica de L•n 

grupo social en tanto traduce algo que quiere alcan2ar y niega 

posturas que no entrarían dentro de su Juicio .analítico en 

materia social, cultural, polit1ca, etc. rec:ordaremos lo 

señalado por Mendoza k'oJas, en cuanto a las prioridades del 

proyecto tecnocratico: aumento de la produccion y de 1.:i 

product1v1dad, aumento de la competitividad en la economia en 

el met·cado e::terior a traves de una meJcw calidad en ·los 

productos que se ewportan~ la racionali~acion de Ja~ empresas 

publ1cas y ios servicios que otorgue el estado. entre ellos e1 

edLtcat1vo. Lomo resultadu de est~s pr1c:.iridades~ el p't?nsamiento 

tecnocrat1ca en~ocadu a la educacion. piensa qui~ se d~be 

logr¿i,· una alta "C.:111dad académica". ya Que lo:. egresados 

oro+:esionales deberén hacer- bien lo que el aparato productivti 

necesitan que hagan.M 

M Mendo:a roJas, Javier. Uous cit •• p. 21. 

97 



No obstante los cambios P-n eJ conte>rto social.• se 

mantienen 1•6 pr1or1dades por alcan=~r de tal manera que la 

mod•rni.z-"cion educativa mantendra. un nivel •J?. ca\ ldacJ cuando 

1&atist=aga Jas nrior1dades señaladas, pcw elle• se 1nvita a la 

p•rt1c1pacion eficiente de todos los sectot·í=:'~ de .la. soc1edad. 

mismo que t-omentaril.n en la ectucac1on modet·na el cump.l 1miento 

r••l del articulo tercero constituc1onal, eliminar los rublos 

d• deserc1on escolar y Tomentar· la solidaridad nacional. 

t:.n cuanto al concepto integi-al siempre se ha ponderado 

sobt·e todo en Jos discursos politices edL1cativos Ja buena 

bondad de esa i·orma.cion en .los suJetas de todos sus niveles; 

denotando con ello el desarrollo armonice tanto Tísico como 

intelectual, que le abrir-a la capacidad de desenvolvimiento de 

acuerdo a las exigencias que la sociedad asume en nuestros 

En el proyecto de modernizacion no hay una 

conceptual1:ación del termino. sino que se explicita y 

adquiere una connotacion vacia. que solo se 11evaria con al 

practica cnt1a1~na del ~oc:enta v oor ~~ueJl~s conn1c:iones en 

las q1.,1e se rodea el ¡.:iroc:eso educat.ivo. 

El modelo ec1L1cativCJ esper-a tener una primaria Ltnivet"SCll, 

Me re-fiero a. 1,;;1i dive-rsiclad de problemdt1c~-s e>:tStP.nte:
como: movimientos de 1ndole poJitico en cuanto .:- un~., nL1P.v~ 
c:oncepc:1on de partido, eJ deter101·{) amniental. la e~plurac1~ri 
demogr.:i.+ic:a e incluso a nlvel inter·nac101.al con los camb1os en 
el nuoevo or·den P.conorn1co, la r:111tu1·~. le.:· nor:iOrt ele c:uciai1smo, 
etc:., todos ellos debf.-:'n set considerados co111e> t·esultado de la 
dire~c1on que ha m~ntenido •Jna r·~~1c1n~l1d~d t.ecno~t·~tic:a, se 
busca por lo tanto que prec1~emos Ju esp@~i~1co y la 10g1cd 
del •.:oncepto calidad en 1?1 -.::.111lJ1to ac11111111:.tt iltivo relac1on e~ 
los procesos netcimentP. educaf: i vos ~ c::<J:adém 1 i:os. 



secundaria y educacion media superior- m~s de+inidas. L111a meJor 

e>ec•lenc1a. en la educacion supe1·1or. asi. como sus posibles 

innovaciones tecnolog1cas. obJet1vos nacionales y de ~Jcance 

medio esperado con ello~ que dicha educac1on sea rec1b1dn pard 

todos los meKicanos en meJores cond1c1ones de caracteres 

democrat1co. nacional y popular que se adecLt~ tCc"nto a las 

nuevas tecnolog.ías como al aparato productivo. En tal +orma 

que lo integral quedil de+inido en Ja medidc.t en que .:..1 sistema 

educativo 5e int~gra al sistema pr-oduct1 ve:•. 

Lo anterior man1~1esta un<l s1mpl1-ficac1on que se hace del 

termino integral. cLtando este se v1ncLtla como parte 

integradora del proyecto en un sistema productivo. L.:esar 

Carrizales:o nos muestra esta pt·oblematica en-t-at1zando que la 

"educacion integral re1nvidica una JLtCha de caracteres 

acadl:!m1co par· a en.fati zar al reduccionismo que implica la 

educación subordinada a la producc1on•·~M v ademés es parte 

nodal de una +ormación inte1ectual dei suJetCJ. 

El ultimo elemento qL1e ya hemos esboz¿\dO en el c.ip~rt"11do 

anterior y que tiene una sign1+1cac1on espec1+ica en J.a 

+ormaci ón docente hace sent 1 r nuevamente Slt presencia como 

propuesta en el provecto de moderni:::f!ClOn educativa: 

mantenemos la postL!t'"ci. de QUE' los hechos. Ja ir.ti:>n·oqac:1or1 y 

cuestionam1ento di:'! la teJacJGr• SL1Jeto-reaJ1dad. 1-1nv li:t~ 

cambios se est,;blecen ~n Jos p lélnes (Je estLtdlo de la educ,~cion 

t.:arrizaJes t.'etamo:;::a. l'.i.;>c:-.,;u-. et. al. ~..r.:..n-1.Jlfll:I~ 

postmqsi_ia~Q__g~dw:ac1ún. p. 41. U.t-Ll:..M. v U.A.S. 



b.lsica son un espacio que 11av que aprovechar en tanto puede 

desarrollarse to instituyente va que no e•tén e•tabl•c1dos, los 

programas escolare~ sino los señalamientos de los contenidos. 

en los cuales podemos aE::st.i\car no soto la parte met.odolOgica 

en el aprend1zaJe de los alumnos sino la misma 1ntenc1on en el 

aborda.Je de los conten1do5, ello reportara una rica y grata 

eMperiencia de +ormac1on para el docente. 

tie destaca entorir:eo;;, ya no una con~trucc1on teor ::.ca~ oet-c 

s1 una refleMidn pedagog1ca sobre la relac1on que se pretende 

entre docente y alumno. cumpliendo con ello parte del p1·og1--\ma 

destinado a la 1:ormac1on v actuali::ac1on de docerit.e~: "Le 

modern1zac1on requiere que la +ormac1on de r:.i-o+es1ona1es de !.;.. 

educac1on atienda las necesidades sociales. reg1onaie<: 

locales: haga de la educac1on un sustento del ~roce=:o 

ense~anza-apendizaje y vincule la teoría con la p1·act1c~ 

relacionando al estudiante con la comun1do3d promLteva en el 

-Futuro docente la capacidad crítica y se oru~nte mas a la 

resoluc1on de problemas que a la acumL1laciOn de 1nt-ormac1or,".e? 

E.sta posib1l1dad de negar lo acumLtlado como el saber 

leg1t1mado nos permite '-'lbr·1r el e~pac10 inte!ec:t1..1.:i.t baJo ot1 .=i.s 

+armas r-~c1onales del intel~cto: por eJemplu. el esp1r1tual 

cr·eat1~0. la imag1nac1on de la lntet·rogante~ la heur!st1ca 

entre ot.r·as . 

• , f-·roqt·ama de mode->1·n1zac1on educativa. p. 70. 
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la ra.!On pos1t1va se ha caracter·1~ado por querer 

homogent;;:li!.r el pensam1entc:i 't la~ actitudes en t-unc1on de- .1.a 

obJetlVldc:uJ. cons1ae,.o puF?~ qLlf-? e~to..: concept:os 'c:t·1t1cet v 

+ormac1on t ntegr·A 11 por· su misma t1 ad1c1on n1istor·1c.a 

pedagog1ca no puede set· ev1denc1ado con esta connotac1on de l.:. 

r~~on que don11na un saber qLte quiere atrap~r Ja totalidad de 

lo5 problemas educativo. sino que deben ae espec1t-1car el 

matiz que Jas pos1b1l1ta su s1gni+1cado. Ve ahi que la 

pract tea docente t 1ene que me'\n1+est.:iri:;e dentro de ttni.1 basta 

d1recc1on heterogenea. tr.:ita.ndo ele &vitar· con eJJo que se 

1ntroyecte el pensamiento un1d1menc1011a! a 1 qui::? 

Las practicas docenteos ante todo tienen que invitar al 

eJerc:1c10 de d1vef"sas rac1onal1dades ein donde la critica y el 

caracteres integral que tiene que ~ermar no se desvanezca n1 

se diluyan~ sino por el contrario rea'f1rmen Ja pos1b1l1dad de 

trabajar las ideas. con Jas 1aeas / para las ideas. como 

mene iona t:.dgar· f"/or in• de..,! Cl"f:-Cl.íJ!it?flt:O 

intelectual del SL•Jeto que r.\QUi cabe:> enar·bola.rse como docent-.e. 

Term1nariamos con unas palabras de Fol lar1 en torno aJ 

SUJeto y su tarea +undamentr.i.J dentt·o del quehac"'r acadern1 co: 

"el campo 1ntelectuaJ tiene qLte o+,-ecer otras Jdeas de le •1ue 

es Ja razón y el conoc1m1ento. Tiene q1~e •1emo~trar tos 

Mor1n. Edgar·. Para s~llr del siglo .xx. l::i:t. t-.a1ros, 
Barcelona 1981. bobre todo en I~ parte do:. la m1sion del 
intelectual. 
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mecan1.:;mos del saber· oi·1c:1aJ1;:able v dominador. Tiene que 

encont.rar los modos de gest1on co1ect1va donde todo eJ mundo 

puede expresarse segun 5t.t<: propios deseos y pos1bil1dades. 

l1ene que convertirse en caJa de resonancia reaJ de los que 

•3Ucede en derredo ~ de Jos intet·eses y .los modos de expres1on 

popu!~r. rendt·ct qL•e dLU- lL1qar· a la emergencia de lo no 

rae iona.l" ... 

A! menos esta gest1on colectiva a J~ que alude ~0Jler1 

tiene que darse en y para la academia prec1samer.te en todas 

aquel las labores en donde e! docente t 1ene ya una presencia y 

un~ e~pres1on 01en denotada. e$ acc1r. no es sol~· en e! ~ul? 

sino en los cLu-so. en las renovac1oneo;;:; de los planes de 

estudios, en los congresos. en mesas reoondas. conf-e-renc1as. 

etc., es en todos estos espacios en donde el docent~ tl errf'· qLte 

construir el conocimiento y !os argumentos qut..· e;.:pl ican la!:: 

-formas de v1 da de los sLuetos. 

Fol lar-1 A. h:oberto. "Universidad. Modern1zac10n y 
cr1s1s d~ la r~~on'' en Revista Mexicana de Socioloaia~ Se 
carece de n1:1mero y +ecna. p. 1¿1. 
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A "ANERA DE CDNCLUSXDN 

Finalmente nos encontramos en un momento de cierre de un 

trab~Jo que tiene como problemat1cn +undamental la 1·e1ac1ón 

&)( istente ent1·e Ra.c1onal l dad y Doce ne la. No obstante quedamos 

a merced de la gran compleJ1dad que la misma práctica docente 

mantiene a lo largo de sLt e 1erc 2c10 de tal +arma qut:? lo que 

aqu:i abordamos es solo en una manera de penet1·ar y como 

pre>nder dicha relac1on. H lo largo del eecr1to se ha 

considerado a la rac1onal1dad como la vía qLte nos pos1b1l1ta 

comprende1- !as pr~c:t1cas sociales dL> loo:. stuetcs en 1.:i c>poca 

moderna y en part1c1.1lar~ para esta 1nvest.1gacion, 

practica docente. 

~ la 

Este eJerc1c10 reflexivo tiene coma propos1to 

f-undamenta 1. reconocer 1 as pos 1 b1 11 da des de 1 hacer del docente 

,;inte Ja interaccion constante que t.iene con un grupo 

determin~do. é..sta 2nteracc1on si bien se asume en un espac:10 

reduc1lhJ, en el se conct·ét1::a y pet·mea los avatares del mundo 

soc1a1. polit1co~ c1entiT1co que se 1 nt royectd y se 

1nter1oriza en los sujetos. 

F'or lo tanto, asumiremos cuales la;; f"ases de 

concrec1on de le.• invest1gac1on llevando po'.'ile1·1ormente hacia 

po&1b1.1ldades que nos condL1:.can a L•na pet·t1nente tarea de l~ 

pr~ctica docer1te~ producto dR Te~1s. 
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l::.n un primer momento señalamos como punto de partida para 

entender el problema de la rac1onal1di\d Ja const1tuc1dn d•l 

conoc11111ento c1entit-ico en la epoca moderna adm1t1endose este 

como eJ saber que procura la aprehens1on de la realidad. Un 

conocimiento que deberia de legitimarse y val1dar"se para 

sostener las ex1genc1as que la sociedad capitalista requeria 

pat·a lograr sus proyectos de e>:pansiOn, de conquista y de 

progreso. i:1d10s al conoc1m1ento que se desenvolv1.:. en la epoca 

del medievo porque solo prodLIC: i.:. su Jetos ql.•e 

espet·an;:a a traves de la fe de Dios de encontrar un.::i meJor 

vida mds a.llé de lo terrenal. La cosmov1s1on del hombre e:tao.:o 

centrada en una ra~on divina. con el adven1m1ento ¡ ~esar1·011~ 

del capitalismo dicha cosmov1sion se abre concioiendo al 

hombre como gestot- do su propia r11storiél -..¡ desc:ubr1dc1· del 

cono~imiento que dard cuenta de sus diversas pract1c~s A la 

luz. del dominio de una razon cientif-1ca cuya penet1-ac1on en 

el mundo escolar esta.blecet·ia que conoc1m1entos 5on los mas: 

adecua.dos p~ra concebir la real1düd mas c1enti-F1camente. 

t.n un segundo momento tratamns de aoo1-aar a1 ;,::..vel de .:.::

po11tica como aquella man1+estac1on que atrttil.1ye ltn cauct:> 

particular a .,las practicas sociales y en P"rtic:ular al 

.:.:onoc1.i11ento que $E esté\ pn:iduc tE>ndo. La ra¡<1'n en1ani"da oe L1na 

trad1c1on moderna queaa c1-1est1onada puesto que en nombre de 

ella SP. tr·asgr·edC!' los pr1nc1p1c,s fllnd~mentales el~ la vida del 

ser humano. La c:uest1on del c.::onoc1m1ento queda subsumida a 

par.;metros y l1neas polit1ca-::: e ideológicas muy espec1-fjcas, 

d~ tal +or-ma que los 1n1c1os del Siglo XX son importantes en 
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ltil medidd en que interrogan v evidencian Jos supuestos c:on los 

que se sostiene el proyecto de modernJ.dad. Aludimos por tt!\nto 

• li\ s1gn1t-icac:ion de una ra;;:On negativa Que t:L1est1one !c.. ~1ddo 

y niegP. J.as bondades que Ja sociedad capital1st.::i a tt·cwes de 

su tecnologizacion pone a merced de los beneric1os de ciertos 

grupos m1nor1tar1os ~onsiderando a la razon tecr11ca como medio 

tdóneo p¡¡ra la modern1zac1on de los pueblos atrasados en su 

bus queda para llegar a la moder·n1dad. Leg1t1mar los 

conoc1m1entos QLle se dan en P.1 aula desde esta perspectiva es 

señalar una comprension unidirecc1orlaJ. de los procesos 

sociales. 

Por ultimo estimar que Ja practica docente dentro de sus 

mult1ples racetas que puede adquirir debe adm1t1r la instancia 

1nteJectual que Je precede como actitud par·a la interpretación 

de los renOmenos sociales. Una problem.!ltica permite dar 

apertura a una práctica que convertida en problema. por 

alguien -en este caso el docente-y que por tanto es una 

construcc1on que tiene que ver con la p.:i.rt1cLt.lar1dad soc10-

h1stor1ca de quien la genera. pero tambHm de la genes1s 

crít1c.:i. que se tenga que hacer del devenu· del conoc1n11ento 

cuyo material es la materia prima de que se vale el docente 

para interpretar y dat· cuenta de los hecho$ reales. ~sL1m1.;:.ndo 

que eJ. conoc1miento na está desl lgado n1 es aJeno .:1. Ltnc.1 

rae lona! 1 dad c:omo l og1ca de pensamiento quF! en un momentQ 

h1stor1co predomin"' en una sociedad. 

Por lo anterior debemos recuperar y res1gn1i=icar al 
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s1.ueto educat11i10 nc1 solo como hacedor de loa tran5m1sión de 

conoc:imientos. sino como producto del mi&mo, ya no como el 

suJeto espE~c:tado,· del conocimiento que esta dado y que es 

posible darlo sino como el actor· que lo mismo dado. ha sido 

elaborado por el, a la h.l;:: de las d1scL1siones que se or1g1nan 

al interior del grupo que tiene una ex1s~enc1a social e 

histortca determinada. analoga al mismo conoc1m1ento que no se 

encuentra como algo inmutable e inmanente. Algunas de las 

f,:1cetas que podemos enfatizar· en el docente son tas 

siguientes: 

-Una actitud +i1oso~ica por pat·te cel docent~ como s~tJeto 

med1adot entre un contenido ll~mado ''critico'' y una realidad 

determinada. Esta premisa convoca a una disposic1nn perm,;\nente 

del profesorado hacia la rerlexion relacional de todos los 

elementos que influyen en gu practica. Considerar los 

d1-ferentt!s cambios existentes en nuestra soc i~dad 

contemporanea va que posibil1taria ade~uar cr1t1camente los 

contenidos y no solo eso sino el sentido mismo 

edL1cac1on. 

oe le.; 

-Conceoir a la realidad siempre en termines de una 

enseñanza problematizi\da que cons1det·e lM 

c:oncrecion de la practica poi· t"Ppt"esentar el .;.moito en el que 

se desp t iega la retle>:ion y elevandosP. tconc,·eto de 

pens.amientoJ soOn;> 

la oropia cot1d1anidad da pauta a Lm t"i\<:onamiento no ~010 

teor1co sino también metodolOg1co para el aborda.Je de un 
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problema. v manif.estar su nueva logica en el momento en el cual 

r•Qr'•samo& a dicha realidad a traves CJe la discus1on y el 

an~Jis1s del mismo. 

-Apelar a la ta::!'On como pos1D1J1dad reconstruct.or~ de Ja 

realidad va que su poder negativo soslaya toda realidad 

aparente para posteriormente encontt·éu· Jos elementos que 

sintetiz•n le un1d•d de lo diverso, ello con el fin de operar 

con una rac1onal1dad mas ligada a t-1nes y no ~olo aquella en 

donde perdt.tre la !Og1ca de la rac1onaJ1dad instrumental. 

-Concebir a la +ormac1on intelectual del suJeto docente 

como marco permanente de ret-1ei:1 on en el que haga mas lectut·.:i. 

de su propio proceso que va generando su préctica: no solo a 

nivel aulico sino art1culandolo con procesos macrosociales que 

aparentemente no se conciban dentro del ambito pedagog1co, 

pero que sin embargo admiten concreciones de v1nculacion que 

deJan entrever sus 

campo educativo. 

eJes de incidencia y su con+luenc1a en el 
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