
í j__ t-J ¡o ro J 
0. 

c.. .... ~-

UNIVERSIOAO NAcmr~AL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ARAGON" 

UNA LECTURA HERMENEUTICA DE LOS 
MITOS EN EL DISCURSO EDUCATIVO 

DE MEXICO 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRIA EN ENSEl'\IANZA SUPERIOR 
PRES EN TA 

ELISA BERTHA VELAZQUEZ RODRIGUEZ 

DIRECTOR DE LA TESIS: 

DR. CARLOS ANGEL HOYOS MEDINA 

lli~\ ~ 
-.:.:::...::..: .. 

SAN JUAN DE ARAGON 1 9 9 2 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



PRESEN'J:'AC::t:ON 

INTROD"UOOJ:O:N 

CA.Ji>. J: 

.. ·: 

. I 

.... :~ vr:i: 

UN REf~ATO D:EL .LA 'H:S:RM:a:~:E!:.UT:C·CA 

1. 1 lleMnenóutica y lengt.Jaje 

r. 2 t.a hermenéutica y los limites de la razón ·~~·:~.:,,::.. 1.:7 

CAP. - . J: .:t: 

HERMENEU'"I':CCA DE ·.·:t;.p,:: ":t.•1:'.1::'];".ii::):t;QQ':CA: 

11.1 El rolato de los mitos 

11.3 Los mitos hierofAnicos 

IL4 La ritualización de los mitos 

II.5 Los mitos politices ..: ~ ... ,:..'·::.· .•. : ,..,·i;;;.1; ;~;!$~ 

Il.6 Los mitos del saber 

11.6 El mito del héroe 

CAl?. :t::t::t: 

HERMENEUT :COA :O:S:C.', '.D.:CSó.O:RSOi 

111.1 La textualidad del discurso 

111. 2 El discurso y el peder 

111.3 El discurso y el saber 

I1I.4 El discurso y el sujeto 

III.5 El discurso de la educación 



OA:l?!;:;;J,'(i'';::t.V• 

l'.Ul:l'tMBNli!ítJ'XlX.eA·,,·'•:osn:~·.:c:o•X'SOU8$1Qj[.f1:D'B•:ii;f;t:;A 

:a:n:u:op¡:oxoN 
IV. l El des1SBntelamionto del discurso de la od.ucaci6n ,-;:.·/;;_:?1,.1;,5: 

IV.2 Un nuevo mito para ol discurso de la educación 

LA SUBJETIVIDllD 

V. 1 Ultimas palabras : ... :; :·,.¡.,,'.~· . ..:,:¡;;¡~·'¡J!/~~¡;1~:¡:~¡,,;;~:¡~~¡¡¡¡~¡;~;S::.~~ 

Bibl ioqra f i a oener8 l 1·~ ·; ~::.:.~:;::r~:~:;';;r,;:;,,hJ;¡;f~~¡~l;;.c!J;¡¡¡¡~/~;;~~~9114.9.: 



:CN.TRODUCC:CON 

La sola idea de una práctica educativa no controlada ,concebida 

como posibilidad real en la Universidad ,ha dado origen a esto 

trabajo ,que se ha forjado en la intornalidad de un seminario de 

1nvest1c;aci6n educativ~ 

En la actualidad ,las formas de dominación y control han cambia

do ,, se ha dejado los sermones y los instrumentos de tortura que 

se utlizaron en la edad media .Hoy estamos en un tiempo de 

modernidad que establece lineamientos disciplinarios a partir 

de una racionalidad de dominnci6n . 

Sin embargo ,la educación puede cambiar de sentido teórico ,y 

metodol69ico ,sobre todo para sus usuarios .La manera que expo

nemos aqu1 para conseguir un cambio ,es a través del discurso de 

la educación ,una vez que los investiqadcres de esta disciplina 

logremos hacerlo estallar desde dentro ,e incorporar nuevas sim

bologías en ~u ~st1-ucturn , t.::.lc~ CO!!!O l!' pARt6n .. el deseo y 

el placer en una experiencia interior,en una confrontación 

consigo mísmo ,en un ritual de bfisqueda del conocimiento . 

Esta investigación parte do la hormcn6utica ,cuya tarea es la 

interpretación de lo oculto , de las profundidades simbólicas del 

hombro .MAs que un método ,o una técnica ,es una posición de 

búsqueda de significados que han sido disfrazados Por el encan

tamiento do la discursividad 

Los significados ,los hemos tratado de encontrar en los mitos 

,en las formas de ritualizaciones que hacen las sociedades y los 



sujetos de la educación ,quienes somos actores de los procesos 

educacionales que so producen en nuostro pa1s • 

En los mitos ,hemos hurgado acerca de nuestros orlgenes ,corno 

seres que desean conjugarse con el cosmos .o como sujetos domJ

nados por un tiempo de civilización dirigido por las simbólicas 

que ofrecen los saberes d.e la ciencia , diosa inconfw1dible de la 

modernidad .Y también hemos revisado las imposiciones del Poder 

a travéS de sus instituciones y, a partir de su defendida idea 

del bienestar social . 

El recorrido de los mi tos es un camino denso , pero se descubre a 

la luz de la hermenéutica . Es as1 como no le hemos perdido el 

rastro ,pues la hermenéutica es una actividad comprensiva del 

mundo.que rebasa las conclusiones y las respuestas que ofrece la 

ciencia cmpirico-analitica . 

Este trabajo de de-velación de las zonas ocultas que subyacen a 

los discursos,es una tarea que robustece el análisis interpreta

tivo ~ en tanto que se han deslindado las intervenciones del --

poder y del sabor en el discurso de la oducación ,a la vez que 

hemos configurado el rostro del sujeto de la educación . 

As1 ,on la modernidad ,que es un tiempo sin lengua ,dice Walter 

Benjamín ,se ha pretendido abordar siempre los fenóraenos educa

tivo::; con los instrumentos de la fisica ~la bioloc;Jia o la mate

mática .Esta obstinación invcstigativa ,no solo es un acto 

fallido ,sino una intención inmoral ,anticientifica ,como expli

ca Mircea Eliade ~1 

1-E!Jnde M. INICIACIONES MISTICAS . Madrid 19B6. p, 19 



r:x 
La investigación del hombre y de la mujer ,en cuanto a formas de 

ser en el mundo ,tienen que explorarse con otra óptica ,con la 

hermenéutica . 

Por esta razón ,en el seminario de investi9aci6n educativa ,en 

un primer moment'o , tuvimos el acercamiento a las lecturas do 

Gadamer ,Habermas ,Ricoeur ,Ortiz-Osés y otros más .La idea era 

manejar las cateqor!as de la hermenéutica para interpretar las 

experiencias educativas ,que todos los involucrados en la Plaes-

tria en Ensenanza Superior ,teniamos 

De esa manera ,tendrlamos niveles de certeza acerca de la deser-

ci6n escolar ,la reprobación ,las variaciones de conducta en los 

adolescentes y muchas otras problemáticas a las que se enfrenta 

el investigador de la educación .En el caso do nosotros ,quisi-

mos averigua~ Jo referente a los discursos que circulan en los 

ámbitos educativos . 

De esta manera ,las zonas hieréticas ,los rituales ,los simbolos 

las relaciones de sabor y de poder ,asi como de significación 

fueron interpretadas en varios procesos do hermeneusis • 

Terminamos diciendo ,que estamos convencidos de que el sujeto 

de la educación ,hoy més que nunca debe apelar a sus pliegues 

ocultos ,para encontrar otro sentido en el espíritu de la educ~ 

ci6n ,siempre que tenqa presente ,que el a9onismo ,como lo 

explica Foucault ,es una alternativa a la dominación de la razón 

moderna 



:UN<'.RE:LATCi. DE.; LA 

l'iERMENE.UTXCA 



¡ Oh, alma ciega ! , áno.a.t.o con lü. anto.?"Che. d~ los 

Misterios y en la noche terrestre descubrirás tu 

Doble luminoso ,tu alma celeste .Sigue a ese 

divino quia ,y que él sea tu Genio .Porque él tie

ne la clave de tus existencias pasadas y futuras. 

LLamada a los iniciados ,del Libro de los ~uertos. 
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Con la hermenéutica contemporánea ,se ha trazado otro camino on 

la comprensión de la realidad .Sus formas de investigación , 

están lejos de los modelos que ofrece el empirismo lógico (en 

especial con Hume y Locke ) de los si9los XVII y XVIII ,en -----

Francia e Inglaterra . 

El empirismo 16qico sostiene que ,para llegar a la verdad en una 

investigación ,es necesario atravesar par la probabilidad y la 

evidencia ,puesto que : 

" La ciencia habla el lenguaje de la observación razonada ,el 
lenguaje de la razón verificada por el experimento .La teoria 
tiene la vigencia cuando es posible confrontarlo con los datos 
de la realidad." 1 

Bajo este argumento , los saberes de nuestro mundo moderno , tie

nen la visión de que : 

" Los problemas de la ciencia qiran hacia una visión práctica , 
o mejor dicho ,como resultado de un nuevo planteamiento de las 
relaciones sociales ,la nueva industria plantea una serie de 
problemas pr~cticos a la ciencia .Esta entra en una fase experi
mental v racionalista." 2 

Por su parte ,la objetividad cientifica ,o ,la objetividad de 

la evidencia y la demostración ,se ha convertido en un saber le-

qitimado do las tareas de lnvesti9aci6n de la realidad .De tal -

suerte que ,este discurso de la ciencia e11pirica ,habla de nive-

les de objetividad ,en la medida que ,el doto emp1rico pueda 

confrontarse con la razón ,y sin conflicto ,se correspondan ol 

uno al otro 

~ 
HUJl)e Dnvid .• JlEL CONOCIMIENTO .Buenos Aires 1980 .Prólogo p,14 
2-Ibid • p, 15 



-2-

Sin embargo , la ciencia empiricn se ha convertido en un saber 

que invalida otras estrategias do investigación de la realidad. 

a las que califica de trampas de la razón . 

Tal es el caso de la hennenéutica .que habln de otras verdades Y 

plantea diferentes estados de certeza .La hermenéutica es otro 

nivel de conocimiento y otra estructura epistemológica 

La hermenéutica busca el sentido .la comunicación y la coorrela-

ción de la realidad que se muestrn cerrada ( aparentemente ) 

en sus significaciones . 

En torno a este problema ,las tesis de algunos filósofos se pro-

nuncian al respecto : 

Por su parte ,Edmundo Husserl dice lo siguiente : 

" El sentido del ser y de la objetividad sólo se hace comprensi
ble y demostrable desde la tc~poralidad o historicidad del estor 
ahi •.• Es la Facticidad del estar ahi ." 3 

Husserl afirma que la facticidad se refiere a la explicación de 

las formas de cómo están dadas las vivencias por si mismas .La 

idea de Husserl es que la existencia no es susceptible ni de 

fundamentación ni de deducción .Esto significa que las demostra

ciones de las evidencias carecen de aplicabilidad en el análi

sis de las vivencias ,puesto que 6stas se encuentran lejos de --

los juicios de medición y cuantificación . 

Las experiencias y vivencias del ser tienen quo abordarse des-

de el punto de vista hermenéutico ,pues no interesa adecuarlas a 

la óptica de la racionalidad ciontifica 

3-Gadamer .Hans-Georg .VERDAD V METODO .Salamanca 1988 .p,320 
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A este respecto se pronuncia Heidooc;rer , quien dice : 

" que el ser histórico no necesita destacarse como en Dilthey 

frente al sor natural para legitiJRar epistomologicamonte la pccu-

liaridad metódica do las ciencias históricas . Al contrario , se 

hace patente que le fo~a de conocer de lag c!enc!es de la netu-

raleza no os sino una do las maneras da comprender , aquella que 

se ha perdido en la tarea requladora de acoqer lo dado en su 

incomprensibilidad esencial " 4 

Bl ser en ol mundo, pura Heidec;rger , sólo se puede comprender ,--

siendo que la compréns16n es una cateooria que refiere el carAc-

ter critico de la vlda misma es el Pte>do do ser de estar ahl"S 

Es decir , el ser en el mundo es la posibilidad del sor , es el 

modo de expresarse en el mundo mediante el lenguaje , y requiere 

de la comprensión porque posibilita extraer las conclusiones que 

arrojan todos los sentidos . Introduciendo una metáfora en este -

permite dejar la cárcel de los siqnificados impuestos , porque se 

puede descubrir lo oculto de la interioridad del ser . 

En este camino so dolinau la hor=onóutica contemporánea que es 

heredera de Hermas , el dios del sentido , quien busca la rela---

ción de siqnificacionos entre las cosas • 

4-Gndamer .VBRDAD Y l'IETODO .op.cit.pp,324,325 
5-IBlDBM. 
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Al respecto del dios Hermes , conviene decir que , " Hennes os un 

dios del sentido evanescente , ya que Hermas es un dios flotante, 

insustancial y dcshiscente ... un d1os del mito diseminativo en 

oposición al dios padre del logos identitarlo ••. " 6 

Tambi6n o Hcrrnes se le conoce como el dios dol sentido y del sin-

sentido, de la rc-lación y de la transición , siendo que la 

hermenéutica es su progenitora iniciática.Por esta razón, al 

dios del sentido le llnman dios do la inicioc16n hermético-herma-

néutica .7 

La hermenéutica , qÚo en los mitos antiguos es el arte de ln 

de-velación , es la madre y al mismo tiempo , el saber de Hennes, 

quien " no en vano ( evoca ) la arquetipica !mago de un umbral-

1 imen transitivo o comunicativo ... representada no por la mujer 

con himen sino como lo mujer como puerta (janua) de paso o me-

dioci6n ... " 8 

Hcrm~~ r.vompre.nde el '1 sentido , pues , acontece en el cruce , 

es decir , en el simbolo como luqar de la copertenencia oriqina-

ria de la diferencia : Hermas en la encrucJ.jada • el simbolo 

alberga un sentido herido o difortdo , un sentido abierto o raja-

do, el sentido como rc-laci6n o sutura do partes .•. " 9 

Por su parte Heidegger dice que la comprcn:::i6n es la interpreta-

ción tra~cendcntal del texto en donde está plasmada la factici

dad del ser . Esto es , las vivencias del ser on el mundo . 

6-Vorjat ,Alain .EL RETORNO DE HERMES.Barcelona,Anthropos.p,164 
'/-Cf. Ibldem 
8-0p.Clt.p,166 
9-Ibidem. 
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Asi • la comprensión se enfoca al texto , porque " El que quiere 

comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a 

dejarse decir alqo por 61 ,pues una consciencia formada hermenéu-

ticamente tiene que mostrarse receptiva desde el principio para -

la alteridad del texto " 10 

Gadamer considera quo la comprensión es una categoría medular en 

el trabajo hermenéutico • pues no se pueden anteponer las opinio-

nos propias y dejar atrás al texto . La comprensión hace posible 

. que la hermenéutica tenga un planteamiento objetivo en la investí 

gación • y es justamente la comprensión del texto , la que coloca 

al hermeneuta en la posición del " otro " pero también en la --

previsión y en la anticipación dol texto • cocno refiere Heidegger 

cuando explJ.ca la consciencia metódica , que , os el estado pre-

paratorio do estos tres momentos mencionados ; y w el intento do 

no llevar a término directamente sus anticipaciones sino más bien 

hacerlas conscientes para poder controlarlas y qanar as! una com-

prensión correcto desde las cosas mismas w 11 

Algunos pensadores se oponen a la idea de que la hermenéutica 

pueda ofrecer niveles de certeza y validez , pues no cuenta con -

estructuras de razonamiento apoyadas en la evidencia y la demos-

tración 12 ,pero su validez no descansa en el suelo del raciona-

lismo cartesiano , ni en las hAs~R del empirismo lóqico que 

transporta a la racionalidad instrumental • 

10-Gadamor. OP. CIT.p,335 
ll-Ibid.p,336 
12-(Slc.) Hume.Op.Cit. 
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La objetividad de la ~i;mer'léUlica consisto on su capacidad de 

interpretación do los simbolos , sin involucrarse con los pará-

metros de dcflntción y descripción . El slmbolo haco que la her

menéutica explique la realidad sin-estacionarse en una explica-

ct6n inmediata , en donde los objetos se muestran visibles , y 

se ostentan par~ la verificación . 

La hermenéutica es objetiva porque ft requl~ro una con~cienc!a 

metódica para que los juicios que ol hermeneuta elabore , tengan 

lo comprensión correcta desde la cosa misma a partir de la posi-

ción , previsión y nnticipación " 13 

cuando el hermeneuta quiere desentranar los sentidos de un 

texto, edcucntra por razón necesaria el cruce , que se traduce 

en la diferencia , en la encrucijada , en lo partido . 

El cruce es la dimensión de los simbolos , en donde encuentra la 

relación del " fragmento de algo entero que ya no es " 14 

Y eso simbolo'manifiesto en fragmentos o en peda2os de un tiempo 

m1tico , es comprensible cuando el hermeneuta atraviesa el 

umbral-limen que es la puerta que se abre , que le pt;tnnlta tYnor 

acceso a " lo propfundo , genial , patético , maonánimo que 

nos trasladan fuera de nosotros al éxtasis " 15 

El umbral-limen se opone al cierre que siqnifica la de-limita

ción , la definición , que precisamente le dan forma a la obje

tividad que sostiene la racionalidad instrumental . 

13-Gaqamer.Op.Cit.p,336 
14-0rtiz-Osés.El sentido, lo sublime y lo subllminal,on Verjot. 

op. cit.p,166 
lS-Ibid.p,166 
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La hermenéutica implementa la compronsi6n poro des-ocultar los 

sentidos de los textos , sin embargo ;Heidegger dice que el ser 

en el mundo implica unn apropi~c16n de horizontes . Do tal 

modo que , la comprensión y el horizonte son dos instrumentos en 

el trabajo he:n::.cnéut.ico . Al respecto este filósofo afirma : 

" Horizonte es el ámbito de visión que abarca y oncicrr~ to~n lo 

que es visible desde un determinado pw,to " lb . Oo tal suerte • 

que el hermeneuta en su trabajo dobe partir de su horizonte . --

porque : 
" el que no tiene horizontes os un hombre que no ve suf íclentc y 
que gn consecuencin supervalora lo que le cáo más cerca . h'n 
cambio tener horizontes significa no estar limitado a lo más 
cercano, sino poder ver por encima de ello ... la olaboraci6n 
de la situación herthenéutica significa entonces ln obtención del 
horizonte correcto para las cuestiones que se nos plantean cHra 
a la tradición " 17 

Heidegger considera que el horizonte se forja en la comprensión 

histórico ,. y ser- hist-.6rico significa no agotarse jan:'ás en el 

determinismo de la sustancia ~ en el saberse . l~ 

El ho~izontc permite quo surja la comprensión del sentido ,pues 

el horizonte hace que el hermeneuta se coloque en la 

posición del otro para poder entenderlo .El horizonte implica un 

proceso de comp~ens16n del presente a partir del pasado . 

l~:Yg1~~~:37gp. Cit.p,372 

18-En este punto , Gadamer parafrasea a Heideqger y o Hegel en 
cuanto a la idea de sustancia . Gadamer.VERDAD V METODO.p.372 
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Estos dos tiempos no so pueden separar en el trabajo do la 

hermeneusis , pues el horizonte dol prosente está formtsndose a 

partir del horizonte del pasado .Lo enriquecedor para la herme-

néutica es que haya fusión de horizontes .En esto momento se 

presenta el cruce la apertura o el tras-paso por el umbral-

l lmcn,, d!!l que ya. hemos hablado 

El horizonte hace posible el encuentro con el pasado , con nues-

tras origenes , que viven en el tiempo-mitico do la tradición 

[.a hermenéutica se aboca a des-ocultar esa fusión entre la 

tradición y el pre~ento quo también es aliviar la tensión que 

subyace entre texto y presento . 

Por otra parte , la hermenéutica también requiere de la lnter-

pretación en igual proporción que el de la comprensión . De aqui 

quo hn de entenderse quó , interpretar es proyectar la opinión 

ncorca del otro y ampliar el horizonte puesto que so conocen 

los códigos del presento y del pasado 

t;adame::a· al rc::pectn sostiene que : 

" La interpretación no os un acto complementario y posterior al 
de la comprensión , sino que comprender es siempre interpretar 
y en consecuencia la interpretación es la forma explicita de la 
comprenslón ." 19 

La hermenéutica tiene tres momentos : 

1-Ln comprensión ,on la que sucede el proyecto del ser-ah1,o, 

del arrojamiento en el mundo • 

2-La interpretación ,en la que nuestro ser en el mundo se coloca 

en la otredad y amplia su horizonte . 

3-V la aplicación , que es un modo de ser, una actitud en el 

19-Gadamer. Op. Cit.p,378 
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mundo, un acontecer que sale de la interna1idad do ln compren

sión .La aplicación os " Subtilitas nplicandi " 20 ,que signi

fica el saber do la aplicación de la compronsión Y de la inter

pretación . Sin embargo , hay que dest.acar que la aplicación 

no equivale al concepto de aplicación de l;a racionalidad ins

trumental ,no os la aplicación do la técnica al fnctum ciontifi

co . 

Aplicar es el último paso en el proceso de investi9aci6n herme

néutica pero también invita al hermeneuta a asumir un estilo de 

vida ,que consisto en la aplicación del sentido que de su expe

riencia pueda des-ocultar . 

En br~ve, se puede decir que ,el hermeneuta comprende .inter

preta y aplica su horizonte , para des-velar lo oculto que sub

yace en los textos . El propio hermeneuta es un texto que se 

tiene que comprender , interpretar y aplicar en ln tradición 

para re-conocerse en el presente . 

20-Gadamnr. Op. Cit. p. 378 
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En esto apartado entraremos a la disortación de los vinculas que 

existen entre el lenguaje y la honnenéutica , parLicndo de la 

idea de que el ser y el lenguaje viven juntos en el mundo , que 

uno al otro se necesit.e:m , y qu!! sP JM.nifiestan en la realidad 

de lo cotidiano , precisamente por el hecho de estar juntos . 

La hermenóutica se desarrolla en el campo del lenguaje , porque 

mediante la palabra ,los indlviduos se transmiten su propio 

esplritu n través de la traducción.• 

.Con ol lenguaje loS interlocutores se ponen de acuerdo y buscan 

consenso sobre las cosas . Am.bas interlocutores se ponen de 

acuerdo ,y asumen el carácter de traductores , en la medida que 

son intérpretes do senLido • lo cual es posible dentro del pro-

ceso linguistica . 

El lenguaje interpreta al ser en el mundo ,y es sin duda, la·--

mejor manera de comprcndcrlu.Cvn el l~n~unje se puede saber cómo 

es la internalidad y la consciencia del sor , por ello , Adorno 

comenta a Heidegger en su DIALECTICA NEGATIVA 

~Los conceptos tienen que significar algo para ser tales;valién
dose de esto se afirma que su hi-pol<eimenon ,el 
mismo sor, tiene sentido,ya que solo so presenta como concepto,-
como significado 1 lnquls:tico . Y como este concepto no debe ser 
concepto, sino inmediatez, su sentido semántico queda en'Vllolto en 
dignidad ontológica "21 

El lenguaje es un mundo de palabras , de re9las gram.aticales,un 

proyecto dentro del que lns cosas cobran ser. 

"Donde no hay lenguaje, no hay apertura del cntc •.. El lenQuajo, 
al nombrar ol ente,por primera voz lo hace llo9ar a la palabra y 
a la aparición " 22 

""(Tf""El problema de ln traducción se abordaré posteriormente. 

~~v~~~¡~g.6:~~~lil58ó~g~o~EKA~~YSÉÓ~~~~¡¡¡,~~~l~~g~~a~6~a1sa. 
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El " lenguaje es la casa del ser " , dice Heidegger ,el lugar en 

donde se da la " custodia de la presencia ,( esto os del ser de 

las cosas como dnrso en la presencia) ... " 23 

El lenquajo es una forma de estar en el mundo , pero también 

es el que rige nuestro Dnsein , nosotros dependemos do él . 

Sin embargo," el lenguaje no es un instrumento que esté a nues-

tra disposición , sino que es ese evento que dispone de la 

suprema posibilidad del ser del hombre " 24 

Este pensamiento do Heidegger , nos hace interpretar que el hom

bre en el uni verso,'toma consciencia del sentido de su existencia 

gracias al lenguaje .Sin lenguaje , los sujetos no podrian esta

blecer rdlaci6n con el mundo ,no tendr1an modo de significarlo. 

El lenguaje es pensamiento ,es creación , apertura , innovación 

ontológica 25 , es una forma de hendir la estructura del ser • 

Por esta razón , Heidegger dice que"el lenguaje es poesía ,en la 

medida que, el Dasein y ol ente se relacionan entre si ..• (en 

el) conocimiento y en la acción " 26 

Mas el lenguaje no solo es poesia ,sino tambi.én diAloqo : " La 

palabra que nombra a los dioses es siempre respuesta al llamado 

de los dioses ~ 27 

23-Vattimo ,Giani.INTRODUCCION A HEIDEGGER .México.1990.Ged.pll3 
24-lbidem. 
25-lbld. p, !12 
26-Ibid. p, 113 
27-Ibidem. 
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A juicio do Gadamer , en la conversación se elabora un lenguaje 

comCm que lleva al acuerdo y al entendimiento . Justamente , 

esto es ln comprensión ent6re el yo y ol tú . 

i;:1 proceso de ajustu entre los i nterlocutor-cs , está !ojo~ de 

imponer puntos de vista , y a partir do la experiencia se produ-

(":O " Una transformación hacia lo común donde ya no se sigue 

siendo el que se era " 28 • porque la misma experiencia presupo-

un movimiento dialéctico 

li:l lenguaje es el vinculo entre los sujetos • a quienes posibi--

lita para que en la experiencia.transformen y fusionen sus 

horizontcs,quc son el resultado de la traducción. 

Por .su pnrtc ln hermenéutica vive junto al lenguaje que se 

re-vela como diñloqo y cmisnrio de la experiencia humana . El 

dihlogo hace que el yo y el otro sean voces que se entrelazan y 

se recuperan 

A nstc re~p~cto • Unnmuno dice que : " El diálogo interno en su 

intcrroqaci6'1 constant.c • consioue hacernos 1-t:=:om;1r Rl m1m~n in
terior • donde no nioqu lo 1óc;ico zimpl 1sta del vivir cotidiano 
del sujeto indivisible y unitario " 29 

l!~n el di:Slogo t.omamos la posición del otro .v nos miramos des-

de su posición . Esta es otra forma de entender la comprensión. 

El diálogo es un sistema circular de voces .de intercambio de 

sujetos .Dialogar para Unnmuno .siqnifica establecer el concepto 

dol yo en la reulidad . El diáloqo no es individual o de un solo 

hombre que percibo voces intcrloi:cs .Es una forma del lcnauaio 

que manifiesta el pensamicnt.o social . 

7.8-Gadamer. VEHIJ/\fl V MF.'l'OOO. Halnmanca 1968. 51aucmt1. p. 4 ~8 
2'l4t.avaln. lris.UNN'\UNO V EL PENSl\MIF.NTO 011\LOGICO.Barcelona \991 

/\nthropos.p,H\ 
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Esto es , el diáloqo se anodera de las valabras aionas Y prouias 

se hace discurso que rovcla las nlteractonos del suieto Y solo ... 

puede sor dcsentrnnado POr la hermonéutlcn . 

Siguiendo orden en lo expuesto ~nodcmos decir quo . de la com-

prensión vamos al diáloqo y después • al discurso .Auncruo esta 

joz·arquia no siqniticu quo ~e hnhlo de conceptos sennrados 

radicalmente , queremos explicarlos de esta manera .Pura que el 

lector de nuesLro dJscurso se ubique en el fenómeno temoo-esua-

cial del proceso hermenéutico 

En esta medida,. el, ser en ol mundo dialoqa consiqo y con los -

dcmAs , pero también se representa en el discurso . 

Si revisamos el proceso hermenéutico en una visión macro .vode-

mos docir que , de la comprensión siQUe la interpretación , des-

pués se fusionan los horizontes v es se entabla el diAloqo entre 

los suJutos para llcqar nl discurso .Todo ello en la dimensión 

de la llnguJsticidad . 

?o~ lo que respecta a! procosv d~ !e ~raducc16n en la hermenéu-

tica , se debe decir que , es un momento fundamental .Pues 

~ Uaco consciente la linquisticidad como el medio del nosible 
acuerdo porque en olla este medio tiene que ser producido arti
ficiosamente a través de una mediación exvresa " 30 

Con In traducción , es posible que en una conversación , los in

terlocutoras llcquen a un acuerdo e a partí~ do sus opiniones 

que so hacen objetivas en medio de la linquisticidad )~ en un 

diálogo en donde intervienen ln com~rensión de los textos . 

Generalmente en una conversación .los interlocutores tienen que 

limar adversidades y nxtrañezas siempre que verdaderamente do-

seen ponerse do acuerdo en alqo 

30-Gadnmer. op. cit.. v.462 
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"Cuando esto ocurro reciprocamente y cada interlocutor sopesa 
los contraarqumentos al mlsmo tiempo que mantiene sus propias 
-ruzones puede llegarse poco a poco a una Lransferencia reclpro
cn .imperceptible y no arbitraria do los puntos de vista ( lo 
que llnmarAnmos intercambio do pareceres ) hJcia una lcnqua 
común y una sentencia compartida " 31 

El traductor entendido como intérprete .proyecta su horizonLn 

respecto del otro .Este es el t:.raba:io hermenéutico • que en esta 

interpretación es la cxtrancza y superación de la lcnaua escu-

chada .En la conversación del otro y yo • hny una resurrección 

del sentido del texto .Es 

" la forma do realización de la conversación • en la que un tema 
accede a su expresión no en calidad de cosa mia o de mi autor 
sino de la cosa común a ambos n 32 

Enlazando los conceptos de la hermenéutica , podemos decir que, 

la comprensión esté presente en la interpretación • que la 

interpretación y la traducción se mueven en el m.ismo plano ón-

tico , y que la traducción refiere la fusión de horizontes 

qua se ontiendo como J;:i AProp1;u~f6n rl~ lA verdAd u11e dicA nJ 

texto 

Estos momentos son Posibles en el efecto de la conversación .en 

donde existe el lenguaje que : 

" es el medio universal en el que se realiza la comprensión 
misma " 33 

~damer.op.cit.p.465 
32-Ib!d.p,467 
33-Jbidcm. 
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El lenquajo es la forma de pensar v oootizar • pues tiene la 

fuerza de la fundación v de la creación . Sin embarqo • Para 

saber este proceso del mismo lenaua1e no vasta con enunciarlo. 

es necesario co~scntir la idea de auo sin intorPretaci6n • el 

lenguaje que deviene discurso .Pierde su sentido esencial . 

Bl hecho de escuchar el lenquaie au~ ~se; pon~~~!cntc .Ye es 

un proceso hermenéutico ,es un modo de interpretación • 

" la existencia es constitutivamente relación con el ser. herme
néutica es decir ,. interpretación . encuentro con el lenqua 1e 
es la existencia misma en su dimensión más auténtica ." 34 

En este sentido .el lenaua1A est.ñ lo1os de ser el instrumento 

de análisis y comunicación de una realidad hecha • dada o cons--

tituida , a la que el hombro debe nombrar. El lenguaje , tampoco 

es un comjunto de !numerables qrafias , que a modo de archivo 

ostá a disposición de los sujetos . 

~l lenquajo es aquello que da el ser a las cosas , y so10·1a in-

con el mundo 

" Interpretación no puede querer decir otra cosa que remontarse 
del signo a la siqnificación , de la palabra a la " cosa " que 
olla designa . " 35 

Ante asta c~plicación de Jo que es el lenguaje ,no hay alqún 

instrumento más apropiado para conocerlo que la hermenéutica 

porque ella es " la escucha del lonquaje en su esencia de lengua 

je poético e esto es , de todo lenguaje en su fuerza de apertura 

y do funda e Ión " 36 

34-Vattimo .op.cit.p,121 

35-Ibldem 

36-Ibld. 122 
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Entre lenguaje y hermenéutica existe un vinculo indisoluble • 

pues ,el lenguaje es el hablar del hombre , y la hermenéutica 

" ... os aquella capm~ de intcrprotar lo palabra sin agotarla 

respetándolo en su naturaleza de permanente rosorva . " 37 

Asi pues ,en los capltulos subsiguientes .se podrán compren-

der. a ln luz de la hermenéutica ,las categorias directrices de 

los mitos y los discursos educativos ,que son finalmente , la 

razón da este trabajo . 

Los mitos y los discursos educativos requieren de una hermenéu-

tica de la escucha . 

Si bien es cierto que este trabajo ha sido nombrado • "Uno 

lectura hermenéutica de los mitos en el discur~o educativo en 

México"." Qué otra cosa es leer sino recoger recolectar. 

cosechar ••• renogcrsc en la recolección de lo que permanece: no 

dicho en lo que se dice ? "38 

Los mitos son la palabra del pasado que nos habla todavia hoy , y 

los discursos son la manera del habla ,en donde se aprende a es-

cuchar el silencio ,que es el hablar auténtjco ,o "el simple ca-

llar en el silencio " 39 

37-Vattlmo. op. cit. p,123 
38-Ibid.p.122 
39-Ibld.p.123 
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Nuestro tiempo de modernidad es un tie~po do transición y do 

rupturas en los modos de pensar y de comprendcrel unlverso , 

es un tiempo en el que se ofrecen otros modos Ótl in.vt..sL1.gc:;,c16n 

en la filosofia y en las ciencias que debaten el problema del --

hombre . 

Bn este tiempo hay que des-ocultar las cosas quo se esconden en-

tre las finas redes del lenguaje .Estas cosa~ suelen permanecer 

intocadas a través de las épocas • y toca al investigador ,de-

velar los discursos y desent~anar la gónesis del ocultamiento . 

Nuestro tiempo es : 

"Bl siglo XX ... el siglo de la técnica y. más precisamente, 
el siqlo en el cual el ser de la técnica ha borrado los caminos 
de la a-lethoia, de la verdadera revelación del Ser .ft 40 

Nuestra época· exige a lo!;> v~usCtJo¡-c:: quz .:?!"ticu}Pn AstrAteqias 

para interprot.ar los.sentidos de la realidad y las carcas do in

tencionalidad que recubren a los hechos . Los pensadores deben -

codificar guias de acción para quo en otro momento , los hombres 

de las sociedades puedan decodificar los mensajes que se plasman 

a partir de la multitud de las relaciones que se establecen con 

ol mundo 

Asi , en nuestro contexto histórico ,la tarea de la filosofia y 

de las ciencias de] osplritu , es la critica a las verdades que 

componen su sabor . 

40-Xlrau. Ramón. CUATRO FILOSOPOS Y LO SAGRJ\DO.Mcx.1986.p,36 
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En el siglo XX surge el momento do desmantelar las nociones 

absolutas,y do abrir las brochas para el reencuentro con !os 

mitos y con las palabras quo se es<":uchan difusamente , que taJ -

parece que se construyeron lnsustanciulmcnte,en la amplia ret1-

cula de Ja siqnificación y que ahora se esconde entre los 

tejidos discursivos . 

Desde ol principio del pensamiento sistemático , la filosofio 

se ha ocupado de dos tareas : la razón y la devolacJ6n , que co

mo instancias de conocimiento le han permitido articular sus sa-

bcres . Pero a vece~ , la razón no es capaz de aclarar las causas 

de algunos procesos terupo-espaciales .como es el caso do las 

dimensio~os de la conscioncla , del deseo y del mundo fenoméni

co que se expresa en vivencias . En este sentido , Platón expli-

ca que 

" La razón humana con sus liMitos· ,no puada demostrar cual será 
el destino que le espera al hombre una vez franqueada la fronte
ra de la vida . Lo que venga despuós tan solo wm revelación --
divina puúJc:s ·v.1 (-jclsd.rlo : no puede ciaduc1rse por razonamiento 
,cfi objeto de creencia 1 de fe y de esperanza ,y unicnmcnte la 
rel liqión puede dar cuenta de o! lo " 41 

En ol pensamiento antiquo ,la razón ocupaba un papel importan

tante en la enseñanza y en la forl18ción do los hombres ,pero no 

ero un !nstru.rnonto do lci;i ticnci6n do los sabaras como en la 1no-

dernidad. En la etapa arcaica de la filosofia , (S.IV A.C.), 

Herllcl i to de Bfeso se preocupó por la ensenañza do la razón 

4l-Plat6n. ~BDON .Buenos Aires 1973 .p,11 
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" Escuchando a la razón y no a mi , os sabio reconocer que lo Uno 
es todas las cosas " y " No hay sino una sola sabiduria : conocer 
ln Inteligencia (el pensamiento) que gobierna todo penetrando en 
todo " 42 

Tambión Aristóteles suponia que la Razón jugaba un papel determi-

nante en la filosofia : 

"La sabiduría (filosofia) es por eso inteligencia y ciencia ... 
y la ciencia implica el razonamiento " 43 

Y quien mejor que Descartes para hablar de la Razón , que habrla 

de fundar el principio de la modernidad ( 1637 ). 

" Los largos encadenamientos de razocinios ,simples y fáciles de 
los cuales se sircvcn los geómetras para alcanzar sus más difici
les demostraciones , me habian dado ocasión de irnnginar que todas 
las cosas de que el hombre puede tenor conocimiento se conocen 
del mismo modo y que ,dado que se quiera aceptar por verdadera 
una cosa que no lo sea y que se respete siempre el orden neccsa-
rio para deducir una cosa de otro , no hnbrA ninguna cosa tan di
ficil ala que no se pueda llegar ,ni nada tan oculto que no so 
pueda descubrir " 44 

Con este fragmento del pensamiento de Descartes ,se hace evidente 

la emergencia cfo Ulld fllosvfi.:: que ;-udi~!"n inr.orporar a la razón 

como instrumento de análisis .El fin era alcanzar niveles de 

verdad que ,para ese tiempo ,significaba el partcaquas en la 

filosofia . 

Dando saltos en la historia de la filosofiu ,,citamos a David Hume 

quien incorpora las nociones de objetividad ,razón/racionalidad , 

validez universal de los postulados • y conocimiento cicntifico. 

'12-Mondolfo,R.EL PENSAMIENTO ANTIGUO.Pragment.os ~O y 41 do Herá-
clito de Efeso .Buenos Aires, 1969.Losada.p,49 

43-Aristóteles.METAFISICA XI ,5,1061,cn Mondolfo.op.cit.p,26 
44-Descartes.R.MEDITAClONES METAFISICAS.Prol.Cf.Discurso dol 
Método.pp 13,14 .Buenos Aires.1975.Ed.Aquilar. 
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n Solamnete un monismo riqurosamonte cicntff!co puede ser el 
punto de partida de esta filosofla .Las ciencias son la base del 
estudio del ser .Esta consideración conduce a la filosofía del -
siqlo XVIII a un planteamiento práctico de los problemas de aquél 
... El objeto con todas sus especificaciones ,queda constituido 
por uno serio de percepciones simples .Mlls allá de este conjunto 
no sabemos nad~ del mundo rnatcwrial ." ~5 

Esta forma de ponsar en las postrimerías del siglo XVII y albores 

del XVIII ,so instituyó on el pensamiento de occidente porque se 

reconoció como el. camino más adecuado que lleva al progreso de la 

sociedad . 

La consocuoncia desde entonces ha sido ,que toda forma de pensa-

miento que diverge de esto planteamiento , se juzqa distinta a -

lo racional , pues no pertenec~ objetivamente a la realidad • 46 

Hume ebria dos mundos : la realidad objetiva y la consciencia . 
El primero, Pennitia elaborar un conocimiento riquroso . El 

segundo .. era una realidad de la que podfamoa saber bien pocO. 47 

Asi pues ,los problemas de la consciencia ,que en hennenéutica --

son tan importantes para dcsontranar los sentidos del ser , Hume 

Jos abandonó pÓrque no ofrecían evidencias ,ni otorgaban pruebas 

para considerar su existencia .Bn este sentido : 

n Las experiencias personales , la educación ,el medio ••• determi
nan zonas de variabilidad muy profundas en la articulación de las 
jmpresiones de los sentidos .su validez se extiende ,por tanto , 
solo a un determinado qrupo de relaciones causales .Y ,en conse
cuencia ,no cabe defender su universalidad ." 48 

Hume consideraba que la rcqión de la consciencia era incomproba-

ble ,y por tanto ,no merecia atención en las disquisiciones del 

conocimiento cient1fico 

45-Hume .DEL CONOCIMIENTO .Buenos Aires 1980.p,17 
46- Ibid. p, 20 
47-Ibid.p,27 
48-Ibidem .PP. 27,28 
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Como la cita lo demue~tra , la educación y su problemAtlca es-

taban sumerqidas en la roqi6n del conocimiento • que para el 

filósofo inc;rlés era de poca universalidad . 

Finalmente debemos decir que • ln preocupación de Humo fue la 

elaboración de la ciencia apoyada en la razón y en la evidencia. 

lo cual se tradujo pocos anos dospu6~ • en el despoQUC del capi-

talismo inglós . 49 

Esta breve exposición del pensamiento de la razón y la ciencia 

en Hu.me , nos permite sequir el hilo conductor do los 1 imites e.le 

la razón , que el conocimiento hermenéutico denuncia . 

Consideramos pertinente .en sequida .abordar algunos fragmentos 

significativos de la obra de Kant ,quien coadyuvó a la cons

trucción del discurso fuerte de la ciencia • que en el mundo 

contemporáneo estamos viviendo . 

Kanc hace ol planteamiento de que 

" No es nuestro conocimiento el que se rige por la estructura de 
los objetos , sino e::alos ¡.>0r lü c~truct•J.rA rla nuestro conocimien
to ... • 50 

La invención filosófica de Kant navega c.n la complejidad de las 

catcgorias de la teoria del conocimiento, tales son ,la expe-

ricncia , el fenómeno , el noúmeno , la razón , la voluntad y lA 

libertad , entre las que cobran mayor atención para los efectos 

de esto trabajo . 

49-llume .Op.Cit.p, 13 
50-K~nt. PROLEGOMKNOS .Buenos Aires 1980 ,~d.Aquilar.p,28 
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Para KanL • el mundo es un todo ordenador que estli sometido al 

dominio de la experiencia .El mundo es fenoménico ,y solo el su-

jeto es el que puede ordenar lus cosas 

" Los rnódulos de esta ordenación son lns formas a priori de la -
sensibilidad - espacio y tiempo - y los concept.o:; -catcgortas-
y principios puros dol entendimiento ,,factores subjetivos quo 
introducen estructuración en el caos de las scr1sa.cioncs • "51 

La idea de Kant es la de un sujeto ordenador de la reali<ldd ,de 

las cosas y los procesos ,de los otros sujetos ,de lo nombrablc 

e innombrable . 

El mundo es fenoménico ,y es susceptible de conocimiento en la 

experiencia .Pero ... 

" más allá del mundo fenoménico queda inasequible al conocimien
to. el mundo arcano ,lncógnito .de lo supnrnensible .al cual 
solo Lienc acceso la voluntad -o la razón " en !=>U uso pr·6ctico" 
porque ella misma pertenece ya a ese mundo , a La parte de ese 
mundo que llama Kant ol " reino de los fines en si ".Y este 
reino de los fines ;donde ya no rige ln causalidad natural . 
sino una legalidad por libertad ,es el que cuenta en definitiva, 
como último sustrato de lo roal ,como aquello de lo que solamen
te puede decirse que sea algo on si ." 52 

Pero de ese en si queda desalojudo ul ser , puc~ el ser 

en si , sino para mi .53 

51-Kant.PROLEGO/'IENOS .p ,29 

52-Jbidem . 

no es 

53-Cf. Ibid ~n este punto se puede hacer mención de la idea de 
Hegcl.1dc la determinación de la consciencia .Cf.Fonomenologia 
dol Espirltu. MéKico.1975.F.C.E. 
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Bntre el siglo XVII y ol XIX se estructuran los grandes relatos 

del saber cientifico que cohesionan al mundo moderno . En este 

momento se promueve .•• 

" un sujeto camino a su autonomia de consciencia frente al tute
lajc de dios , un libre albedr1o alentado por la experimentación 
ciont1ficn frent.oe ñ los dogmas eclesiásticoli ,un conocimiento -
humanista de la nnturalcza regido por anslas de npl icect6n . de 
ut.i 1 !dad y ha 11 azgo de verdades terrenales , en un marco cul tu-
ral trastocado por los estudios copernicanos •.. ose nuevo punto 
da partída descortiano que huco dol sujeto pensante el territo
rio ,único ,donde habita el dios de los significados del mundo ; 
la Razón , frente a las ilusiones y trampas de los otros caminos 
... La razón es otro idioma reinstitucionalizando al mundo."54 

Con la intervenció~ de la Razón , se hizo el discurso legitima

dor del saber en la fi losofio , en el arte y en la ciencia , inves 

ti do de inferencias inductivas , deductivas , resoluciones demos-

trat.ivas y enunciados verificables como los entramados en donde 

se desarrolla la investigación serio y rigurosa 

Hn esta dimensión , filosofia y ciencia racional se .alimentan mu-

tuamcntc ,y aparentemonto no existe la posibilidad de obturar la 

estructura filosófica, para crear un espacio de movilidad ~o el -

que ella misma regrese a plantearse sus preocupaciones iniciales 

de averiguar los origenos de la existencia ,y las sustancias 

primigenias del universo ,con el corte investigativo de la bíis

queda )-' no de la sanción 

Para el siglo XX ,hacia los anos de 1923 a 1931 ,se funda la Es-

cuola de Prnnkfurt en Alemania ,bajo la dirección de Max Hor-

khcimer . 

54-Nlcolás Casullo .EL DEBATE MODERNIDAD-POSMODERNIDAD.Prol.do 
Casullo.Buonos Aires 1989.Puntosur.p,15 
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A la escuela de Frankfurt le preocupaba ... 

" no la razón como tal , ni In igualdad entre los hombro~ .ni la 
conquista de la naturaleza ; sino ln racionalidad del siglo XX, 
lu sociedad de masas y la dustrucci6n de la naturaleza ."55 

Lo que la escuela de l''nmkfurt cuostlonabn era la irracionalidad 

de la razón • es decir • el poder de la racional idétd moderna que 

habia hecho del mundo un lugar cxcluo;i.vo pnra el " burgués obsc-

sionodo por la utilidad inmediata y lo superfluo ,(que) se preo-

cupaba poco por la reflexión " ~6 

La escuela denunciaba a través de sus intolectualcs (Adorno,Uen-

jam1n .Horkheimcr y Marcusc) ,que la modernidad habla hecho del 

mundo, un lugar en el que el hombro con su función critica ,ya no 

tenia lugar ,y ahora "Falto de meditación 1el burqués atuca 

el ámbito do lo sagrado y lo conquista para lo profano .M 57 

Es un mundo dominado por el poder burgués • que se expresa en la 

suposición de que nada escapa nl alcance de la razón .La canse-

cuencia que se desprende de todo esta compleja red de afJrmacio-

nes ~es que " la razón burguesa actúa distorcionando al hombre. 

forzándolo a ser menos de lo que podria ." 56 

Con ia escu~ld do ?ra~kfurt~Pmp(eza un periodo para la filosofia 

en el que su búsquAdA y recuperación del hombre en la modernidad 

estaba encabezada por " una exégesis teórica de la crisis socio-

culturnl del mundo contemporAnoo •.• " 59 

5•-"-Frledman, Gcorge. Ll\ FILOSOFJI\ POl.1TICA DE LA ESCUELA DE FR/INK-
FURT .México 1906 .F.C.E.p,15 

56-!bldcm. 
57-Ibld.p,16 
58-Ib!dem. 
59-lbid.p,20 
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A dlfercncla de la razón burguesa o racionalidad 60 

surge la Tooria Critica ,método do la Escuela do Frankfurt .La 

primera ,ocupada por la verificación de las evidencias del 

mundo ,y la sequnda ,preocupada inicialmente ,por la interprA-

tacfón de tesis f llosóflcas . 

" Su labor consistia nada menos que en comprender la crisis de 
la modernidad desde todas las perspectivas posibles par~ jpro-
piarse de su esp1ritu ,plasmado en el lonquaje filosófico de la 
época ... Por debajo de una cxóqesis aparentemente imparcial 
,operaba un propósito radical : comprender la modernidad para 
socavarla " 61 

Kl fin de la Teoria Critica ,ha contribuido ,a crear el espacio 

de movilidad para ~a filosofia ,el que se traduce en la esperan

za de que la filosofia retorne a mirarse a si misma . 

" La tarqa do la Taoria Critica os presidir la expulsión de la -
filosoffa del ámbito mundano para que pueda purgarse y purifi
carse por su resurrección y trascendencia terrenas al mismo 
tiempo está ligada a las verdades antiguas .~ 62 

Los pensadores de la escuela do Frankfurt concluyeron que la 

Teoria Critica ,es la manera de levantar ol vuelo dol mundo de 

la razon , que so hu couvt:Jrt.1e.ü en :-:::.::!en~! !ded , eq mAdir.nte la 

interprctnción de la palabra ,porque con ella se hace el len-

guaje que deviene en texto ,y es el territorio en el que se pue-

de conquistar ln verdad . 

Por esto ,Horkheimcr dice ,respecto a la Teoria Critica : 

" •.. no es solo heredera del idealismo alem.é.n ,sino do la filoso 
fia como tal ,no es solo un3 invcstigaci6n ..• os un elemento 
esencial en el esfuerzo histórico por crear un mundo que satis
faga las necesidades y las potencias do los hombres .•• " 63 

La conquista de la verdad ,en un primor momento ,es la exégesis 

que permite que el hombre esté unido al mundo mediante ol dis-

60-La amalgama de razón y poder devino racionalidad .cf.Friedman 
op.cit.p, l!> 
61Friedman. op. cit. P~ 18 

~~=I~l~e~:ór.Horkhclmer.POSTSCRIPT.Loc.cit. 



-26-

Con Walter Benjamin, en la escuela de Frankfurt ,se recupera la 

exégesis y la critica de los textos ,de tal modo que estos so 

levantan entre el hombre y el mundo ,y lo acercan a comprender 

la otra cara de la existencia que la razón ilustrada ha ocultado 

mediante su visión do un saber dol propio hacer 

Benjamin bu8ca on las pAlnbras otro sentido del hombre :Ahora la 

oxégesis se convcrtia en el instrumento para excarvar en : 

~ la complejidad laberintica de la lenqua ,sus oscuros pasadizos 
y su enigmática presencia en el ser del hombre " 64 

Con Bonjamin empezaba un nuevo empano por rescatar la maoia de -

las palabras, sacándolas de una realid8d etnpobrecedora ,luchando 

contra sut usos espúreos 65 

~o ex~gosis de las palabras buscaban el doble sentido ,el cruce 

en el que estén presentes las si1Wol091as quo oculta el discurso 

de la racional1dad .Y no por el hecho de arrojarse a las pala

bras ,significaria ,para la escuela do Frankfurt ,una entrega a 

la locure. Je;s¡:¡fcrcde , un descuido de la cordura . Al respecto ---

Adorno comenta : 

" Pensar más allá de lo establecido no significa lanzarse a la -
desmesura de un conocer sin limites .Tampoco implica entronizar 
un sujoto desprovisto do ataduras y dispuesto a emprender la --
iluminación del universo , reclamando para si lo que antes era -
propio do Dios ... " 66 

As1 que sumergirse en las aquas turbulentas del lenguaje no im-

plica perderse alocadamente en devaneos asistemáticos y nada 

rigurosos 

6'1-Forst.cr .. R. BENJAMIN-AOORNO. Buenos Aires 1991. Nva. Visión. p, 63 
65-Ibidem 
66-Ibid .p.170 
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La escuela do Frnnkfurt recupera la cxéqests y la aplica en la --

investlqación de la fi losofia : 

Con la exégesis " uno se vuelve hacia el texto con el fin de ob
tener la libertad do la cárcel que su pensamiento y sus palabras 
rcpresentabnn .Uno no se sitúa simplemente con temor relevante -
ante el texto como encarnacjón do lo saqrado ,sino que lo niega 
como si estuviera contaminado con lo profano : esta es la Lu~ca 
de la Teoria Critica " 67 

Siguiendo este camino • la filosof1a r-ccurr-., Al lenguaje , a la pn-

labra ,al texto que se confi9Ul"'a en la realidad social • 

La filosofia en la escuela de Frnnkfurt ,sufre una transfigur~-

ción que ,implicitamcnte ln hace sor revolucionaria ,en el proce-

so de rescatarse a si misma y de comprender los sentidos de las 

palabras de los hombres ,en esa dimensión que es ,su enlorno so-

cial . 

Ahora ya no buscamos ol conocimiento de lo evidente .pur.s no 

solvemos las dudas de la humanidad on la v1a del empirismo . 

Nos preocupa ,en estos tiempos en que hemos puesLo a la razón en 

tela de juicio ,revisar el lenguaje ,que además de que es la· cosa 

del sor ,,aloja nuestros simbolos arcduus .'.:t:LlC ~en01Rn los sentidos 

de la acción práctica en el universo . 

Los esquemas de la razón ,se hacen insuficientes para abordar la 

complejidad del sujeto social .No vasta verificar la experiencia 

de lo dado ,hay que trascender a la palabra . 

67-~ricdman,G. op. cit • p,, 223 
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Con ln Teoria Critica se abrió ol espacio para que surqicra una 

Hermenéutica Critica ,representada por Habermas y por Gadamer , 

s.in perder de vista lns diferencias que guardan al reepecto.68 

Por el lado de Hobrmas ,la hermenéutica - critica se funda en 

" un diAlogo libre de coerción " 69 

Mientras que Gadamer considera que , " La hermenéutica critica 

llega en verdad tan lejos como liequu la di~posición al dihloQO 

ent;re los seres racionales " "10 

Habermas , a través de la hermenéutica , pretende resolver vie-

jos prejuicios obsoletos y superar privilegios sociales , mediHn 

te el " acuerdo contraf~ctico " 71 

Por su parte , Gadamer sostiene que lo interesante de la hermc-

neútica critica es que proviene de una hermenéutica filosófica 

contemporánea ,quo ha superado la oriontacíón unilateral hacla 

el factum de la ciencia .No obstante a que plantea esta supera-

ci6n , 

" •.• la hermenéutica es rclevanto iqualmente para la teorin de 
l::i ci!?ncia,~n r.1irmto que ,con su reflexión ,descubre tambión -
dentro de la ciencia condiciones de verdad. que no cs\,dn c3l&i lo 4 4 

lógica de la investigación sino quo le preceden .Esto ocurre en 
particular ,aunque no sólo ,en lns llamadas ciencias del cspiri
tu ..• muestra que estaas ciencias tienen por objeto algo do lo 
que forma parte necesariamente el mismo sujeto que conoce ."72 

La hermenéutica critica de Gadamer , no se propone invalidar a 

la ciencia ,sólo esté on desacuerdo con sus ruedos de abordar el 

estudio de sus objetos ,y de sus tendencias a estrechar sus 

perspectivas de anAlisis . 

68-Gadamor .VERDAi> V MBTODO .op.cit.p,659 
69-Ibidcm • 
70-Ib!d. p,660 
71-tb!d. p, 659 
'/2-lb!d.p,642 
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Rsta tendencia en la invcstiqacl6n ha provocado : 

" De hecho la absolutización del ideal de la ciencia ejerce una 
fascinación tan intensa que conduce una y otra vez a conside
rar que la reflexión hermenéutica carece de objeto." 73 

Para la hermenóutica ,dice Gadamer .estA muy claro que su fun-

ción debe abocarse a la !ntcrprotación dol ~undo sedimentado en 

el lenguoje .mediante la extracción y comprensión de los scnti-

dos del lenguaje vivo .La hermenéutica no está inventando un ---

lenquaje ,y no suele pronunciar sentencias seguras y univocas de 

sus conocimientos , porque este efecto la emparentarla con los 

procedimientos de ,la ciencia . 

Su objeto es la linguisticidad , y " en la manera de significar 

hace visible por si misma una cierta constelación objetiva "74 

Gadamer se pronuncia por una hermenéutica critica y eNanctpadora 

que busca el consenso linguistico ,do todo aquello que puede 

discutirse pero que permanece indiscutido 

Para concluir este apartado ,terminaremos diciendo que Gadamer 

en su trilbajo de VERDAD V M:ETODO ,tiene muy claro quo ,el pro-

blcma de la h~nucmdulicd no us tanto su enfrentamiento u oposi-

ción a la metodoloq1a de las ciencias .Más bien es que , la her-

menéutica plantea otro modo de " autocomprensión del hombre en 

la moderna era do la clencia . " 75 

Asi ,de la hermenéutica critica ,Gadamer llega a la propuesta de 

una hermenéutica filosófica universal ( Schleiermacher ),que no 

se aparta del requisito metodológico de ciencia ,es decir ,de su 

rigor en la estructuración do sus juicios .76 

73=Cadamer. op. cit. p, 6'14 
'/4-Ibid. p, 655 
75-Ibld.p,647 
'/6-Ibld. p, 665 
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El siguiente apartado corresponde o la interpretación de los 

ml~os .La intención de abordar la conciencia y las estructuras 

míticas ,es resaltar cómo estos textos guardan infinidad de sen-

tidos en constante cruce ,de tal suerte ,que ol investigador 

sólo por via de hermencusis puede llegar o des-ocultar sus 

slmbologias en el campo de la linguisticidad 

El hermeneuta ,mediante la traducción ,podrá comprender e inter-

prctar las cargas de sentidos que subyacen al diticurso de lo:; 

mitos . 

El pensamiento fasbinado por la idealización de la ciencia 

supone que los mitos son una conciencia colectiva que habita en 

lo oscuridad ,por vivir un momento previo al saber absoluto de 

la ciencia . Sin embargo , 

" Toda consciencia m1tica es también siempre un saber ,.y en 
cuanto quo sabe de poderes divinos está ya més allá del simple 
estremecerse ante el poder ... La conciencia m1tica sabe de s1 
misma ,. y en este sabor ya no está enteramente fuera de si 
misma . 11 77 

El mito es poes1a ,.y la poes1a como lenguaje se puede interpre-

l.dr . De modo c;uc no h?.y '"Ajnr t moronta de la facticidad del ser, 

quo lo mitoloq1a 

Bl mito,. a diferencia de la historia ,.por ol hecho de que no ---

representa las cosas como han ocurrido ,.sino como podrian ocu-

rrlr • 

El mito guarda la condición de nuestro pensamiento arcano ,. 

pero también los mitos se ejercen ,so viven ,.en la reticula del 

discurso que no os más que un tipo de relación social . 

77-Gadamer .op. cit. p,.341 
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También es importante destacar ,quo abordamos los mitos para -

explorar su intervención en el discurso educativo que oxperimon

ta:mos diariamente en nuestra profesión de educadores . 

Tal como so hu expuesto en el propósito do este trabajo ,a tra

vés de los mitos comprenderemos las s1mbolog1as que nos mueven 

en nuestras prácticas educativas . 

Los mitos son estructuras que reproducimos y ejercemos ,y produ

cen efectos de sol!dnridnd ,entro otras cos"s ,con nuestra 

colectividad educaLiva . 



HERMENEUT:CCA 

:OE' LA 

M::CTOLOGI'A 



La putrcfncc16n se rüvela insoportable porque sig

nifica la impureza y la disolución del ser .Los 

ritos loqran dominarla parcialmente al llevarlas 

del plano real al simbólico :el discurso social se 

divide ,estalla en el desdoblamiento y se desc01n

pone en la inversión . 

Vincent Thomas 

El cadáver . 
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:r,:r;,.,._ :r:: ElL RElLA.TO DE LOS MITOS 

La interpretación y traducción de la hennenéutica .son los ins

trumentos de análisis para estudiar la mitol09ia ,que a juicio 

de Vernant • es : 

" Un conjunto narrativo unificado que representa ,por la exten
sión de su campo y por su coherencia interna ,un sistema de pen
samiento oriqinal tan complejo y riguroso a su manera •.. " 76 

La mitoloqia ,concebida como la explicación y comprensión de 

los mitos ,mediante la hermenéutica critica y universal ,que ya 

Gadamer la expone en el capitulo anterior ,extiende sus ejes de 

análisis a la investigación dol marco del relato ,a despejar las 

" las relaciones semánticas ,el juego de las correspondencias --

simbólicas ,los múltiplos niveles de significación introducidos 

en el texto y la jerarquia de los códiqos utilizados en el 

mensaje." 79 

Los instrumentos do investigación de la mitoloqia ,deben ser los 

adecuados , en' tanto que , en un ejercicio he~néutico , se toma-

rán prccauc iones de no caer en ol terreno de las explicaciones 

que el cogJto cartesiano aloja ,o en las conjeturas empiristas 

que buscan elementos de evidencias que puedan racionalmente 

constatarse en la experiencia 

As1 ~al estudiar los mitos 

" ... no hemos de perder de vista que el propósito do nuestro 
trabajo es en ol fondo ,el conocimiento del hombre .De modo que 
nuestra actitud no podr1a ser la del naturalista .Estudiar al 
hombre como uno estudia los insectos ,no es solamente inmoral;es 
sobre todo ,anticient1fico ." 80 

78-Vernant.J.P. MITO Y SOCIEDAD llN LA GRECIA ANTIGUA.Madrid . 
1987. S. XXI. p. 181 
79-Ibldcm • 
80-Eliado Mircea.INlCIACIONES MISTICAS.Madrid 1986.Taurus.p,19 
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En este sentido ,nuestras palabras siguientes hablan de los 

mitos como relatos do los dioses y de los hombres ,relatos que 

hablan de co~rospondencias sJmbólicas y de relaciones semánticas 

que se tejen en los discursos empapados de significaciones ,que 

son textos susceptibles de interpretar .Es decir, los mitos 

comprendidos como relatos, pueden narrarse y traducirse . 

Los mitos son fragmentos do textos que están organizados de 

modo circular 

" ring composition,quo da al relato su cohesión y permite 
discernir en él las articulaciones fundamentales ,y por otra , 
el recurso reqular a paralelismos sintácticos que aseguran , en 
el encadenamiento de las diversas secuencias y en su riqurosa 
disposición de detBlle ,el equilibrio general de la narración y 
la unidad de su arquitectura." 61 

El mito es un relato escrito o una poesía oral que revela la 

verdad y celebra " lo que ha sido ,lo que es ,y lo que será"62 

Los mitos son relatos de hazañas de héroes y de hombres que son 

mensajeros de los valores secretos en una colectividad , y estos 

relatos tienen la particularidad de una fonna narrativa tal • : 

"que la situación inicial so modifica en el curso •.. y no es al 

final de 61 lo que era al comienzo " 83 

Con la hermenéutica podemos descubrir ,bajo el velo de la narra-

ción ,sus verdades ocultas , traspasando " el misterio de la ---

fábula para alcanzar ,mbs allá de ella ,la sabiduria religiosa 

que so expresa bajo su disfraz simbólico " 84 

81-Vernant .op. cit.p.181 
82-Ibid.p,182 
83-lbld.p,184 
84-Ibldcm • 
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Estructurar un mito o desestructurarlo es un trabajo que no re-

posa en el firmo de la racionalidad instrumental ,pues : 

"La participación en ol mito ,es por lo menos .en nuestra cul
tura un eterno desafio a la razón ,un deseo de destronar el 
monopolio del poder bajo cuyo dominio se encuentran las necesi
dades naturnlos de nuestro cuerpo " 85 

Si el hombre participa en el mito en sentido dia\óqico .puede 

entender las ~ransformaciones del mundo y el desarrollo de la 

divinidad en su rolación con el cosmos . 

Bl mito tiene relatos alegóricos que representan formas de ense

ñanza secreta ,por ejemplo ,citemos el mito de la QUESTA DEL 

SANTO GRIAL , donde se dice que • 

" Cristo promete a los caballeros dispuestos a desafiar a todos 
los peligros para alcanzar el GRIAL ,oro en lugar de plomo .el 
oro metal solar que evoca la eternidad • puesto que se sus trile n 
los efectos corrosivos del tiempo .se opone al plomo .el mtis pe
sado ,el más vil de los metales que ,en el simbolismo alquimi::ila 
sirve para designar a Saturno-Cronos ... y a la condición humana. 
Trasmutar el plomo en oro ,el tiempo en eternidad y la caducidad 
dol hombre en J.nmortalidad resume todo el arte de Hermes . "86 

La dovelación hermenéutica que se ha hecho del Santo Grial es 

que aquellos caballoros cuya valentía les haga entrar a los la-

borintos que conducen al Sanlo Grial , tienen que trasmutar su 

caballoria terrena a celestial 

" ... completando y precisando la metáfora alquimista de Jos 
metales antitéticos ,nos dice el texto que unicamcnte se alcan?.a 
este grado de perfección cambiando de ser .Y ello dol mismo modo 
en que el alimento terrenal os transformado en celest.ial , ya que 
se trata del "alimento del Santo GriAl que sacia el alma al 
tiempo que sustenta el cuerpo ... Asi pues ,este poder del Grial 
evoca una palabra de Cristo :el que beba del agua que yo le 
diere .no tendrá jamAs sed."" B7 

85-Kolakovski.L.LA PRESENCIA DEL MITO .A~gentina 1973.1\morrortu 
p , 135 
66-Sansonol.tLP. "El Hermcs del Grial .. en Ve["jat .A.EL RETORNO 
OE HERMES • Barcelona 1969 • Anthropos. · . :~·; p, 153 
87-lbldem. 
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«1 mito del Santo Grial ,relata la idea de eternidad que ,el ---

hombre puede alcanzar cuando boba de la " fuente quo no se puede 

agotar " 88 .Este relato os e5tructurado a partir del tema de la 

resurrección de los muertos ,por inmersión en la fuente de vida 

de donde se obtiene la inmortalidad .69 

Y no es azaroso o gratuito que el mismo tema se manejo en otros 

mi tos , tales como , los i:-l[!ndAses : " El Caldero de la abundan-

cia ,el de la alquimia de Mercurio y ,el de Merlin el mago .90 

11 Estas imé.genes so encuentran on otras tradiciones , entre ellas 
la alquimia ,desde el momento on que so establece una sinonimia 
simbólica entre el agua y el árbol :el rio que fluye o el Arbol 
que alcanza su plohi tud por la circulación de la savia , evocan 
el flujo de la fuerza vital universal ." 91 

Para confrontar la diferencia do culturas ,pero que no invalidan 

el poder creativo de mitos ,mostraremos el mito de Xochiquetzal 

en el mundo azteca .La narración ostA en este sentido: 

" Dicen que fue mujer del Dios Tl6loc ,Dios de las Aguas , 
é que ln llevó a los nueve cielos ,se le hurtó Tezcatlipuca 
é la convlrti,6 en diosa del bien querer ... 
Del pais de la lluvia y de la niebla vengo yo Kochiquétzal 
de ... ñe Tamonnchan . 
Yo Xochiquétzal vengo d~ Tw"v~r.chen . 
LLorn el piadoso Piltzintecutli ,busca a Koch!quótzai 
Al pais do la podedumbre debo ir . 
LLora Piltzintecutli ,busca a Xochiquétzal 
al país do la podedumbre debo ir." 92 

La interpretación hermenéutica qu~ se ofrece , es que , Xochi-

quétzal es la Diosa do las flores y el amor ,antes de ser rapta

da por Tezcatlipuca .A su regreso estA convertida en Diosa crea-

dora de la primara humanidad ,la prlmern que realiza un acto 

sexunl y la primera que tiene un parto 

88-Sansonetti .op. cit. p, 153 
B9-Ibid.p.154 
90-sic. p, 154 
91-op. cit. p.153 

92-0uczada N.J\l'IOR V 
MAGIA /\MOROSA ENTRE 
LOS l\ZTh'C/\S • UNl\l'I • 

p • 2B 



El negro Tezcatlipuca prostituyo a Xochlquétzal on su rapto 

y del pais de la podedumbro la rescata Piltzintecutli y la 

regresa a Tamoanchan pero ya transformada on Diosa del amor 
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Este rapto significa un act.o do mugía amorosa que encanta a la 

diosa y lo convierte en la protectora de las relaciones sexuales 

iliclt;as . 93 

rn mito de Xochiquétzal habln de los conjuros de nmor ,que equt-

valen a raptos simbólicos . 

La misma 1nterprctc1cl6n dice que .,. a Xochiqu6tzal se diriqen los 

hombres que aman sin ser amados , invocando su intervención para 

quo lo mujer amada quede hechizada y el hombre la pueda poseer. 

Esto mito conecta a otros del mundo azteca .quo por ~azones de 

espacio no vamos a exponer , pero s1 hay que destacar #que en un 

horizonte macro ,al mito siqnlficn una estructura jer§rquica 

muy clara do los valores morales de los aztecas . 

As1 pues ,las verdades que manejan los mitos ,no están formula

dos en sentido lineal ,ni son eKactos ,ni se pueden comprobrar 

cu ln cxrmriencia .Más bien .sus verdades necesitan ser traduci-

das e interpretadas parn su comprensión , y en todo caso ~ 

la hermenéutica puede recurrir a la docod1ficaci6n semiótica 9 ~ 
Picrro Vernan~ dice que , ol mito es una dimensión irrecusable 

de ln cxrmrioncia humana ~que la intoligcncioR. cientifica debe 

asumir Pdru ampl lor los horizontes del conocimiento univorsaL · 

" ~u carflct.ar absurdo no es denunciado ya como un escándalo 
lógico :nhora so perciba como un desafio a la intellqencia cicn
tlfica que dobe üCeptarlo para comprender ese algo distinto que 
es et milo e incorporarlo al saber nntropol69ico ." 95 

93-Qucznda .op. cit.pp.26,?.9 
9'1-Búsqucda do tos siqnificados en los campos semánticos :conccp 
to-hablu-contcxto-isotopia. Cf. Ha l i idny. Bl lenguaje como Semióti
ca social . Móxico. F. c. F.. 
95-6Vernant.op. cit. P. 198 
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Los mitos tienen un lenguaje concreto ,un espacio y un t.icmpo 

propios .y a PArtlr de sus personajes ,episodios y dramas ,es 

posible su re-velación 

A juicio de Paul Ricoeur 

" El mito pretende abordar el enigma de la existencia humana, 
es decir ,esa discrepancia entro la rcnlidad fundamental y las 
condiciones reales en que so debate el hombre ... "96 

Pero el mito no solamente aborda el enigma que refiere Ricocur 

sino que este enigma ,el miLo t.rata de resolverlo mediante la 

narración .lis decir ,el mito al ser narrado en forma do relato 

,hace presente un lazo de cohesión entre narrador y escucha 

aclarando los sentidos sociales y existenciales que los ligan ,y 

" Do esta manera adqu.ierc el mito alcance ontológico ,al sennlnr 
la relacióon entre el ser esencial del hombre y su existencia -
histórica .abarcando al mismo tiempo el salto y el paso ,nl vano 
y el puente , la rupt.ura y la soldadura ... 97 

Para Ricoeur ,el mito no tiene la cstrucLura de un razonamiento 

argumenLativo que es caracterlstico de la racionalidad aristoté-

lica ;no hay dos premisas y una conclusión ,necesariamente .98 

Por cst~ hecho ,el mito no tiene deducción y transición lógicas. 

La estructura del silogismo categórico es una manera de razonar 

que ha pasado a través de los siglos a los arqumentos del racio-

nalismo instrumontal • 

96-Ricocur. P. FINITUD Y CUI .. PABILIOAD .Madrid 1986. Taurus • p,. 31 '/ 
97-Ibldem . 
98-Sic. Aristóteles .ARGUMENTOS SOFISTICOS.Argentinn 1980.Agullr 
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De ostc cfecLo ,una respuesta de flar al por qué de la transpo-

sición de los esquemas de la racionalidad antigua a la época mo

derna ,sea la explicación de la bifurcación entre Mythos y 

Lagos. en el corpus de Ja fjlosoftn ,sobro todo ,en las formas 

de cosmovisiones y antropomorfismos que se han dada dentro de 

ella , a r~1z de esta separación . 

Hn seguida veflmos esta explic.oci6n 

A esto respecto hay que senalar que entre Mythos Y Lagos hay una 
diferencia que está anotada en la épaca arcaica 

" Hn griega Mythos designa un discurso formulado ,ya se trate de 
un relato ,un diáloqo o la onunciaclón de un proyecto .El Mythos 
pcrt.encco pues ,al orden del Leqcin .•. Los Mythos pueden llamar
se también " Hiorof Loqoi " , discursos sagrados " 99 

En cambio .el Loqos os la palabra en un discurso escrito que va 

acampanado do un análisis más fino )' riguroso {en sentido racio-

nal ).y un orden estricto enla oxposlci6n conceptual ~Con el 

t.oqos se instaura un tipo de discurso que tiene un gran rigor en 

el razonamiento y es caracteristico de los textos filos6ficos 

En eslc tipo do discursos ... 

" ~l logos no es ya unicamente ln palabra ~en la que ha adquiri
do valor de racionalidad demostrativa y se opone .en este plano. 
tanto en la forma como en el fondo .a la palabra del Mythos . 
So opone en la forma por la soparac16n entre la demostración 
argumentada y la textura narrativa del relato mythico ;se opono 
en el fondo por la distancia entre las entidades abstractas del 
filó~ofo y las potencias divinas cuyas dramáticas aventuras 
cuontnn el mito." 100 

Con plena consciencia los qringos marcaron la diferencia entro 

mi Lo y lagos ,por un lado • la palabra que seduce ,es la mimesis, 

por otro_ la serlcdod austera y ri9uroso ,de lo oscrito .101 

9~-Vcrnant. op. cit.. p. 1."/2 
lOO-Ibid. 173 
lOl-Cf. Ibidem 
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La genealog1a do mito y lagos indica que ,lagos es el desapasio

namiento de la palabra y la renuncia a la mimesis que envuelve 

a la existencia con el velo dramático . 

El lagos examina criticamente los textos ,utilizando solo la 

razón que se apoya on el debato 1 la discusión y la argumentación 

que son herramientas de trabajo en la aproximación a un tipo de 

verdad . Bl log?s tiene similitud con la noción de Kant de " uso 

público de la razón " 102 

que significa la razón expuesta y confrontada ante el gran pú

blico del mundo de lectores • 

Los griegos ... 

" De un lado colocaron el placer inherente a la palabra : como 

~~~!~ 1 :~~6~06~am~~=~1~a~~8~d~~5~t~~a~=~o0~~=lyl:~~r~e0~~ :!e~~~~ 
;g~~~r~~t!ª1~t¿}~~~dy,~~gi5~~~Y~n~0~n°~1t~~0e~~:n:gzgu~~~o000 -
valor e~ duradero." 103 

El discurso hablado dol mito ,esté orientado a provocar placer 

en el oycnte·a la menera de un hechizo .Y : 

" Por su forma métrica ,su ritmo ,sus consonancias ,su musicali
dad, Los gestos ,y a veces ,la danza que lo acampanan ,la narra
ción oral provoca en el público un proceso de comunión afectiva 
con las acciones dram~ticas que constituyen la materia del 
relato." 104 

El miLo en rostro de "Hierol Logoi" (discurso sagrado) es dife-

rente al lagos qucl suele significar la racionalidad con la que 

los filósofos asumen unn posición frente al universo . 

Mythos y Lagos tienen una lcjania semántica ,poro aparecieron en 

el mismo tiempo arcaico . 

102-l<ant. "Quó es la 1 lustración " • en FILOSOflIA DB LA HISTORIA. 
México.F.C.B.Brevlarios.p.26 
103-Vernant.op.cit.p,173 
104Ibidcm . 
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l,a hlst.or la de esta sepnrnclón habla de dos discursos que oponen 

sus realidades ontológicas y linguisticas ,semánticas Y semi6-

ticas (en cuanto a estructura ,significado y sentido , colo-

cándalos en la opósición de lo fabuloso con la verdad inteligi-

ble ,del manto divino y el hechizo fascinante de la palabra • 

con el orden lógico demostrable . 

A la lu~. de esta linc::i de análisis .se puede decir que , la filo-

sofia en el inicio del pensamiento ,se estructuró con Mythos y, 

en tiempos posteriores ,en la Grecia Antiqua ,el discurso filoso 

fice se impregnó do Lagos ,bajo el sentido de racionalidad de-

mostrativa . 

" Desde este punto de vista ,todo aquello que daba a la palabra 
su poder de impacto ,su eficacia sobre los demás .se encuentra 
de ahora en adelanle r·obajado ül rilngo de Mythos ,de lo fabu
loso y de lo maravilloso ,como si el discurso no pudiese qanar 
en el orden de lo verdadero y lo inteligible sin perder simulta
neamentc en el orden de lo placontero ,lo emocionante y lo dra
mático." 105 

En este sentido ,con el Lagos • los hombres han aprendido a deba-

tir y a argumentar ,poro so han olvidado de la palabra sagrada 

que se esconde on la discursividad de los mitos . 

Para concluir este apartado ,diremos que ,el mito es ol relato 

de una historia sagrada que revela un misterio ,y el Lagos , 

" .•. sitúa su acción sobre el espíritu a otro nivel diferente al 
de la operación mimética (mimosis) y la participación emocional 
(slmp~thoia) ." 106 

105-Vernant.J.P. op. cit. p,174 
106-Ibid. l 73 
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La explicnc16n de Mythos y Loqos en su oposición discursiva , 

es unti rcspuestu que ofrecemos a la interroqante de par qu6 en 

la modernidad se ha fnstaurado el poder demostrativo de la razón 

y ha despojado ul mito , do su podP.r de convencimiento en el 

discurso ,toda vez que la intención sen , hacer juicios raciona

les ,cuyos argumentos estón obligados a demostrarse y a verifi

carse para sosLcncrse en el stnt..us de científicos. 

Terminamos diciendo que , lOs mi tos son relatos que se narran 

en el universo de la linguisticidad .son una forma de lenguaje 

y una forma de la casa del ser . 
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Los mi tos están constituidos por .simbo Jos llenos de stqnificn-

cienes que apuntan n : 

" ... designar la compenetración intima del hombre ,del culto y 
del mito con la totnlid~d del ser : que quiere expresar una 
plenitud indivisible en la que aún no se habia disociado lo ---
sobrenatural .lo natural y lo psicológico." 107 

El mito como estructura simbólica ,representa una restauración 

intencional de una plenitud indivisible entre el hombre y el ---

mundo . 

Lo simbólico . como lo llama Cassirer .. es una actividad del su-

jeto cuya intención es trascender lo inmediato • rebasando el ob-

jeto y el acontecimiento dennotados ,pero buscando las connota-

clones que estos puedan tener . 

Mediante los simbolos ,el hombre constituye su cultura ;QUe se -

manifiesta en el lenguaje ,la religión ;el arte y la ciencia. 

Los simbo!os son ln c~prc~i6n de 3u 3cr • 

Asi ; el símbolo es una expresión linquistica que .mediante la 

designación do un sentido directo se cnvla un mensojo oculto • 

Ricocur dice que ;la función simbólica es" Querer decir otra 

cosa que lo que se dice ... " 108 

107-Ricoeur.P.FINI'rUD V CULPABILIDAD .Argentina 1991 .Taurus 
p,:320 

100- Ibldem 
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Do aqui que, los mitos se presenten·en un discurso con un 

sentido apnrentc . En este caso , con la ayuda de la hermenéutica 

puede perforarse el discurso , e ir al sentido profundo del 

texto 

A la luz de la hermenéutica interpretamos que ,la existencia 

del hombre ticnu sentido porque él os capaz de codificar en 

s1mbolos su experiencia ,de tal sucrLc que , los datos empiricos 

que roqistra diariamente no se suscriben a la pasiva inscripción 

do los hechos ,acontcclmiontos y sujetos que deambulan en torno 

a él , sino que impregna con cargas de sentido todo lo quo 

existe ~n su alrededor . 

Ricoeur dice que lo simbólico es la 

" función general de mediación por medio de la cual el cspirltu, 
la conciencia ,construye todos sus universos de percepción y 
de discurso ... " 109 

La función simb6lica do los individuos ,les permite modificar su 

conducta de acuerdo fll significado que vayan encontrando 

Este significado se comprende comu ld cürgü de inten~i6n de las 

palabras que componen un texto 

De la mis~a manera que el mito lo simbólico es una dimensión 

que está presente en el discurso en el medio linguistico ,y es 

susceptible de ser narrado pura su intcrprete~ión . 110 

I.os mit.os y los símbolos vistos como textos ,si se pretenden 

interpretar ,primero se tienen que relatar . 

109-!Hcoour .P.l•'REUD :UNA INTEI1PRETACION DE LA CULTURA .México, 
S. XXI. p, 13 

110-Freud, en la interpretación de los suenos también recurre al 
relato p~ra revelar la espesa capa de simbologias en el 
trabajo de psicoanálisis • Cf.Ricoeur. Jbidem. 
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Los símbolos tienen la particularidad de : 

" Presentar homologias ,no par~frasls ,correspondencia ,no 
tautoloqia ,oposición ,no contradicción ;y sus motivaciones son 
del todo ajenas a la generallzac16n ... son medios que permiten 
organizar la cxpcricncio y no ln evalúan ,comentan ,explica ,o 
reducen a principios concer>t11a les y leyes generales ... " 111 

Un s1mbolo es un producto del pensamiento muy particular y espc-

cifico ,que refiere nuestras cargas cullur11lc:; .V es una zonn de 

dcscmpeno cognoscitivo que no so puodc expresar directamente 

en un plano explicativo ,pues 

"Un s1mbolo concreto ,posee un poder por completo ausente do la 
palabI"a evanescente " 112 

Para Ricoeur ,el símbolo es una estructura sem.~ntica de doble --

sontido : 

" Hay simbolo cuando el lenguaje produce signos de grado com
puesto dando el sentido ,no conforme con designar una cosa ,de
signa ot:;ro sentido que no podria alcnnzarso sino en y a través 
de un enfoque o intención." 113 

Pero el simbolo que se regocija en el mito ,pennilu comprender 

la carga de intencionalidad que manifiestan !os individuos , 

osta permisión es otorgada por la hermenéutica ,pues -agrega 

Ricoeur- : 

" ••• no existe en ninquna parte del mundo lenguaje simbólico sin 
su correspondiente hormenéutica •.. la hcnnenéutica modernA prolon 
ga Y amplia las interpretaciones espontáneas que los simbolos 
estimularon en todos los tiempos ." 114 

111-Hallpike.C. R. FUNDAMENTOS DEL PBNSMIENTO PRil'IITIVO.l'léxico, 
F.C.E. p, 140 

112-Ibid. 141 
113-Ricoour. FRRUD ... op.cit. p, 16 
114-Ricoeur. FINITUD V CULPABILIDAD.op.cit.p,492 
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Con la hermenéutica entramos a la puerta que se delinea con el 

umbral-llmcn .Esto es ol stmbolo .el momento del cruce ,la he-

rida ,apertura y diferencia : 

" El simbolo alborga un sentido herido o diferido ,un senLldo -
abierto o rajado ,el sentido como rc-lac16n o sutura de partes. 
El stmbolo es el fragmento de algo entero que ya no es " 115 

Este argumento de Ort1z - Osés significa que el simbolo es un 

frngmento de un Lodo ,y es el nexo ,la unión ,la soldadura de 

los sentidos 

As1 pues , el reencuentro con los origenos y la relación del ---

hombre con el mundo está codificado en los mitos ,pero los mitos 

se hilvanan en la dimensión simbólica ,que es el lugar en donde 

Ja hermenóutica cruza los sentidos y escinde .separa ,pero tnm-

bién une . 

"La hermenéutica acolcra el movimicnLo de desmitologización ... 
esta desmitologización constituyo la adquisición irrr.versible de 
la veracidad ,de la honradez intelectual y de la objotividnd~ll6 

Con la hermenéutica se comprende el mito en toda su significo-

ción mediante la critica restauradora .Es decir ,la hcrmcnéu-

tica tiene un carácter filosófico y un riqor critico ,Jo cual le 

permite realizar su función de apropiación mtis que de aleja--

miento . 

El papel de la critica en el trabajo hermenéutico es una fuerza 

rcnst.ructuradora que le confiere autenticidad y perfección . 

J 15-0rtiz-Osés. "El sentido, lo sublime y lo subliminal" en 
Verjat.BL RETORNO DE HER.MES .op.cit. 

116-IUcoeur. FINITUD Y CULPABILlDl\D .op. cit. p, 492 
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Con la critica es posible hablar do mito-compronsi6n y no de 

mito-explicación ,es decir ,los procesos de clasificación no 

intervienen en los procesos do alcanzar la voracidad de los 

sontidos . 

La dialéctica entro el símbolo que so da y la critica que desci-

fra ,es .. ~1 circulo horrn.cnéutico " que se aclrJra con ol si-

guicntc pensamiento de Pnul Ricoeur 

" Hay que comprender para creer y hay quo creer para 
comprender "117 

A esa dialéctica entro simbolo y critica ,Ricoeur le llama 

soldadura ,que es el momento de cerrar o lo que permite la cer-

toza . 

No olvidemos la noción de critica que sustenta el pensamiento do 

Kant ,cuando lo refiere en su obra " Qué es la Ilustración 7" 

Krint dice que ,la critica a la filosofia es la separación ,o el 

aislamiento de cada uno de los conceptos que la soportan .118 

En este sentido es como Ricoeur recupera el sentido de "Cr1t1cn" 

para la hermenéutica moderna ,cuyo trabajo consJste en dcsmante-

lar Y aislar ,en este caso ,el simbolo de los engarces m1ticos 

que lo sostienen ,sin alterarlos ni destruirlos .Esta es la 

taren do la hermenéutica : la restauración • 

117-Ricoeur.FINITUO Y CULPABILIDAD .op.cit.p.493 
118-sic. Kant. FILOSOF1A DE LA HISTORIA .México.F.C.E.BreviarJos 
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Las simbolog1as mitolóqlcns estAn entretejidas en el universo 

sagrado ,y todo texto que atraviesa por esta dimensión se le ---

llama Hierofanta (modalidad de lo sagrado ) 119 

Esto significa que ,las hierofan1as se producen cuando; 

ft Un objeto se hace sagrado en cuanto incorpora ( es decir ' 
revela ) otra cosa que no es 61 mismo ... (un objeto) se convier
te en hierofania en el momento en que ha dejado de ser un simple 
objeto profano , en que ha adquirido una nueva dimensión : la de 
la sacralidad ." 120 

Los simbolos como esencias hierofánicas transfo:nnan los objetos 

en otra ~osa diferente a lo que muestran en la experiencia ----

ordinaria ... Es un lenguaje que expresa al hombre en sus formas 

histórica ,social ,y psiquica • Y disuelve su sentimiento de 

fragmentación respecto al cosmos y a la sociedad que pudiera 

experimentar .121 

El simbolismo solitldt'lZa a lo. pcr::cne. con nt cosnt<>s y con la co-

munidad de la que forma parte .A través de este lenguaje encuen-

tra su identidad .122 

De esto se puede comprender qua ~ 102 hombres que no se regocijan 

en los mitos y por tanto .. en el universo simbólico ,vive frag-

mentado • 

No obstante ,el mito se reconoce en sus simbolos ,los cuales se 

tronzan en el espacio sagrado ,y por esta razón ,el mito estA 

vinculado estrechamente a las experiencias hierofAnicas . 

119-Cf.Eliade.M.TRATADO DE HISTORIA DE LAS RP.LIGIONES.México 
1988. Era. 

120-Ibid.p,37 
121-sic. lbidem. 
122~d'ii~n~9.1,b~n se trabajar A en el apartado de los "ml tos en la 
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En el universo simbólico los objetos se convierLen on hicrofá-

nicos , pues existe una ... 

" ... participación del objeto en un simbolismo cualquiera , o que 
sea conferido por un rito de consagración o adquirido por la 
inserción voluntaria o involuntaria ,del objeto en una reglón 
saturada de sacralidad (una zona sagrada ,un tiempo sagrado , 
un accidente cualquiera -rayo ,crimen ,sacrilegio ,etc-)" 123 

Así , los objetos que on el pa::>ado fueron moras cosas comunes 

al atravesar por una zona de sacr-alidad , hay una transformación 

en si mismo ,puos : 

" una hicrofania supone una selección ,una n1tida separación 
del objeto hicrofAnico con relación al resto que lo rodea."124 

Mircea Ellade considera que ,cuando una comunidad reconoce una 

región inmenso como hicrofánico .por ejemplo ,el cielo ,el pai-

saje familiar o la patria ,mcperimenta un sentimiento de solida-

ridad y a la vez , se registra la cohesión social que • también 

so expresa en la dimensión simbólica .Por esto 

"··.el simbolismo se presenta como un lenguaje al alcance de to
dos los micmPros de la comunidad e inaccesible a los extranos 
poro un t.odo cLr.:>C un lAnguaje que expresa simultaneamonte has
ta el mismo grado la condición social ,hlstérice y psiquica de 
la persona que 1 leva ol simbolismo y sus relaciones con la so
clednd y el cosmos ... " 125 

Inclusive en las vestimentas de una comunidad ,existe una forma 

de solidaridad que identifica al grupo .La vestimenta representa 

el obje~o-simbolo que los cohesiona . 

En esto sentido ,el objoto-simbolo que tiene funciones de soli-

darización en un grupo , es una forma de hierofania • 

123-Elladc.M.TRATADO DE HISTORIA DE LAS RELIGIONES .op.cit.p,37 
124-ibldem. 
125-Jbld.p,403 
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" Bn una palabra , el simbolismo vestimentario solidariza a la 
persona humana por una parte con el cosmos y, por otra ,con la 
comunidad de la que forma parto ,proclamando directamente a los 
ojos do cada miembro de la comunidad su identidad profunda • 
Expresión simultánea do una multiplicidad de significaciones 
solidarización con el cosmos ,transparencia para con la sociedad 
otras tantas funciones que delatan ol mismo impulso y la misma 
orientación ."126 

Asi pues , considerando que la región simbólica está entretejida 

con hierofantas ,damos por hecho que ,los simbolos refieren 

zonas de sncralidnd ;pero como los mitos son discursos engarza-

dos en la dimensión simbólica ,los mitos están empapados do 

sacralidad .Luego entonces ,los mitos son textos sagrados que 

tienen multitud de
1

significaciones ,de dobles sentidos ,y que 

en definitiva ,revisten lo oculto que ,no suele presentarse 

tan facilmente en los enunciados discursivos • 

Los simbolos hieroflmicos se esconden y viven en un lenguaje 

subterránoo que está en los sótanos del edificio discursivo 

Pero a pesar de que está oculto ,la hermenéutica puede de-velar 

sus significndos . 

El trabajo de reestructuración de la hermenéutica ,permite 

comprender quo los simbolos son siempre coherentes y sistemáti-

cos .De aqui que ,Eliade mencione la noción de "lógica del slm-

bolo" 127 ,lo cual demuestra que la hermenéutica no trabaja 

con nociones incoherentes .Esta posición que externamos respecto 

a la h"'rmenéutica , nos traslada a comprender que un lugar en el 

que ella se desenvuelve y circula libremente , es precisamente 

en la región simbólica . 

t?.6-F.liadc.op.cit.p,~03 Y también conviene senalar quo la idea 
de solidaridad a través del simbolismo vestimcntario ,será abor
dado en el apartado de los mitos en la educación • 
127-Eliade .op.cit.p,405 
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El mito es una estructura de origen sagrado y, pcrmea la con

ciencia de los hombres .Por este motivo ,ellos se unen solida

riamente para real izar las tareas que se han designado en su -

sociedad 

También es impor~ante decir quo , las dimensiones simbólicas per

miten la identificación de los l1ombrcs con el cosmos ,dejando 

ellos de ser ,fragmentos impermeables a los inLereses de sus 

grupos .Para finalizar este apartado ,hay que decir que , los 

hombres codifican su existencia en forma de textos ,que por ---

supuesto ,son susceptibles de interpretarse .Estos textos ,con

forman relaciones con otros ,y en este espacio y momento se ge

nera la intortextual idnd , que se cnt..icndc como la interconexión 

de los campos de saberes 

Asl pues ; la intertcxtualidad se desarrolla en la confrontación 

de los mi tos de unas culturas a otras , en la creación , conjun

ción y caducidad de las hierofanias ,y , en el vasto espiral de 

la dialéctica simbólicd , que ~cncra los campos de saberes ,los 

que hacen posible la rcpresenLac16n del mundo • 
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El mito es otra categoria que comparte el espacio con el mito 

ol universo simbólico y la sacralidad ,pero sobre todo ,hace ---

manifiesta Jn particip~ción y ]~ incrustac16n del hombre en su -

colect.lvidad. 

Los actos rituales hacen tangibles las simbolizaciones del mundo 

que ol hombre estructura ,y es el mecanismo que propicia la con-

junción de los individuos en su demanda de solidarizarse con ol 

cosmos • 

Los rituqlos son procesos comunicativos ,cuyos mensajes tienen 

por fin la cohesión social en un espacio - tiempo • 

En este sentido ,la existencia do los mitos no puede concebirse 

y comprenderse sin las Eorrnas rituales ,porque a!m cuando el ---

mito so relate exprofesamente para su traducción .si no s~ tc~ü 

en cuenta su importante acción co~unicativa ,el mito pierde su 

sentido contextual .La ritualización es la cubierta del mito y, 

es la expresión inmediata de la simbolización humana .Por esta 

razón , se puede decir que ,el mito es profundamente simbólico 

y completamente ritual 

Los procesos de hormeneusis hacen comprensibles los rituales 

siempre que el hermeneuta pueda introducirse al campo simbólico 

que emana el ritual . 

~n el.momento de interpretación de los rituales se requiere 

utilizar la cateqorfa de" subtilitas aplicandi " ,que 



" F.s la aplicación dol texto que se quiere nompronder a ln sl
tuaci6n actual del intérprete . " 12 O 

Esto significa que aplicar es uno tnrcn stmultflm~él a la inter

pretación on el proceso hermenéutico ,de tal suerte que, apli-

car el texto (en este caso ol rltual) ,equivale a rcscaLarlo del 

polVoricnto pasado e incrustarlo en el momento presente del 

intérprete que develará el código examinado . 

El rito humano es una cstruclurn mucho mAs compleja que el 

ritual animal (considerando que nmbns especies buscan la permn-

nencia de sus esquemas conductuolcs). 

Al respecto ,afirma el investigador de los rituales ,P\ctro 

Scarduelli : 

"El rito humano no solo cstft. estructurado según la lógica con
certadora de un código comparable al linguistica sino que adc
mé.s contiene enunciados vcrbalos (fórmulas , invocaciones ,comnn
tarios ,cantos) y por lo tanto el código linguist;.ico es ,al 
mismo tiempo ,el modelo general de las csLructurns del ri~o y 
uno dee sus componentes :el resultado total es la estructuro de 
una serie do códigos distintos e linguistica ,gesticular 
cromático). " 129 

La investigación hermenéutica del rito nos coloca ante una frtn 

estructura pero quu t.ran::for:tli:?d?. f"n un t.ext.o que se relata 

asume la modalidad de discurso que también semióticamente se 

puede decodificar-130 

128-Cf,Gadamcr.VERDAO Y METOOO ,sic."sabor aplicar" p,379 
129-Scorduelli.P. DIOSES ,ESPIRITUS ,ANCESTROS .México 1968. 

F.C.ll. p,54 
130-Cf. Greimns Y los estructuralistas ,quienes sostienen que 

el texto se entiende y se trasciende a partir de lo poliva
lencia del mensaje de la estructura linguistica • 
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Los rituales comprendidos en su carácter do código .que incluyen 

invocaciones ,comentarios ,cantos ,f6nnulas y danzas ,son textos 

simbólicos ,empapados de socralidad en donde se debaten las 

" Krntofanf.;i.s 131 dol bien y el mal ,y atraviesan las acciones 

do los héroes y monstruos ,quienes esencialmente tejen el dis-

curso de los miLos . 

La dimensión ritual vehiculizanl univurso simbóllC!o y lo lleva 

al mundo cotidiano ,en donde los hombres articulan los mismos 

sitemas de valores y se compenetran en la idenLidad social . 

La función de los ritos es tan importante en una socjcdad • 

pues 

" Se realiza la imposición de las creencias ,de los valores ,de 
las normas de conducta socialmente sancionadas :plasmo la vi
si6n del mundo y lns interacciones de los miembros de la socie
dad ;mediante este proceso se adquiere un conocimiento cul t.urnl 
dol mundo ... " 132 

y ademAs tiende a garantizar ln reproducción de la sociedad . 

Esta tesis de Scarduclli ,significa que. el ritual preserva 

las r.ostumbres ,y las propias dimensiones simbólicas (que se 

refuerzan con el ritual) y promueve 1as interacciones sucidlüs. 

De aqui que se infiera ,que los rituales son altamente socia-

lizadores o imponen rcglns de conducta .133 

131-l.as Kratofan1as son manifestaciones de fuerzas del bien y 
del mal que sun len ser temidas y veneradas . Es el pader de 
lo- sagrado .So puede entender como maldito o santo .Cf. 
Mircea Bliadc.op.cit.p,3B 

132-Scarduclli.op.cit.p,49 
133-La idea de ritualc!'> socializadores ,se transfiere a la in

terpretnci6n de los mitos en la educación • 
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Hilvanando las nociones de ritual y de mito ,se interpreta que 

ambos funcionan on una comunidad ,con tareas similares de ado-

cuaci6n de los individuos a su momenLo histórico y a su tiempo 

espacial . 

El rito prueba la existencia del mito y on estos dos ocurre la 

participación existencial del hombre en el universo 

Si pensamos que los rituales son modos de comportamiento humano 

que se dan de manera constante y reiterativa ,podemos comprender 

que todas las formas do praxis social tienen un ritual .Rl 

ritual es una manera de acercarse al universo ,de enlazarse 

con él a partir del uso y manejo de la sacralidad 

Los ritos refieren a la iniciaci6n ,que es la manera de ser ----

aceptado o rechazado en una comunidad ,y la forma de introdu-

cirsc al mundo de los valores espirituales • 

Asi , el rito más importante en una sociedad arcaica o modcrrw , 

os el de iniciacJón ,porque : 

" ••• confiere o lo~ hc~~rcs su ~stat~to hUJ.tano ~nt~~ ~e ln ini
ciación no participa plenamente de la condición hwnana ,precisa
mente por no tener un acceso a la vida religiosa .ft 134 

Ln iniciación es un simbolo de ruptura entre un tiempo anterior 

y uno posterior .Es decir ,los rituales de iniciación marcan 

segmentos de temporalidad en los que viven los hombres . 

13~-El lada. M. INICIACIONES MISTICl\S 

Madrid 1986 .Taurus .p,20 



-55-

Uno de los rituales do iniciación má.s importnntes en las socie

dades primitivas os el de Pubertad .este rito empieza con la 

separación dol nino y su pa_dre en forma bastante violenta • pero 

la iniciación no concierne exclusivamente a los jóvenes ,también 

está involucrada la tribu en la medida que 

" Instruyo a una nueva generación haciéndola digna de sor inte
grada ~n ld comunidad de los udultos " 135 

La simbólica que pcrmca este rito es que ,la comunidad so re

genera en el sentido de reactualizar los mitos Y los ritos 

tradicionales .136 

En todas las culturas arcaicas y modernas ,está. presente el rito 

de inicia~ión que ,puede traducirse a las "pruebas" que el ini-

ciado debe pasar .En estas se conjugan el terror ,la angustia• 

el hnmbrc y la templanza ,entre otras .Toda vez que la intención 

es incorporarse a la sociedad secreta o a la comunidad de adul-

tos. 

Pnrn concl•Jlr .diremos "1Ue 10s ritual-es responden a clasifice-

cienes que la fenomenoloqia de la religión y la antropologia --

social fundamentalmente ,han aproximado .Bs decir ,exislen 

muchos tipos de rituales en su manifestación social ,pero 

estructurnlmonte ,son manifestaciones simbólicas que contienen 

zonas de sacralidad y que so repiten en la discursividad del --

mito . 

Los ritos siguen permcando a las sociedades modernas ,pues no es 

privilegio de las sociedades arcaicas .Sin embargo ,las socie

dades ~irnbran sus valores cuando tienden a separarse de la 

~liade.op.cit.p.20 
136-Cf. Ibldem. 
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DesafortunndamenLo .el hombre moderno se encuentra on una dinA-

mica social que está impregnada do racionalidad instrumental , 

y técnico-burocrática ,en donde se incorpora a otros mitos que 

su sociedad ha confeccionado ,pero so separa gradualmente de 

los mitos arcaicos . 

F.l hombre de la modernidad vive 

"experiencias macrocósmicas •.. oxtcriores y ,a fin de cuentas. 
"extranasw y "objetivas" ; ... lo enajenan de si mismo .(Y no) lo 
conducen hacia ól mismo ... " 137 
Mircea Eliade sostiene que'~para el hombre arcaico .la reali
dad tiene una porosidad perfecta ,en donde experimenta emocio
nes como una noche estrcllada ... gracias sobre todo al simbolo, 
la existencia auténtica del hombre arcaico no est~ reducida a 
la existencia fragmentada y enajonadn del hombre civilizado de 
nuestro tiempo " 136 

No obstante a que los hombres se alejan del tiempo mi Lico • 

continúan haciendo ritualizacioncs en sus prácticas discursivas 

visibles y enunciables 139 ,como lo es por ejemplo . el Lcrreno 

de lo educativo ;renglón que abordaremos en el capitulo de los 

mitos en la educación 

137-lllinde.M. TRl\TADO Dll llISTORIA Dll LAS RllLIGIONllS.op.ciL. 
p, 407 

136-lbid.pp,407,406 
139-Cf.Terminologia r.mplcada por Michel Foucault EN Deleuze 

FOUCAULT.Paldós. 
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De acuerdo a Lcszok Kolakovski ,los mitos se hacen presentes 

en todo tipo de praxis social (tecnol69ica ,intelectual ,artis-

tica ,sexual) ,siendo que , en una comunl.dad : 

" El mito sólo puede ser aceptado si se convierte ,para la 
miarada del individuo ,on una suerte de imposición a la que esth 
sometida iqualmcnte toda la sociedad en que aquél partioipa."140 

El mito ndemás de spr una estructura discursiva que contiene 

~verdad" ,es un discurso que habla por nosotros ,que representa 

a la colccCividad y es el portador de nuestros valores que vi-

vimos cotidiünamente .Bs docir ,con el mito se absorven los 

valores de la cultura ,los sentidos y senales que se desplazan 

n la pragmótica social en donde queda traducido su universo 

:-;lr.J::6lit!o . 

Este ronql6n es completado Por Kolakov~k! ¡quien argumenta : 

" El despertar do la reflexión ,que me sitúa en el mundo del 
sentido y engendra el deseo de que todo sentido otorqado a los 
hechos sea el mlo .vale decir ,el permitido por mi ~no se mani
ftosta sino cuando he entendido los signos de mi cultura ,o sea 
cuando soy un animal domado ,cuando h& absorvido los valores de 
esta cultura como mis propias cualidades." 141 

Kolakovski plantea una visión diferente a la de Mircea Eliade 

en sus consideraciones acerca del mito . 

Por un lado .811ado sostiene que ~ el mito es un texto sagrada 

que refiere nuestros orlgencs y que se manifiesta en cwnpos ----

l40-Kolnkovskl L. U\ PRESENCIA DBL MITO .l\rgentina 1972 p,27 
141-Ibld.p,30 
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simbólicos ,mientras que Kolakovski no difiere de la idea de 

procesos simbólicos ,pero considera quo el mito atrapa al sujeto 

y lo determina en su práctico social . 

Las dos tesis no se contraponen ,pero Kolakovski agrega la idea 

de determinación que subyace en los mitos .Y nunca piurde de 

vista que .los mitos son yacimientos de sentidos ocultos en las 

prActicas sociales . 

Los mitos para Kolakovski .son instrumentos de poder que se anu-

dan en la autoridad .cuya acción se traduce a una presión coer-

citiva sobre los grupos sociales . Sin embargo , los mitos geno-

ran cohesión y sentimientos de solidaridad on las colr.ctividades 

Los mito~ suelen transformarse en discursos del poder en las ---

prácticas discursivas .en las cuales funcionan como grandes sa-

beres que se ejercen diariamente • 

Aunque el hombre se propusiera deshacerse de los mitos .seria 

casi imposible ,pues : 

" Los idolos de la tribu ejercen un dominio del cual no so puede 
escapar ; y la compleui cmdnclpaci6n de ~l loR es la tirania de 
otra ilusión " 142 

En este sentido , los mitos son parto de la sociedad humana ,y 

no es posible que los sujetos vivan al margen de ellos .Por el 

contrario ,los mitos cobran más fuerza en las relaciones discur-

sivas y en las prácticas sociales . 

142-Kolakovski .op.cit.p,33 
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Se puede decir que ,los mitos participan en la colectividad y 

" nos enseñan aquello que los valores representan " 143 

Asi pues ,el mundo de los valores es una realidad mitica,quc 

implica una conciencia histórica en lo que esttín registrados 

nuestros oriqcnes . 

De ahi quo ,en los valores están las dimensiones simbólicas de 

los sujetos ,y están pcrmeadas por las zonas saqradas ,que son 

inherentes a los mitos . 

En esta medida ,los valores y los mitos ,son dos entidades 

que contienen espacios hieró.ticos ,que se dejan translucir en 

los enunciados discursivos . 

Los planteamientos que hemos retomado nos llevan a considerar 

que de acuerdo a Kolnkovski ,en la socicdnd moderna existen 

mitos que han sido impuestos por el poder ,los cuales han hecho 

que el hombre se sep.:irc do los mitos de origen o del tiempo 

mitico . 

Sin embargo , estas dos clasificaciones de los mitos no son los 

ónicas que circulan en nuestra sociedad ,pues en la modernidad 

se han construido mitos que ni son de origen ,como taAPlica Mir

cea Eliadc .ni impuestos ,como plantea Kolakovski . 

En este tiempo , se han hecho mitos oxprofesamente elaborados 

conforme a planes especificas .A este tipo de miLos ,Rrncst 

Cassircr los llama " Mitos Politices " ,cuya caracteristica es 

que : 

143-Kolakovski .lbidem. 
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" No surgen librcmcnto ,no son frutos silvestres de una imagi
nación oxhuborante .Son cosas artificiales ,fabricadas por ar
tlfices muy expertos y habi 1 idosos ... Le ha tocado al siglo XX• 
nuestra gran época técnica ,desarrollar una nueva técnica del 
mito .Como consecuencia de ellos ,los mitos pueden ser manufac
turados on el mismo sentido y según los mismos métodos que 
cualquier otra arma moderna ,iqual que ametralladoras y 
canones ." 144 

Nuestra época moderna ,vive los mitos politices en el ritual de 

la vida cotidiana , en los medios mdslvos de difusión Y en el 

poder estatal 

Con los mitos politices se cumple la tesis de Foucault que habla 

del Panóptico ,que , 

" no es sólo una técnica altamente ingeniosa y efectiva parn el 
control de los individuos , tambión es un laborntorio para su 
eventual transformación ... " 145 

El panóptico se aplica con intensidad en las escuelas , las fá

bricas y los hospitales ,de tal suerte que , 

" el vigilante podria observar con gran claridad el rctlculo 
codificado y diferenciado que se ofrece a su mirada " 146 

El panóptico es una rejilla por ln que se observa y se experi

menta a los sujetos de la sociedad moderna ,en la que deben 

demostrar productividad y eficiencia on la aplicación de sus 

saberes . 

El panóptico está incrustado en el mito politice ,puos , 

" ejerce su control sobre los cuerpos en parte en virtud de su -
eficiente organización del espacio." 147 

T44=Ciissirer.E.EL MITO DEL ESTADO .México 1988 F.C.E. 
p, 333-334 

145-Dreyfus y Rabinow.MICHEL FOUCAULT.~éxico 1988.UNAM.p,208 
146-Ibldem. 
147-Ib!d.p, 208 
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Los mitos politlcos han cambiado algunos significados de las 

palabras en el uso cotidiano , 

" Este camb1o do significados depende de que aquellas palabras 
que antes se usaban en un sentido descriptivo ,lógico o semán
tico ,se empleen ahora como palabras mágicas ,destinadas a pro
ducir ciertos efectos y a estimular determinadas 
emociones • " 148 

Ahora Jos valores en los sujetos se controlan deliberadamente 

so inventan y so enfocan a la sociedad de consumo 

Dentro del mito político so encuentra el valor de la 

n Sociedad industrial que hace suya la tecnolog!a y la ciencia 
so organiza para el cada vez más ctectivo dominio del hombre y 
la naturaleza ,para la cada vez ~ás efectiva utilización de sus 
recurso!\ . " 149 

El mito-simbolo-valor de la modernidad ha convertido a la socia-

dad on actora de un todo ,que a través de sus formas de control, 

ha invadido ol campo de individualidad del hombre ,lo ha asela-

vizado al co·nsumo-producción de las mercancías ,que por medio de 

relatos vivo en las imágenes del bienestar social . 

F.l mito polftico que se desplaza frn nuestro u.~1..-ürso linguis-

tico ,habla de una libertad que esconde dominación absoluta. 

La dominación se disfraza y se extiende a todas las esferas de 

la existencia pública y privada ,desarticula todas las oposi

ciones y aleja todas las al terna ti vas de resistencia y cambio 

148-Cassirer. op.cit.p,335 
149-Marcuso 11. EL llOMBRB UNIDIMENSIONAL .México 1973 • 

Joaquín Mortiz .p, 39 
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El mi to de la modernidad es el de : 

" La racionalidad tecnológica (que) revela su carécter pol1ti
co a medida que se convierto en el gran vehiculo de una domina
ción acabada • creando un universo verdaderamente total i tn.r lo on 
el que sociedad y naturaleza ,espiritu y cuerpo .se mantienen en 
un estado de permanente movilización para la defensa de este uni 
verso . " 150 

En este sentido ,el mito se resignifica y se fortalece .en la 

medida que los sujetos lo han identificado como la panacua de 

estos tiempos . 

A partir del control excesivo y el dominio del cuerpo ,de la 

conciencia y de la sociedad .el discurso de la educación mantie-

neeste s1mbolo-objeto y crea saberes legitimados que se practi-

can en el aula 

Tal es el CflSO de " el estado de estudiante " que incluye la 

adopción de modales y disposiciones ,actitudes y hábitos de tra-

bajo esperados de " ser un estudiante " 151 

Ante c~tc mito ñe r.ontrol .McLarcn dice 

~ ... Como regla ,los estudiantes son compelidos a entrar al 
estado de estudiante a través de un sistema ritualizado e ins
titucionalizado de recompensa y castigo que desvia la abierta 
emoclonalidad y actividad del estado de bocacalle." 152 

Este argumento significa que ,existe una estructura de control 

en el aU)R ,mediante simbolizaciones ritualizadas que fortalecen 

el mito politice ,y, a la vez , crean la 

" estructura do la conformidad del estudiante " 153 

150-Marcuso .op.cit.p,40 
151-McLarcn.P." Los simbolos en el aula y las dimensiones ri

tuales de la escolaridad " ,en Giroux y McLaren~SOCIEDAD 
CULTURA V EDUCACION .México 1991.UNl\M.p,46 

152-lbid. p. 47 
153-!bidem. 



-63-

Hay que aclarar que el estado de bocacalle ,significa en La 

tesis do McLarcn .el comportamiento que se refiero n los roles y 

status particulares que comprometen a conductas distintivas 

También so interpreta como aquellos comportamientos que los 

estudiantes exhiben en ln calle ,en el patio de juegos ,en el 

parque .y en todo espacio que no sea el aula . 

El estado de bocacollo es una manera particular de relación 

con las situaciont;,S y las porsonns ,y hace que los estudiantes 

posean su tiempo sin tener que asumir el estado de estudiante , 

que se presenta desde la entrada al edificio escolar ,hasta la 

internalidad del aula 

Para Mc[,<'¡tren • el estado de bocacalle es catártico , porque los 

estudiantes liberan frustraciones acumuladas . Los individuos 

en este rol actóan plcnrunentc sus dramas de venganza , de res is-

tcncia o de revitalización .151\ 

Los estudiantes en "estado de estudiante" , asumen los roles 

que se implantan en la escuela ,reproducen paralelamente las 

tócnicas de control con los rituales de saludo ,de la discipli-

na , la adecuación del lenguaje enfrente d~ lol:il u.aes tras , y 

reiteran su compromiso con el trabajo "duro" que los lleva a 

ser estudiantes modelo ,pues son eficientes 

Mediante los rituales escolares so hace más visible la presencia 

de los " nudos de poder" 155 que subyacen a los discursos 

educativos ,y fortalecen el mito de la educación de la raciona-

lidad tecnológica . 

15'1-Cf. Mct.arcn .op.cit. 
15~-Esta catogoria de foucault será abordada en el apartado del 
discurso .Cap.JII de este trabajo . 
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el mlto de la educación eficiente que circula en las institucio

nes ,contiene ritos de instrucción que alojan nociones de racio

nalidad .Estas nociones debon quedar plasmadas en la conducta de 

los sujetos de la educac Lón . 

De modo que este mito ,codifica los simbolos que sostienen la 

visión del mundo de los estudiantes ,su explicación del estar 

ahi y de sus formas de ser y de hacer en la sociedad . 

l.os campos s1mb6licos que re~iden en la conciencia de los estu

diantes .producidos por la dominación del mito politice de nues

tro tiempo ,enarbolan la "estructura de la conformidad" 156 

Las prácticas rituales de este mito se ejercen discursivamente 

dentro y fuera del aula .En este sentido ,la ritualización es

colar y los simbolos-valor que circulan en el discurso ,generan 

estereotipos do conducta que confirTl\an la vigilancia panóptica 

y promueve acciones do comportamiento en la sociedad 

Sin embargo ,los sujetos do la educación son controlados en su -

cuerpo y en su conciencia ,pero lo mAs impresionante es que tam

bión están controlados en sus procesos de conocimiento que gene

ran los saberos . 

Los ~abcres do racionalidad disonan los caminos por los que flu

yen los procesos de intelección y conceptualización de la reali

dad .Es decir .los individuos so someten a la disciplina de su 

p1·oceso de cognición en sus medios : técnicas y métodos de pro

ducción y representación ,consumo y distribución ,hasta en los 

fines del proceso del conocimiento ,cuestionando el por qué y 

para. quó de la intencionalidad en las formas de conocimiento 

156-McLaren .op.cit.p,46 
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Para la sociedad racional ,ol conocimiento debe consolidarse en 

un sabor productivo .que demuestre utilidad en el mercado Y 

pueda someterse a libre competencia . 

En contra sentido ,podría ocurrir que ,nlejando los mecanismos 

de control de la intencionalidad del conocirnienLo ,el sujeto de 

la educación podría provocar resistencias y subversión a las 

prácticas de control discursiva (enunctable y visible) 15'/ • 

a los nudos de poder que son visibles en la institución y a la 

misma simbolización colectiva que proyecta e introyccta en la 

circulación de sus discursos de In educación 

Controlando la intención en los procesos de conocimiento ,el 

sujeto conoce sólo lo que Je es permitido .De tal suerte que 

aprenderá y ensenará solamente aquello que tenga vHlor dE' uso y 

valor de cambio en la sociedad ,asl mismo. lo que sea racional y 

objetivo , toda vez que se pueda comprobar y verificar en la 

experiencia . 

Para concluir este momento de reflexión .podemos decir que, 

los mitos políticos son estructuras cosmovisivas que han sido 

impuestos en las sociedades modernas ,siempre sustentados en 

las prácticas rituales del poder . 158 

157-Cf,Foucnult.Ll\S Pl\LABRl\S Y LAS COSAS.México .SXXI. 
158-Cf. Ibídem. 
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:r·r .. 6 .. ·.tos. MITOS DEL SABER 

El mito pol1tico que s~ articula en las sociedades modernas , 

es una estructura simbólica que nos representa ,que habla por 

nosotros y dice cuales son nuestros conceptos de felicidad y 

do bienestar social .Este mito pol1tico ha invadido la mayoría 

de nuestros rincones existencialfls ,sin embArgo ,queda una re-

qión do nuestra conciencia que aún se resiste a imbuirse en este 

mito : se Lrata de una reglón en donde subyacen nuestros deseos 

y pasiones sccreta's ,que so niegan a ser descritos y clasifica-

dos por los enunciados discursivos .Es una reqión que vive -----

permuncntemcnte el agonismo 159 ,y donde se alojan otros mitos 

quo suelen ser de origen 

Uno de estos mitos es el del Saber ,(entendido como fuente del 

conocimiento) . 

Rl mito del saber .señala símbolos-valor que codifican al hombre 

en su búsqueda de la sabiduria ,por medio de la erudición ,la 

n::Sflc.;d'"'"n fu110rnonolóq1ca , la intar¡;.rotac16n dol ¡¡¡u.•dc ¡· de la 

humanidad ; y ln preocupación de los procesos de formación de 

los individuos . 

Sin embargo .puede surgir la pregunta : . 

Cómo sospechamos de la existencia de este mito ,cómo sabemos que 

está oculto en Jos pliegues ocultos 160 de la sociedad? 

159-"aqonismo" es un término que emplea Foucault .Y so entiende 
como ol comhiltc.Cf.Drcyfus.op.cit.p.240 

160-Bl término se refieren una zona oculta del sujeto .difcren
n lo que dcsiqna la discursividad .Cf.Delcuze.Foucault.op.ciT. 
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Bn nuestro discurso oparecen ciertos enunciados que rememoran la 

idea de perfección y de ln explicación de la realidad, a través 

de la certeza .Inclusive ,en los discursos educativos que circu-

lan en las instituciones ,hay referencia a las aspiraciones de 

algunos sujetos de la educación ,qui9ncs asumen y se proyectan 

en ln erudición 

El oriCJBn de este mito puede remontarse al Dios Hermas de la 

Grecia Antiguo ,para quien ol saber era la 1nterpretaci6n de la 

cxislcnciA y la re-velación de los sentidos del lenguaje ,que 

son la mnnifostocLón del 'Dasein' 

A este respecto ,seleccionamos un pasaje de la vida de Hermas 

para abupdar en el sentido de esto mito • 

"' Hermos es uri nombre genérico como Manú y Budha , pues designa 
a la vez a un hombre ,a una casta y a un Dios .Como hombre , 
llcrmcs os el primero ,el gran iniciador de Egipto ;como casta, 
ns el sacerdocio depositario de las tradiciones ocultas ;como 
01os ,es el planeta Mercurio ,asimilado con su esfera a una---
catcgorin de csp1rltus ,de iniciadores divinos ,en una palabra: 
llcrmes preside a la región supraterrena de la iniciación celeste 
... Los griegos .discípulos de los egipcios ,le llamaron Hermas 
Trismegisto .o tres veces grande ,porque era considerado como 
rey , legislador y sacerdote . " 161 

t.a snbldurin pnra Hermas era la re-velación de aquella dimensión 

inalcanzable por los mortales ;la sabidur1a es la reflexión 

sobro el origen do las cosas . 

161-S.hure B. LOS GRANDRS INICIADOS .México 1970. Olimpo p, 78 



-6H-

" La visión de Hormes " es el relato del gran acontecimiento en 

que se manifestó la re-velación : 

" Un d(a Hormes se quedó dormido dcspuós de reflexionar sobro el 
origen de 1 as cosns . Una pesada torpeza se apoderó do su cuerpo; 
poro a medida que su cuerpo se embotaba ,su espiritu sub1a por 
los espacios .Entonces le pareció que un ser inmenso .sin forma 
determinada ,le llamaba por su nombro. 
-Quién ores ?- dijo Hcrmes asustado .Soy Osiris ~la inteligencia 
soberana y puedo revelarte todas Jas cosas ..• En ese momento --
llermcs so sintió inundado por una luz doJiciosa .En sus ondas 
diltfanas pasaban las formas encantadas de todos los seres ..• En 
seguida un fuego sutil salló do las húmedas profundidades y---
alcanzó la:.; ulturns etéreas .Hormos subió con él Y se volvió 
a ver en los csp~cios .El caos se dcspcjnb~ on el nbismo ; 
coros de astros so esparcían sobre su cabeza ,y la voz de la luz 
llenaba lo infinito . 
-Has comprendido lo que has visto? dijo Osiris a Hermes ... La 
luz que has visto al principio .es la inteligencia divina que 
contiene lod<is las cosas en potencia y encierra los modelos de 
todos los seres ... el fuego quo has visto brotar de las prof1mdi
dndcs es el Verbo Divino .DJos es el Padre ,el Verbo es el Hijo, 
su unión'es la Vida ... El Verbo mismo .(es) el fuego sagrado .la 
palabra croadorn ... " 167. 

l•:stc mito de " La visión de Jlcrmes " ,nos permite comprender la 

importancia de la sabtduria cuyo campo simbólico tiene un cruce 

de sentidos 

a) Bl sabio quiere encontrar unidad con el Universo 163 

b) F.l s~bio de nuestro discurso quiere ser inmortal 

" ... <Juc Jo ~efinc ~n contrm:tc con ln pebre •.•id:::. de le::: hcmbrc:::, 
estos "cfimcros" que aparecen paro. desaparecer ,como sombras o 
humo ... Algunos hombros ... en condiciones especiales ,pueden te
ner acceso al estatuto divino y llevar una vida venturosa ,en 
compan1a de los Dioses , hasta el fin de los tiempos •.. " 164 

162-Shurc. op. cit. p, 94 
163-Vcrnant.J.P. op. cJt. p,96 
164-lbid .pp.97,98 
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e) El sabio de nuestro discurso ,cxhalta los valores de la 

erudición para detentar el poder anudado sobre los otros . 

El mito de la sabiduria refiere la necesidad de encontrar los 

or1goncs de Ja humanidad ,las primeras causas del universo y el 

sentido de nuestra posición on el mundo . 

Este mito se dcspJazu en una fracción de los discursos educati-

vos ,pues no todos los sujetos se reconocen en este símbolo-

valor . V os también un discurso que circula en una parte de las 

Universidades ;en una red do enunciados de una minoria de suje-

tos de Ja educación .Aunque el mismo oriqen de la universidad se 

cifra en este mito ,pues la idea de alcanzar la sabiduria fue 

un objot9-valor de la sociedad medieval on donde se creó por 

primera vez ,alrededor del siglo XI ,las primeras universidades. 

primera vez 

Asi ,desdo la universidad de Salcrno y Bolonia ,hasta la univer-

sldad moderna o de masas ,uno de los grandes motivos para su 

fundación fue el mito del saber . 

Finalmente ,el studium , las facultades ,ol trivium y el cuadri-

vium ,fueron instrumentos curriculares que acercaban a los hom-

brcs con el conocimiento .165 

El otro sentido del mito del saber t.ambién estlí inscrito en la 

universidad moderna 

r.a idoa de la que partimos es que ,el mito del saber circula en 

ol discurso de la movilidad social ,que refiere el ascenso en la 

dinámica de Jas clases sociales . 

l6b-Cf. 'l'amyo Salmorf:m R. LA UNIVERSIDAD • EPOPEYA MEDIBVAL.Mex. 
UN/IM • 1986 
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En la universidad ,los sujetos de la educación ,ritualizan los 

símbolos-valor del saber que so ha qestado en el seno de la 

sociedad nacional • 

Los enunciados que se desprenden de ostc discurso ,hablan de 

las formas do Practicar los saberes en la progmática cotidiana 

Las universidades de la modernidad han implementado unn curricu-

la que de manera inherente ,contiene un perfil dol sujeto educa-

tivo de cspeciallzución y proleLarl:&ación .que puede ccmpctir 

libremente en el mercndo de empleos • 166 

El mito del saber ,se hace visible en una práctica curriculilr 

de habilidades y de perfecta administración del tiempo ,que 

posibilitan la utilidad y la eficiencia • 

Las simboloqias del mito del saber ,se interpretan en : 

" el conoc1miento quo en si es parte del cnpitnl-cultun1l tócni
co-administrativo de la nueva clase media .Los conocimientos de 
computadora y la capacitación ,sin embargo ,son en parte una 
estrategia para la conservación de patrones de ascenso cscala
fonario de la clase media .•. El tener una especialidad tal, 
en una época de crisis fiscal y económica ,es como tener una 
póliza de seguro . 11 167 

El saber en esta figura del mito ,significa capital ncumulado 

susceptible de explotarse en cualquier momento .V los encargados 

do controlar este capital ,en la medida que se pueda refunciona-

tizar en la universidad y en la sociedad ,son llamados los ndmi-

nistradores del saber . 

En breve ,podemos decir que ,los administradores dol sabeL 

reproducen en forma de sometimiento al poder ,los saberes ,que 

se anudan en la institución ,y establecen précticas discursivas 

cuyos enunciados circulan cm ln selva de discursos . 

166-npplo M.POLITICn ,ECONOMin V PODER EN EDUCnCION 

167_YC!~~~~i8~d de Madlson Wisconsin.pp 96-103 
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El mito del control del saber ,se conjuga con los mitos poli

ticos de los quo habla c.issir-er , que se han convertido en dis-

cursos fabricados que se implantan por via del poder estatal . 

Asi pues , los mitos del sabor , en sus dos sentido preponderantes 

significan : o la comunión con ln divinidad ,o la acumulaci6n 

del capital-cultural que deviene on la mercantilizacióon de los 

saberes . 

Del discurso del mito del sabtlr ,se desprenden dos subdiscursos~ 

por un lado ,. el que busca emancipación social ,.mediante la arti-

culaci6n de la teo~ia y la práctica ,que se estima como un dis-

curso 1 iberador . 

Por otro,,el que busca !a productividad ,la eficiencia terminal, 

y que no incluye los enunciados que hablan de luchas sociales , 

poli ticas y económicas . 

El sabere de la productividad genera enunciados ,que reiteran la 

ostabllidad del todo orgénico que se llama sociedad ,y el llama-

do al control do las fuerzas politices que circulan en la sacie-

dad • 

El mit.:o del saber do la sociedad moder-na ,hd <locidido el sAntido 

del bienestar social de todos los hombres y todas las mujeres. 

Ahora la Universidad ,el Estado ,la Nación y la Humanidad se 

inscriben en el interós de los conocimientos con "carácter y 

acción" 168 

168-Lyotard .LA CDNDICION PDSTMODERNA.Madrid 1969 .CAtcdra 
p. 65 
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Por lo que toca a la Universidad ,no sólo se registra ... 

" La adquisición de los conocimientos por los individuos , 
sino la formación de un sujeto plenamente leqitimado del saber y 
de la sociedad." 169 

mediante la ciencia y la práctica ética . 

En suma ,el sujeto educativo de la Universidad ,ejerce el dis-

curso de la verdad con el saber cicntifico ,y el de la justicia. 

imbricado en la red de poder 

El hecho os que ,los sujetos de la oducsción ,asistimos a la 

Universidad ,o para encontrar el origen y sentido del conoci-

miento ,o para acumular saberes que se puedan vender o cambiar. 

Pero independientemente del mito en el que estemos configurados 

ejercemos la discursividad do control ,que es el ospiritu de 

la época . 

169-Lyotard .lbidem. 
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Dentro de los mitos de la educación ,t~mbión se encuentra el 

mito del nacionrilismo ,que se presenta en su forma de mito-valor 

y que circula on los discursos educativos 

Recorrinndo los caminos para entender los antecedentes del 

nacionalismo ,y para tratar de aproximarnos a su noción ,hemos 

encallado en el océano del pensamiento alemén ,en especial con 

los filósofos Fichto y Hegel ,para quienes este concepto dennota 

el principio do lu,Nación-Pueblo o Nación-cultura • 

" Para ellos ,el concepto Nación significaba la unidad de un 
pueblo que independientemente de las fronteras hist6rico-estata
lcs ,se Sont1a vinculado por su procedencia ,lengua y cultura y 
aspiraba a su plenu soberania frente a los viejos y grandes ---
imperios supranaclonales ." 170 

Karl Diotrich Bracher comenta que ,este concepto ha estado vin

culado ,a travós de los tiempos ,al principio de humanidad y 

humanismo ,en donde los sujetos se reconoc1an como hermanos de 

sangre ,originando una forma de cohesión social y de solidaridad 

que se ~soma a través del nacionalismo . 

El nacionalismo tiene forma de mito politice en las comunidades, 

y confluyo en la representación sagrada de un pueblo • 

Asi ,el nacionalismo es un espacio simbólico ,en donde estAn ---

depositados los valore:; rnorülcs y rclic;iozo!: 

El fenómeno del nacionalismo ,rebasa las fronteras geoc;ráficas 

históricas ,culturales ,religiosas ,sociales y económicas .171 

170-Bracher.K.O. LA DICTADURA ALEMANA.Madrid 1973 Alianzo.p,22 
171-Ib!dcm. 
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El nacionalismo es capaz de aglutinar a los hombres y a las 

mujeres en una gran masa amorfa ,y hacerlos morir a cambio do 

perpetuar su existencia .Pero también ,es capaz do solidarizar a 

los individuos en la búsqueda dr.l bjcncstar social 

El enunciado discursivo del nacionalismo ,refiere su identidad 

de vnlor-mito ,que se hace presente en las. redes discursivas da 

la politica y de la educación ,€-?Senciallf'cnte ,sin excluir otras 

zonas en donde también interviene . 

El nacionalismo en su figura de valor ,se hizo presente en el 

discurso educativo de Móxico ,de manera oficial : 

" Desde la época del Primer Congreso Nacional de Instrucción 
allA por 1889 ,se empezó a considerar la educación como la base 
para establecer un lazo de unión entre todos los mexicanos."172 

A partir do la separación de Iglesia y Estado .la cohesión-----

popular mediante la religión católica ,es cuestionada ,y el ----

vinculo entre el pueblo se rompe .En este momento comienza : 

" Ln búsqueda por un conjunto de valores que tuviera universal 
aceptación entre los mexicanos ,que no tuviera carácter religio
so para as! salvaguardar la secularidad del Estado ,y que por 
tanto , s1.rvlu1·a <lu susLtmLdción a un nuevo concepto do mexicani
dad que viniera a reemplazar y a jusLificar el rechazo de todo 
lo anterior." 173 

Desde esta época ,el mito del nacionalismo se incorpora al 

dominio del discurso oficial de la educación • 

172-Lin~s F..RF.VOLUCION,F.DUCACTON,V MBXICANIDAD.México 1979 
UNAM. p,162 

173- tbidem. 
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El nacionalismo en este contexto ,ya no se considera un mito de 

ori9en o el relato de una historia sagrada ,que tuvo luqar al 

principio de tiempo .Más bien so trata de un mito de cohesión, 

do solidaridad y de autoridad , como rofiere Leszek Kolakovski --

en su obra . 174 

El mito del nacionalismo ,bajo la interpretación de Mircea 

Blinde ,presenta una gradación ,de acuerdo a su mayor o menor 

alejamiento del tiempo original .175 

El mito del nacionalismo queóa inscrito en el ptoceso de rela-

ción discursiva de,los sujetos .Y se convierte en una gran saber 

del dominio público .Es un saber quo practicamos todos los d1as 

y quo nos remite fuertemante a nudos de poder que se hacen -----

visibles en la institución educativa 

Los mi tos-valor se presentan en simbolos-objotos , que son las 

imfigenes concretas del discurso 

Los simbolos-objeto albergan espacios ,procesos y objetos ,que 

en lñ cotidianidad se hacon presentes 

En el caso do la educación en México ,en 

" esta 6poca ya Vasconcelos se perfila como ol motor de una gran 
trun.sfunr.üc16n naclnnAl .Poco a poco se va aclarando que para 
dar forma a lo educación nacional hay que <lu~ontcnd~~se ~fl los 
intereses partidistas y de las ideas .americano-curopeizantos asi 
como de la idea hispanista y conjugar lo mejor de ambas en la -
búsqueda de una identidad propia que sirva do orientación a la 
educación mexicana • " 176 

Pero la identidad y la forma de ser de la educación nacional 

tenia que ser pcresidide e impulsada por el Estado _agrega el 

174-Cf. Kolakovski. LA PRF.SENCIA DEL MITO. op. cit. 
175-Cf.Eliade en Vorjat.EL RETORNO DE HERHES .p,120 
176-LinAs.op.cft.p. 117 
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maestro Vasconcelos .Y en el documento que planteaba la trans

formación nacional de la educación ,afirmaba : 

Debemos generar • ideas que pudieran expresar nuestra ~aOera de 

ser ,y esta labor ,según Vasconcelos ,no se podln dejar en manos 

de la posibilidad ,sino que ora necesario quo el gobierno mismo 

la estimulara." 178 

A la luz de esta idea ,Vasconcelos 

" .•. quiso infundir en las juventudes ese esplritu de nacionalis
mo renaciente de que él ora paseador y para celebrar el ex ani
versario de la Independencia .•. 15 mil ninos entonaron el 
Himno Nacional con tres bandas do 600 ejecrutantes ••. "179 

Den~ro del mito del nacionalismo en México se interpretan 

valores-slmbolos como el Himno Nacional ,la Bandera ,la Patria 

el Escudo Nacional ,quo además se reconocen como zonas de alta 

sncral idad . 

Un text.o de juramento a la Bandera e& muestra de la veneración 

a la sacralidad'RUe se introyocta en los sujetos a partir del 

se practica en los discursos educativos 

" !Bandera! !Bandera tricolor! 1Dandera de México! To ofrecemos 
con toda el alma procurar la unión y la concordia entre nuestros 
hermanos los mexicanos ,luchar hasta destruir el analfabetismo y 
estar siempre unidos en torno tuyo ,como simbolo que eres de la 
Patria ,para que México obtenga perpetuamente la libertad y la 
victoriü • lBO 

Este texto habla de un mito ,de un símbolo que cohesiona a los 

sujetos de la nación mexicana ,pero es evidente que se trata de 

un mito construido ,de una finisima habilidad pol1tica 

178-Linás .op.cit.p,117 
1·19-Ibldorn . 
160-Ibldem . 
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:I:':I: l:B': EL ,MITO Dl!!L' HEROE 

En el discurso educativo de México ,existen objetos-simbOlos,. 

que perfilan el sentido cxprofeso de la educación .Tal es el 

caso de la Patria y Jos Héroes Nacionales ,.que además son sistc-

mas de mitos "impuestos" (de los que habla Kolakovski) cuya 

característica es que sintetizan los valores de cohesión y 

libertad que circulan en las prácticas discursivas . 

En el discurso oficial do la educación ,el objeto-simbolo del 

Héroe ,es comentad~ por el maestro Vasconcelos en este sentido: 

La escuela nocosita hóroes ," •.• un héroe capaz de trabajar 

~~~b~:~ d~"~~n~~!rm!::~a~~:ú~ ~~!c~~1?~:~ ~~e~~1~~::a~~c~~~re 
preocupado de la conducta recta seq(m la ley externa y por 
encima de los halagos de éxito y un hombre ,además cuya pupila 
asome al esplendor invisible." 177 

Interpretando esto planteamiento ,podemos decir que Vasconcelos 

fin pr1m~r lugar , se ret1ere al ideal de hombre del socialismo 

cristiano ,el cual ,ya Antonio Caso comenta on su obra: 

" La existencia como economía ,como desinterés y como caridad " 

pero imbricado en la sociedad moderna • 

La figura del héroe del que habla vasconcolos , tiene origen en 

los mitos do la antiguedad : 

" Rn el Góncsis Biblico es la flaqueza de la humanidad .Bn el 
Antiguo Testamento ,el héroe es el pueblo eleqido .En los Evan
gelios ,el héroe vencedor Jesucristo ."178 

177-Linás E.op.cit.p.166 
176-Diol P.1,0S SIMBOLOS DE LA BIBLIA .México 1989 F.C.E.p.125 
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En los tres relatos mencionados ,aparecen hóroes combatientes y 

vencedores que so onfrentan a monsLruos ,fuerzas maliqnas o stm-

plemente al mal .Pero la tarea més importante del héroe es la 

redención ,y la salvación colectiva de los otros a través de su 

sacrificio ,puesto que " la mayor parte de los héroes perecen en 

el combate 179 

Estn idea de Paul Die! se interpreta como que no existe acto 

heroico sin sacrificio 

Do la misma manera que funciona el " pueblo elegido " o 

Jesucristo en las Sagradas Escrituras ,aparece la idea de maes-

tro on la escuela . En estos mi tos so 1 iqa una terna de pérsona

jcs en su discurso : 

" el héroe ,el sacrificio y el pueblo salvado " 180 

De esta idoa puede suponerse , a la luz de la traducción hermr.-

néut1ca ,que en el discurso educativo los tres personajes son 

el mnestro .el saber y el alumno ,que en la relación s1mbo1o-

valor ~e ~ucs~ran 

VALORES SIMBOLOS 

Maestro __ Héroe 

Educoción Sacrificio 
Sabores --

A1umno __ rueblo redimido 

l'l9-0icl. op.cit.p.125 
lBO-Ibldem. 
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Los relatos de estos mitos ,indican ,que al héroe se le demanda 

vocación de servir sin condiciones , y disposición a renunciar a 

su individualidad para conEluir en un interés colectivo • 

El mito del héroe de la antiquedad se traspala a los discursos 

nacionalistas y a los educativos , sobre todo , que a través de 

los valores-simbolos como la Patria , la Bandera , el Himno Necio-

nal y los Héroes Nacionales ,unifican a la sociedad .161 

El héroe ... 

" se distingue de los demAs humanos ,es siempre ol ntejor , 
venciendo los condicionamientos y limites de la naturaleza 
humana pareciéndos~ a los dioses y encarnando el deseo de supe
rac16n que todo hombre tiene .Bn términos de Jung ,el héroe es 
un arquetipo del inconsciente colectivo ..• " 182 

El valor del héroe vive la discursividad linguistica ,dentro de 

la sociedad ,pero también representa un símbolo de deseo que se 

aloja en el lenquaje de los hombres , 

" V como dice Mircca El iade ,, no so puede negar la actualidad del 
mi to en el mundo moderno ,, peso a que el hombre haya perdido el 
sentido máqic"o de la vida que caracterizaba a sus antepasados y 
lo haya sustituido por explJcncionas ~e ord~n r~cional o cienti
f.ico . " 1a::; 

Para finalizar este apartado ,diremos que los mitos del héroe, 

y del saber ,giran en el espacio simbólico de nuestra llnquis-

tlcidad .son símbolos-mito-valor que ponnean la conciencia de 

los hombres en todos los tiempos 

181-El uso y manejo de los objetos-sfmbolos en la práctica 
social ,deviene en formas ritualizadas de los símbolos que 
manificstnn nl mito .As! , Jos slmbolos mencionados ,tienen 
sentido sólo mediante su rJ tual1zaci6n . 

182-Piquer Desvaux. "r..a figura dol héroe" en VerJat.op.cit.pll9 
!03-Ibidem . 
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Pero ahora no se tratará de reencontrar una pala

bra primera que se hubiera escapado ,sino de in

quietar las palabras que decimos ,de denunciar el 

plieque qramatical de nuestras ideas ,de disipar 

los mitos quo animan nuestras palabras ,.de volver 

a hacer brillante y audible la parte de silencio -

que todo discurso lleva consigo al enunciarse . 

MICHEL FOUCAULT . 
Las palabras Y las cosas . 
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En ol capitulo anterior hemos hablado de la hermenóutica en la 

mitolog1a ,en virtud de quo la intención de este análisis ha 

sido recorrer el discurso plhstico de los mitos de origen 

explicando su qénesis y estructura enclavadas en als sociedades. 

Hasta lleqar a los mitos poltticos que , se anudan en los dis

cursos educativos y que so transforman en mitos de la educa

ción ,toda vez que ,el discurso educativo los asume como propios 

Sin embargo ,es necesario analizar con más rigor ,en el presente 

capitulo ,las figuras linguisticas que se utilizan en el aparta

do de mitologia ,tdles como discurso ,enunciado ,sujetos ,rela

ciones de saber ,relaciones do poder ,relacionas discursivas Y 

discurso educativo 

Además ,otra razón en la construcción de este apartado .es que 

estos térmlnos no pueden comprenderse en el contexto del mito 

ya que sólo han sido aplicados a la misma dinámica dol capitulo, 

pero podr1a ocurrir que ,el lector entrara en confusión ,en 

caso de que no los aclaremos en otra problemática ,exprofesa

monte del discurso . 

V también • porque una de las intenciones cruciales de este tra

bajo ,es resaltar cómo está construido el discurso educativo 

quo ejercemos en ríOxico ,que pos!bllita ,r·elrot:>pecL1vamante ,la. 

adecuación de los mitos en el discurso educativo . 

Ante esta consideración .pasemos a la reflexión del corpus de 

estu capltulo • 
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Todos los hombros y todas las mujeres de las distintas socie

dades , encarnan su existencia on la discursividad que se extien-

do por todos los rincones de las prácticas sociales ,ademAs de 

que es el suelo. en ol que se ha construido la culturo . 

Nuestros valores sociales y culturales ,nuestras expectativas y 

nuestros proyectos de vida , asi como la explicación - interprc-

tación del universo ,la expresamos mediante discursos 

La razón e~ que : 

"· Vivimos socialmente on medio de una selva de discursos que 
simultáneamente nos acercan y nos alejan de los que creemos que 
os la realidad." 164 

Los discursos nos acercan a los objetos y permiten establecer 
relaciones con ollas ,y son parte de la realidad ,en tanto que, 
pertenecen al mundo del habla , pero también funcionan como 
intórpretos y transformadores de la realidad ·185 

A fin de cuentas ,los discursos son cadonns de enunciados que 

pflrmi tE-m conocer el mundo , y en la medida do nuestra socialidad 

emitimos discursos y vivimos l~on ellos mucho más intensamente 

que con las cosas ,que aqu! deben ser entendidas como sustancias 

puras . 

La razón do esta intensidad de vivencias que se proyecta por los 

discursos • es que las mujeres y los hombros damos sentido a las 

palabras ,las empapamos de simbolismos y las practicamos en 

nuostra cotidianidad 

T6i1-üñidad Académica de los ciclos profesional y de posgrado. 
"Discurso y práctica social" en DlSCURSOS.N.6 CCH.UNAM,1983 
Vol. 6 p, 7 

165-Ibidcm . 
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En este proceso de simboli~ación ,de pragmática y de direccio

nalidad del discurso ,los sujetos nos conocemos y nos reconoce-

mas , entablamos relaciones y construimos la realidad .As1 : 

" 1 .. os discursos aparecen sobro una red de interacciones , y a su 
turno establecen um1 rod de rolaciones que denominamos inter
discursividad " 185 

En una de sus formas ,el discurso es la representación de la 

realidad ,es un tipo de conocimiento que permite la ubicación 

del hombre en el tiempo y en el espacio . Sin embargo ,el discur:

so no es moro instrumento del hombre para apropiarse de la rea-

lidad 

Kl discurso es mAs que un simple espejo , porque : 

" Convc;tido en rcRlidad histórico espesa y consistente 
forma el lugar de las tradiciones ,de las costumbres mudas del 
pensRmionto ,del esp1ritu obscuro de los pueblos ;acumula una 
memoria fatal que ni siquiera so conoce como memoria ." 106 

La representación como función exclusiva del lcnquaje ,~.ostraba 

al hombre uria realidad congelada ,abstraida de otros procesos y 

do otros objetos ,de tal manera que ~limitado solo a la designa-

ción se convcrtia en alma olvidnda ,en sonidos mudos ,en pala-

bras silenciosas que huecamente amulaban las cosas • 

Postoriormento ,a trnvós do la historia ,las reglas del juego 

cambiaron para este análisis : 

18§-Unidad Académica .op.cit.p,8 
167-Foucaul t M. l,AS PALABRAS V LAS COSAS .México 1961 S.XXI 

p, 291 
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Los espacios de la gramAtica general cambiaron su plataforma 

teórica : 

" So disociaron ,cambiaron de función y de nivel ,modificaron 
todo su dominio de validez desde que desapareció .a fines del 
siglo XVIII la teoria de la representación ." 188 

La tarea do recortar las cosas representadas ,anulando sus re-

laciones los demAs objetos fue desplazada por otro sentido 

del anAlisis ,que consiste en la explicación del modo de ser del 

hombre en cuanto quo las cosas en y con lus que vivo pueden ser 

representadas siempre que se puodfl saber ... 

" en qué condiciones ,sobre cual suelo ,dentro de qué limites 
pueden aparecer en una positividad más profunda que los diversos 
modos de la percepción ; y lo que se descubre entonces ,en esta 
coexistencia del hombro y de las cosas ,a travós del gran des
pliegue espacial que abre la reprnsentación es la finitud radi
cal del hombre ,la dispersión que a la vez aparta del origen y 
lo promete ,la distancia inobarcablc del Licmpo ." 109 

El hombre está en el tiempo {como dice Hcideqgor) , cocxi sticmdo 

con las cosas que empapa de sentido y les asigna un referente d~ 

signlficación 

Las palabras están ahi junto a los hombres , en ei mumlo ... 

existiendo . 

180-Foucnult .op.cit. p,327 

169-Ib!d. p.326 
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El discurso se encuentra entre el mundo de les cosas y lo intan

qible : ni sustancia ,ni accidente ,ni cualidad ,ni proceso . 

~ •.. el discurso es localizable unicarnento en sus efectos y éstos 
son efectos materiales desiqnlficación ,de oxclusi6n y de domi
nación." 190 

El discurso es ol mediador universal entre les palabras y las 

cosas ,es el puonte que une los enunciados con la realidad . 

Do tal manera que .el discurso no es la mera copia aprehendida 

del mundo ,el recorte de las cosas ,sino la concreción del nexo 

que uno al hombre con el mundo • El discurso es una estrategia 

para relacionarse con los objetos • 

Las formaciones discursivas , lejos de ser esp(lreos conjuntos 

de palabras que emulan cosas ,son pr6cticas sociales cuyos len-

gunjes son finitos y mortales ,que expresan y provocan muta.cio-

nos en las costumbres de los hombres . 

LOs enunciados contienen internamente a los sujetos ,a los ob-

jetos y a los conceptos ,puesto quo son una derivación de los 

primeros . 

Hay que subraya1· esto con~ideración para no interpretar que los 

suje~os son los quo conceptualizan la realidad ,arrojando como 

producto inmediato la enunciación ,pues la enunciación perte-

nece al orden discursivo en donde se desarrollan 

" Los emplazamientos o posiciones de sujetos ,de objetos ,y 
de conceptos en unA familia de enunciados ." 191 

190-Péroz Cortés." Del conocer al saber" en LA HERENCIA DE 
FOUCl\ULT :PENSl\R EN lJ\ DIFERBNCll\ .Méx.1987 UNl\l'l.p,45 

191-tieleuze G. FOUCl\ULT. México 1987 Paldós.p,35 
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Es decir ,que los sujetos y los objetos quardan posiciones ,se 

mueven e interactúan en y por los enunciados ,que a su vez 

conforman ol espacio djscursivo .Los enunciados se construyen 

y se destruyen de ncuordo a los 11lomentos históricos . Por eso 

Dcleuze dice que 

" Los enunciados de Foucault son como suenos cada uno tiene 
objeto propio ,o se rodea do un mundo.• 192 

n esto es a lo que se.llama" Intertextualidad " ,entendiendo --

como lo que se produce en un campo del saber , en la medida de 

que los enunciados se conectan entre si confonn?.ndo nuevos 

textos . 193 

Todo enunciado tiene un significado y un sjqnificanto ,de tal 

manera que el significante es lo dado ,o la referencia ,o la 

intencionalidad ,en cambio el significado es lo elegido ,lo 

deseado ,lo construido para los significantes 

En la dicotomia de significante y significado aparece la discur-

sividad ,que es el elemento que los une ,que les da sentido a 

sus existencias 

Asi : " el discurso activo se forma en el elomento de un afuera 
indiferente~ mi vida y a mi muerto ... " 19~ 

El discurso es el espacio en el que nacemos y morimos ,y des-

puós de nuestra muerte ,seguimos viviendo . 

Todos somos p~rto de un discurso que no solo crenmos ,sino qu~ 

ejorcemos 

192-Dcleuze.op~cit. p,34 
193-Ibidcm . 
194-Jbld. p,39 
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A juicio de 11oucault. ,el discurso se ejerr.o bajo la figura del 

" panoptismo" 195 que establece la directriz," ver sin ser 

visto " ,que transferido al enunciado se interpreta : 

" imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad humana 
cualquiera " 196 

De tal suerte que , la impo1:dcl6n de una conductA se conRiquA 

mediante la ordenación ,distribución ,y seriación en el 

espacio-tiempo . 

Para Foucault ,el panoptlsmo hecho discurso deviene en dia9ramu 

que , 

"Va no es el archivo auditivo o visual ;os el mapa .la car
tografía ,cooxtensiva a todo el campo social .•. " 197 

El discurso so localiza en sus efectos que suelen sor de signi-

ficación ,do exclusión y de dominación ,pero nunca de una mera 

representación : 

"El discurso es un conjunto de relaciones entre enunciados ... 
que imponen nocesariament.e una manera de referirse y de locnli
znr ln ce~~ ... (el di~cur~o} c~t~ cc!ocü~o e~ el hordo do lo qua 
es "nlqo" sin ser on vordad una "cosa" ;un "ente" " 198 

Además de estas aproximaciones a lo que es el discurso .hay que 

agregar que os el "murmullo" nplastanto que SQ cierno sobro 

nuestras cabezas y que lo practicamos con el habla . 

195-Sic. Foucault.VIGILAR Y CASTIGAR .~éxico 1984 S.XXI. 
196-Dclcuze .op.cit.p,60 
197-Ibid.p,61 
198-Pérez cortés .op.cit. pp. 45,48 
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Este murmullo que todos hablamos poro que ninguno poseemos en 

forma particular ,nos designa las posiciones y acciones de los 

sujetos y le da sentido a las cosas .Este murmullo anónimo os 

" un gran zumbido incesante y desordenado " 199 

que nos empapa y nos devorn ,anulando los espacios huecos , ----

ausentes ,porque todo está lleno de discursos 

El discurso es un tipo de relación social que permite vivir en 

el mundo .Mientras que el lenguaje es un hecho linquistico en 

donde las cosas cobran ser . Para Heidegger : 

" l~s el lenguaje el que rige nuestro Dasein (pues) el lenguaje 
no es un instrumento que estó a nuestra disposición ,sino que es 
eso cvent.o que dispone de la suprema pasibilidad del ser del 
hombre " 200 

El lenguaje es el proyecto en el que el ser tiene sentido y 

existencia .y en él ocurre todo cambio de perspectiva para el 

ser 

Asl el len9uaje es croación .apertura ,innovación ontolóqica, 

es conocimicn~o y acción ,y el lugar en el que acontece el ser. 

Rl lonqunje os el llamado y la respuesta ,el anuncio y el mensa-

Je ,es la palabra que nombra a los dioses ,que so hace discurso 

hier6tico y se revela en los mitos 

El lenguaje nos posee ,nos determina ,existimos en él y por él . 

199-Deleuze .op.cit. p,63 
200-Vattimo G. INTRODUCCION A HEIDEGGER.Móxico 1986.Gedisa.p.13 
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El lenquaje es : 

" algo de que disponemos y que sin ombarqo ;en otra vertiente , 
dispone de nosotros ,nos e~ entregado en cuanto hablamos ,pero 
se apropia do nosotros en cuanto ,con sus estructuras ,delimita 
desde el comienzo el campo de nuestra posible experiencia del 
mundo " 201 

Hsta interpretación que sustenta Vattimo acerca del lenguaje en 

Heidegger ,nos lleva a la reflexión ,do que el lenguaje no es 

un pureo instrumento do comunicación ,cuya tarea se restringe a 

la articulación do signos y .que se inscribe en la óptica del 

ostructuralismo aludiendo dos componentes básicos en el acto de 

habla : emisor y receptor . 

La tesis fundamental do lloidegger es que el lenquaje es : 

" la cas~ del ser " que se interpreta como que en esa morada es 

posible la existencia del hombre ,y gracias al lenquaje ,el hom-

bre puede enlazarse con cJ mundo 

El lenquaje es un suelo ,es uno patria ,el lugar en donde se re-

conoce el hombre a s1 mismo ,en donde se recobra y se proyecta 

en el 'Dasein' . 

~J lenquaje nos lleva del signo a la siqnificación .de la pala-

bra a la cosa ,de lo enunciable a lo visible (dice Foucault) 

De ahi que , " el lenguaje • lejos de sor puro instrumento de 

información , os aquello que da el ser a las cosas " 202 

Hn el lenquaje están las palabras y las cosas ,Y en su ámbito de 

relaciones do significación se confonna el universo discursivo • 

201-Vattimo .op.cit.p,114 
202-Ib!d. p, 121 
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El lenguaje no solo es la casa del sor ,sino el luqar en dondo 

se estructura el discurso ,que en su infina red queda atrapada 

la existencia del hombre • 

El lonquajc y el discurso , aún cuando no son lo mismo epistóml-

camcnto ,son construcciones práctico-sociales que rovelon un ---

plano ontológico _ 

Al reflexionar sobre las nociones do lenguaje en Heidegger Y 

de discurso en Foucault ,nos hacen pensar que sus significacio-

nos no son encontradas ,que más bien quardan amplia relación 

sobre todo en las construcciones do " inautenticidad " y de 

" sujeto " ,y que la comprensión de discurso no es posible sin 

tomar en cucntn la noción de lenguaje . 

F.n este punto de entronque que delinean Heidegger y Foucault ,se 

clarifica la diferencia entre lenguaje y discurso ,que es una 

linea interesante de nuestro nnálisis . 

Abundando en esta cuestión ,Vattimo refiere 

"Donde no hay lenguaje ,no hay apertura del ente ... El lenguaje 
al nombrar al ente ,por primera vez lo hace lleqar a la palabra 
y r1 la aparición " 203 

Asi ,el lenguaje hace posible la existencia del ser y el univer-

so de sus netos y sus relaciones ,es decir ,el discurso cuya 

identidad se nos revela en la forma de red conceptual que nos 

asigna visiones del mundo y roles que desempenar do acuerdo a 

múltiples clasificaciones que el propio discurso elabora . 

7.03-VattJmo .op. cit. p, 112 
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Los hombres y mujeres estamos enlazados por los discursos que 

vivimos en nuestra " casa " que es el lenquaje,on dando es posi

ble nuestra existencia . Los hombres y las mujeres somos 

lonquaje - discurso ,existencia y relación ,accibn y oxpresión 

Como última premisa ,debemos decir ,que en la sociedad construi

mos los sentidos de las co:;a.:::: a travt,s de nuestras prltcticas 

discursivas ,dentro do nuestra morada que es el lenguaje . 

Por 61timo diremos que ,si el lenguaje os un texto que pretendo 

interpretarse a la luz de la hermenéutica ,entonces discurso y 

lenguaje tendrán que someterse al estricto juicio de la compren

sión pnra buscar los significados con los que habla . 
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Si bien es cierto que el discurso es una red tempo-espacial que 

vivimos y ejercemos ,también lo ponnca el poder ,el que se en-

tiende como : 

" Una estrategia (con) disposiciones ,maniobras ,tácticas .t6c
nicas ,funcionamientos " 204 

que permite ejercerlo . 

El discurso se presenta en significaciones do dominación ,en 

virtud de que el discurso es una forma de poder que se desdobla 

en pliegues ocultos en las prácticas sociales .Y ostá en plic-

qucs ocultos porque el poder no es localizable ,sino difuso 

porque no se puede retener o atrapar .,solo se percibe en la dis-

cursividad y se ejerce en lo visible . 205 

El poder habita en el discurso ,y por la elasticidad de este ,el 

poder se mueve ,fonna infinidad de segmentos que so articulan 

entre si y determinan el pensamiento y la acción de los indivi-

d.uos 

El poder es una relación que se establece en la sociedad o en 

todo lugar en donde haya conjunto de individuos 

204-Dclcuzc .op.cit.. p,51 

205-[1oucaul t dice que el poder es el contenido de una práctica • 

Cf. Delcuze.loc.cit. 
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ft lejos de ejercerse en una esfera general o apropiada ,la rela
ción de poder se !~planta alli donde existen singularidades , 
incluso minúsculas , relaciones de fuerzas tales como disputas de 
vecJnos ,discordias entre padres e hijos ,desavenencias conyuga
les ,excesos del vino y del sexo ,alteraciones p6blicas y no po
cas pasiones secretas." 206 

Esta explicación hace posible entender que el poder no tiene 

lugar espect fice y ninguna clase social tiene primacia Y post-

ción de él .No es una cuestión privada .As1 que aquellas tesis 

que aluden al Estado como el depositarios del poder ,ahora no 

vienen al caso ,porque pensaríamos que el Poder es exclusiva-

mente un ente que reprime o idoologiza .El sentido que estamos 

manejando es el de un poder que abstrae y oculta ,.pero que 

también produce verdad . 

La noción en cuosti6n es la de un poder que no se c;¡esta por una 

ldcologia .sólo influyo en los pensamientos y en los cuerpos 

para que estos ejerzan rolacionos de fuerzas • 

" Bl poder carece de csenclas , es operatorio • No es atributo , 
sino relación. ;la relación de podar es el conjunto do las rela
clonos de fucrzes ~'!UA pA~n tanto por las fuerzas dominadas---
como por las dominantes : las dos constituyen sin9Ularióades • 
El poder inviste (a los dominados) ,.pasa por ellos y a través de 
el los ,. se apoya en ellos ,.del mismo modo que ellos en su lucha 
contra él ,se apoya u su vez en las influencias que ejerce sobre 
ellos " 207 

Para Foucault ,no hay escapatoria del poder : todos lo ejercemos 

todos lo practicamos ,todos viviNos con ól • 

206-Delouze. op. cit. p,54 

207-lbid. pp. 53,54 
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Bl poder lo vivimos a trav6s del discurso , que investido de 

poder nos clasifica ,nos oculta ,nos designa . 

El poder en el discurso y el discurso (del poder) ,es una red 

do prácticas y saberes • do acciones y enunciados que nos recu-

bren hasta las zonas más internas de nuestro ser • De tal suerte 

que ,el poder más que reprimir o castigar ,vigila y controla • 

El poder con sus cuerdas finas enreda los cuerpos y las almas a 

múltiples saberes para después colocarlos en cajas de clasifica-

ci6n . 

La actuación del poder es difusa ,invisible y sutil ,Y se cierne 

sobre todas nuestras prácticas 

En la ~roldad , el podor con su ropaje invisible toma diversas 

formas de las cuales todos participamos . Lo vivimos ..• 

" a través de una ctitedra ,de una tarjeta de crédito ,de una 
cierta ubicación fija en la sexualidad y en la familia ••• "208 

Reproducimos ~l poder on nuestro cuerpo ,en nuestra sensibilidad 

y en nuestra historia ;se reproduce en nuQstros gestos ,en nues-

tros comportamientos ,en nuestras formas de hacer el amor ,en --

nuestros impulsos ,en nuestros deseos y en nuestras intimas ne-

cesidades ... en todo aquello que pueda ser humano. 

El poder no está localizado topo9r.1ficru:-.anto y no se le puede --

senalnr .Es una préctica que se estructura a partir de la rcla

c16n de fuerzas de los sujetos y los objetos 

208-Pereira A." Michel Foucault :politica de la vida cotidiana" 
en, LA HERENCIA DE FOUCAULT. op. cit. p,116 
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" V en esas relaciones de fuerzas ol sujeto no quarda una posi
ción fija ;si en un sentido es objeto del poder y su cuerpo lo 
sufre ,en otro sentido es sujeto del poder y su cuerpo lo ojorce 
sobre otros cuerpos." 209 

Los sujetos y los objetos se mueven y comparten sus espacios en 

la red del saber que siempre habla por los demás .Es decir .~l 

poder implico la cxi::;tcncia do una reqlún quo os la. del saber , 

y esta se manif 1csta en el discurso . 

El discurso habla por nosotros ,los enunciados nos definen y 

hablan de nuestras verdades .A esto es a lo que Foucault llama 

" Régimen de Lenguaje " que clasifica y traduce ,dice por los 

hombres y las mujeres .210 

Al vivir en un régimen de lcnquaje ,se ha producido el efecto do 

que a cada grupo social se le ha designado un discurso que habla 

por 61 .Cada grupo vive el discurso y lo legitima en cada prñc-

tica que despliega en la sociedad . 

El discurso es el murmullo que habla por nosotros ,nos encierra 

en Vc.trlus cla~i1-icaciones ,haciéndonos que pertenezcamos a uno, 

o a dos ,o a muchos grupos sociales a la vez . 

En este sentido : 

" Al neurótlco Jo define la Psiquiatria ;a la mujer no su condi
ción de mujer ,sino la posición que ocupa en la estructura 
social y productiva ;al nino una cierta pedagogia ;al delincuen
te el discurso judicial ; al obrero , ld ideol09ía proletaria 11 211 

Y en esta vnrtiento ,al investigador universitario .el discurso 

de la universidad ,al maestro .1~1 pJataf"onna ideológica do los 

sindicatos . 

209-Pcrcira A. op. cit. p,119 
210-Cf. Ibidcm. 
211-Jbid. p, 119 
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El discurso construye una imagen de cada uno de nosotros ,en la 

quo dlficilmente nos reconocemos 

El discurso es el gran murmullo que rezumba ü nuestro alrededor 

pues todos tonemos algo quo decir y algo quo do finir , a la vez , 

que dicen algo de nosotros y nos dof inen 

El lenguaje es la casa del ser ,ciertamente ,pero el ser teje 

discursos con los hilos dnl poder en las prácticas sociales. 

Siendo que el producto del tejido es un manto ,que elaborado por 

siglos ,cobija las cosmovisiones de los hombres y las mujeres, 

haciendo que ellos,(con el discurso) llenen do significaciones a 

la realidad . 

Las siqn~ficaciones de los hombres y mu.jeras que se relacionan 

en el mundo social ,proceden del universo simbólico ,que es el 

mismo código con el que so comunican ,pero también es una dimen-

sión que les permite o ellos comprenderse (hermenéuticamente) , 

siempre que " uno se ponga en el lugar del otro para poder en-

tenderle " 212 

Y aunquo el h:111.¡uajc tiene d!sc•_tr~ns que se arman con el poder , 

de cuillquicr manera ,puede intorprctarse 

Este es justamente nuestro trabajo ,en tanto que tratamos de 

conjuntar ol discurso del poder a los mitos politices ,aludiendo 

las fuerzas quo están en juc<i? para imponerlos y reproducirlos . 

212-Rall Dlotrlch.llN BUSCA or:a, TEXTO .México 1967 UNAM.p, 21 
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:r :r:r .'<3 ·EL" DISCURSO v· EL SABER 

En las lineas pasadas hemos dicho que ]os discursos están toji-

dos por el poder .que se interpreta como una relación de fuerzas 

Pero eso no es todo • también es una parte dol universo en el que 

circula el sujeto . 

La otra parte es el saber .de tal suerte que el discurso se es-

tructura en la plataforma del saber y el poder . 

El sabor equivale al orden establecido de los objetos y los 

sujetos del conoci~iento .El saber os válido y legitimo en la 

cognición de lo real .Por esta razón .el saber es el orden 

instituido de las cosas que se practican en la sociedad . 

El saber se establece mediante el discurso .como una verdad 

racional y objetiva sobre la realidad ,que por su estatuto se 

lcgi timn en la sociedad . 

El sujeto vive las rolaciones de poder y las reproduce en su 

práctica discursiva ,que también está empapada de saber .E 

En este sentido .los discursos son textos legitimados que con-

tienen una verdad articulada por el saber 

Pero Verdad para quién ? Verdad para los que practican el dis

curso del poder y del saber . 

Asi , las dos entidades que pcrmean el discurso sora inseparables. 

Es una especie dn diada que cmbalsumil al sujeto . 

El sabor es 

" Aquél discurso que produce conocimientos ,como parte de un 
sistema de apropiación de la cosa no estrictamente conceptual 
~como' una estrategia del sabor. como una táctica orientada a 
permitir una dominación social ." 213 

213-Pérez Cortés .op.cit. pp.56,57 
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Sin embargo ,hny algo más : unLrc el saber y el poder que atra

viesan al discurso ,existe una dimensión que no está sujeta a 

código y leyes .1\ esta dimensión ,Foucault le llama : 

" los plioques ocultos de la sociedad" ,on donde so alojan los 

deseos y los proyectos auténticos de existencia de los hombres y 

las mujeres 

Esta dlmonsi6n es un tipo de saber oculto que se resiste a ser 

descubierta pora que la reglnmentcn y la clasifiquen en el 

orden impuesto . 

Los pliegues ocultos se niegan a que los sancionen en la luz 

pablica ,en los efectos de aceptación ,rechazo o deformación 

Los pliegues ocultos de la sociedad no son mó.s que la subjetiv1-

dad de los sujetos que se manifiesta en el deseo ,en la rr.lil-

ci6n de fuerzas consigo mismo , en la " int.c!rioridnd de ln 

aspera " que se refiero a los valores ideales (slmbolos) do ln 

vlda humana ,tnles como .la inmortalidad ,ln eternidad .la 

salud ,la libertad .la muerte ,la indeterminación ,etc. 214 

1.08 pliegues ocultos se esconden debajo <lcl di~c·.irsr:i (pensando 

de mnnera topológica) y en este caso .la torea do la hermcnéu-

tica es perforar los discursos para entrar a las zonas ocultas 

que son esos pliegues recónditos en dando so re-vela el sor 

"lloy pues ,que hendlr .abrir lus palabras ,las frases o las 
proposiciones para extraer de ellas los enunCTlados ... " 215 

214-Dclouzc .op.cit.p,127 
215-Ibid.pp. 80,B\ 
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Hay que cstracr de las palabras y de la lengua los enunciados 
correspondientes a cada estrato y a sus umbrales ,pero también 
extraer do las cosas y de la vista las visibilidades ,las evi
dencias propias de cada estrato . " 216 

F.sto significa que ,mientras nos limitemos i1 ver los objetos y 

las cualidades sensibles ,nos está impedida la apertura del len-

guaje . 

Pero el sabor so entiende ,como el espacio on el que el sujeto 

tomo posición para hablar de los objetos .Es decir ,un saber se 

formu en una práctica discursiva definida : 

" Un saber es aque~lo de lo que se puede hablar en una práctica 
discursiva que asi se encuentra especificada ... " 
Un saber también es " el campo de coordinación y de subordina
ción de los enunciados en que Jos conceptos aparecen ,se definen 
se aplican y se transforman ... en fin ,un saber se define por 
posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas por el 
discurso ... " _117 

En relación con el mito ,podemos decir que ,los mitos politices 

son prácticas discursivas que contienen un saber ,el cual se 

hace circular en el discurso . 

Mas , si un discurso está atravesado por el poder , y en los 

discursos se alojan los saberes ,entonces el poder y el saber 

están en los discursos . O bien ,el sabor como ejercicio de las 

prácticas discursivas del poder ,hace que los discursos no sean 

grupos de enunciados vacios ,pues refieren formas de relaciones 

entre los sujetos ,entre los objetos y entro los conceptos .En 

fin ,los discursos no son piezas muertas que están ajenas a los 

sujetos ,por el contrario ,hacen referencia en la misma práctica 

discursiva a las simbólicas que permean todo su corpus . 

216-Delcuze .op.cit.pp.80,61 
217-~~u'j\J"¿lt M. LI\ l\RQUEOLOGII\ Dll!. S/\B~R .México 1970 S.XXI. 
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Las relaciones de poder se onLrccruzan transversalmente ,en 

una infinidad de rejillas en las que subyace el saber .con estos 

dos elementos se construyen los dicursos en los que está atrapa-

do el sujeto . 

Para FoucC:;tult , el sujeto es el individuo cJasi ficado en catcqo-

rins ,atado a su propia identidad ,designado por su propia indi-

vidualidad ,impuesto a una ley de verdad que ha de reconocer . 

" Hoy dos significados de la palabra Sujeto : sometido a otro a 
través del control y la dependencia ,y Sujeto atado a su propia 
identidad por la conciencia o el conocimiento de si mismo . 
Ambos significados sugieren una forma da poder que subyuga y 
somete • " 218 

Esta afirmación textual do Foucault nos hace interpretar que el 

individuo que ostá comprometido a la dependencia Y determinado 

en su libertad ;necesariamente ha sido violentado en su indivi-

dualidad escondida para mostrar al mundo su propia definición 

Este sujeto vive Dor y ~n el <lihc.:urso . 

El sujeto está inmerso nn relaciones de producción y de siqniEi-

cación ,do poder y de saber • 

El sujeto vive en medio do los reqimenes do saber .de poder y de 

lenguaje • 

?.16-Drcyfus y Rabinow. MICHRL FOUCAULT :MAS ALLA DEL RSTRUCTURA
LISMO V !.A llERMENlfüT!CA.México 1988 UNAl'I P. 231 
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Ante este planteamJento ,parece que los sujetos no tenemos 

salida .pues estamos amorda7.ndos por eJ poder ,que <Jfin de cucn-

tas .ol saber y el mismo lenguaje lo recubren .lo posibilitun Y 

hacen de él en la vida del sujeto alqo inevitable . 

Sin embargo no todo se hu perdido pnra los que creemos en las 

luchas en los cambios y en las utopias .de munern que pensar el 

sujeto en medio dol poder y ol saber ,no confluye en un fatalis-

mo histórico . 

El propio Foucault dice que . las rclnciones de poder se 

subvierten ,en t<Jnto que exista una provoci1ción permanente del 

Sujeto a la acción dt!l poder • una lucha constante que Je permite 

tomar conciencia social en el mundo 

El sujeto instrumenta luchas qu~ se qcstaron en sus pliegues 

ocultos ,que son protlucto de sus deseos y de sus pasiones 

secretas • que en lugar de ser si lcnciadüs , pasan a ln esfera del 

discurso visible 

" ... Ladas estas luchas actuales se mueven en torno a la cues
tión : Quienes somos ? Son un rechazo de estas abstracciones ,de 
la violencia estatal económica e ideológica que ignora quienes -
somos individualmente y tnmbién un rechazo de una f nqufs1ci6n 
cientifica o administrativa que dcLcrmina quién es uno . '' 219 

Estas formas de lucha subvierten Jas relaciones de poder y de 

saber quo se representan en ol 'agonismo' 220 que es la incita-

ción reciproca a la lucha . 

219-Dr·cyfus ... op.cf l. p, 230 
220-'aqonlsmo' se entiende como el combnte on el sentido que 

qun fo'oucau 1 t. lo expresa . Cf. Dreyfus. loe. cit. p, /.40 
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El sujeto , quien es un ser somcLido y controlado en la sociedad, 

está involucrado en tres tipos de luchas : 

" Las que se oponen a las formas do dominación (étnica ,social y 
roliqiosa) ;las quo denuncian las formas de explotación que 
separan a los individuos de Jo que producen ;y las que combaten 
todo aquello que ata al indiv.tduo a s1 mismo y de este modo lo 
somete a otros (luchas contra la sujeción ,contra formas do 
subjetividad y de sumisión) " 221 

Estas luchas que se traducen al agonJsmo de la dominación ,la 

exploLación y el sometimiento ,constituyen la posibilidad que 

so abre para cambiar la posición del sujeto 

Mientras el sujeto cs:Lé dominado , exploLacJu y somcLiUo , no 

podrá desfasar la relación de sabor y de poder guo lo cmvuelve y 

lo hace que legitime y reproduzca esta relación en sus prflcti-

cas discursivas . 

Aún cuando el sujeta es tf1 determinado por es tos tres mamen to!{ , 

no se ha neutralizado su acción de Provocación constante denLro 

de la misma relación de poder .V justamente en esta coyuntura • 

subyace la voluntad y la libertad ,que son lns fuentes que ani-

man al sujeto para su liberación . 

En el mismo discurso ,el sujeto se confronta al poder .Y su lu-

cha se extiende a dos niveles de discursividad : lo oculto en la 

visibilidad y las rejillas de los enunciados . 

A Partir del sujeto del agonismo y no de la sumisión ,se puede 

hablar • en todo caso • de la autenticidad del ser (Heidcqger) . 

221-0reyfus ••. op.cit. p,231 
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El sujeto subvertido y el ser auténtico son los que pueden 

perforar el discurso para descubrir lo oculto ,es decir ,los 

sentidos doJ hombre ,de la sociedad y de la existencia ,que el 

discurso ,en su disrraz de práctica social ,se ha empanado en 

esconder 

En nuestra cultura moderna se ha desplegado la discursividad del 

sujeto ,que trata de reordenar la historia y colocarse en ella 

como principal protagonista . 

" La discursividad moderna naco de eso punto máximo do despro
tocción espiritual ,de ese vacío que queda con el retiro de "la 
historia de dios" : de esa conciencia de lo que se extingue . 
Oosdc ese abismo ,asumido ,el sujeto puede pensarse conciencia 
de la historia que protagoniza y de la historia que reordena ,en 
tanto sujeto del saber .de la verdad ;de la razón que rebautiza 
cosas y hechos • " 222 

Hn medio de la discursividad ,el sujeto es el dios de los s1gni-

ficados Y el que elabora los códigos del hombre .En esta discur-

slvidad está el 

" sujeto que üdmlte y celebra ol quedar huérfano de divinidades, 
sin oráculos teológicos sin respuestas sobre su principio y su 
fin en la tierra ,y que abandona un mundo donde Dios dibujaba 
-sobre todo- Jos eniqmas y el trasfondo de los significados."223 

En la modernidad ,el sujeto del saber y de la razón se mueve en 

una lógica del mundo do corte instrumental ,una lógica que le 

permite poner en marcha sus saberes ,es decir ,llevarlos a la 

práctJca inmediata . 

227.-Casullo N. "Modernidad ,biografía del ensueno y la crisis " 
en Borman,Anderson y otros.EL DEBATE MODERNIDAD/POSMODERNI
DAD • Buenos Aires 1989 Puntosur. p, 25 

223-Ibldem . 
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Pero tambi6n ,el sujeto en su discursividad ha roto el lenquajc 

del mito por considerarlo execración filosófica ,y error cienti-

fico ,toda vez que no es demostrable .Esta idea apunta a la 

explicación de que el mito es algo que está divorciado de ln 

razón . 

El discurso del saber ,en su disfraz de razón ,construye y enla-

za poliductos de siqnos en donde circulan los liquidas de la 

docilidad y el progreso . 

El discurso del saber está empapado de enunciados que hablan de 

progreso ,do la civiliznción .de la tecnologia ,de la ciencia y 

de la objetividad . 

La discursividad moderna simula olvidar la tradición :los dioses 

los poderes ocultos y el espeso lenguaje de los mitos que son 

la morada del ser ,en donde se regocija y se identifica con el 

mundo . 

Vlvlmos la sospecha de que el discurso de 1 saber ;pretende 

borrar los enunciados que mencionan zonas hieráticas de los 

mitos . en tnnto que los desprestigia por considerarlos indemos-

trables. En este sentido .las tradiciones se han desgajado del 

pensamiento moderno ,y los hombres de Ja modernidad ,se arrojan 

a los brazos del progreso que ,para Waltcr Benjamín ,no 

"conmueve la esperanza de los pueblos :es vacio ,Liempo sin 
lengua ." 224 

224-Casullo .op.cit. p,51 
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En Ja modernidad ,el discurso se ha empapado de 

" razón ,do signos ,palabras y relatos que designan las unidades 
de lo múltiple ,. la identidad de lo diverso , la irrefutabilidad 
de la verdad (de lo racional) y la universalidad do las certezas 
Texto de la razón que somete la totalidad al dominio de su ley; 
que homogoiniza lo "informe" do los ilusiones y deja atré.s la 
disputa de las apariencias . " 225 

Bn ln modernidad se expresan dos grandes tipos de discursos lo

gi timados :el primer modelo es el de Talcott Parsons Y el segun-

do ,el discurso marxista con todas l;as escuelas que incluyen --

esta linea discursiva ,por ejemplo la Bscuela de Frankfurt. 226 

n partir do estos dos ejes discursivos que scnala Lyotard ,apa

rece el funcionalismo dentro del modelo de Parsons ,que anida la 

idea que.la sociedad formn un todo orgAnfco,a fnlta del cual 

deja de sor sociedad 

Para ol funcionalismo ,la sociedad es una máquina inteligente 

"es ... un sistema nutorregulado ... os la optimización de la 
relación global do sus input con sus output ,es decir ,su 
performatividad " 227 

La sociedad incrustada on este paradigma funcionalista involucra 

a la educación ,que en este modelo ,tambión busca la performati-

vidad en sus metas 

De este modo , las acciones educativas ,cotidianas y guberna-

mentales funcionan en una c:omp]eja red de sistemas , en la que se 

entrelazan y condicionan los input con los output ,lo cual siq-

nifica que los elementos internos de un sistema autorregulan su 

exjstencia ,pero están abiertos a la intromisión de agentes ex-

ternos que pueden aniquilar o perpetuar el sistema • 

225-Ibld. pp.26,27 
226-Lyotnrd .LA CONDICION POST-MODERNA .pp.29,30 
227-Ibid. p,30 
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::t ::t ::t:_ 5·' EL · D:tSCU:RSO ·DE'. LA. 

EDUCACXON 

En.este nportado abordarnmos al fenómeno educativo desdo la 

óptica do la interpretación del discurso quo hemos venido ras

treando desde el inicio de este capitulo .Nos referimos a Jos 

enlaces de poder y sabor ,y de sujeto ,poder y saber que ,necc

sariament.c Jnvolucran o. Ja educación como una forma de relación 

de significación ,de poder y de saber • 

Al part.ir de la tesis de Lyotard ,acerca de la existencia do 

dos grandes relatos legitimados .228 ,podemos decir que • la 

educación ,en primer orden ,está representada y significada por 

el discurso funcionalista ,que describe y clasifica a lo educa

tivo ,y paralelamente ,lo educativo reproduce el discurso de la 

pcrformatividad .En este sentido ,la sociedad y la educación 

son máquinas intoliqentes que controlan estructuralmente sus 

ti cmpos de vida . 

De este discurso funcionnlista de la educación ,emanan directri

ces de opcrat1vidad discursivas y visibles ,.diria l<'oucault 

quo se prolongan en cadena y determinan a los sujetos .Tal es ol 

caso de alqunas mAnifestacioncs de sub-discursoD ,especifica

montc ,ol conductismo en psicología ,que pretende la optimiza 

ción Y eficiencia de las conductas humanas de acuerdo a previos 

modelos elaborados • 

228-Cf.Lyotard .op.cit. pp. 29,.30 
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En sequida de este sub-discurso del conductismo ,se ramifica 

otro que es la Tecnologia Educativa ,cuyo interés so observa 

en la instrumentación de estrategias parn que las acciones edu

cativas sean funcionalos ,esto es ,pcrformativas • 

Mediante la educación ,la sociedad se refuncionaliza (en este 

parámetro) ,de tal suerte que ,sus discursos buscan también 

la optimización de su sistema 

Bl otro discurso de la modernidad os el de origen marxista ,en 

donde aparoce el criticismo del saber ,y sus redes discursivas 

cuentan relatos de ,posiciones que impugnan estructuras politicas 

sociales y económicas ;esta linea discursiva contiene relatos de 

sujetos q11e plantean otros conceptos de hombre ,mundo y lenguaje 

que son di fe rentes a los sabores de la performativldad • 

Do esto discurso de corte marxista ;Se desprenden sub-discursos 

de la educación como ol de Henri Glroux y Peter McLaren ;quienes 

definen al educando .a partir del discurso de la violencia que 

ejerce el educando d!!ntro del aula 

Este sub-discurso os un ejemplo do otros más quo existen en cir

culación . 

Un anlil is is interesante que ofrecen estos autores , es que la --

educación puedo ser analizada facilmente bajo la cateQoria de 

universo simbólico que va acampanada da la de ritual . 

Por un lado ,podemos decir que ,la dimensión simbólica en los 

procesos educativos ,aloja los deseos y las cosas secretas de 

los sujetos en aquel la región que Foucault nombra , los pliegues 

ocultos do la sociedad 
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La formación del hombre ,dentro de los procesos educativos ,es 

la codiflcación de los simbolos que ha elaborado en su experlen-

cia . Con la función simbólica ,que es un atributo de los huma-

nos ,.los individuos pueden modificar sus conductas de acuerdo a 

los sfqnificados quo van encontrando en el mundo • Este siqnifi-

codo se refiere al sentido y n la carga de intención de las 

palabras que fluyen dentro del discurso educativo . 

En este caso ,el trabajo del educndor hermeneuta o del investí-

gador de la educación ,.debe abocarse a la interpretación y tra

ducción del univer,so s1mbólico que se manifiesta en las formas 

de rituallzac16n de las actividades cotidianas . 

En especial ,en los procesos de cnsenanza ,se ponen en juego 

estructuras discursivas que ocultan aquello que queremos decir, 

pero que se manifiesta en palabras ritualizadas 

Los textos de la educación ,pueden interpretarse por el investi-

gador hermeneuta de la educación , de la misma manera que en la -

traducción de un relato , sea un sueno o una experiencia cotidia-

na . Todo con el fin de reconstruir los sentidos del texto leido· 

Tal como Jo dice Hallpike , 

" Un simbolo concreto posee un poder por completo ausente de la 
palabro ovanesccnto " 228 

Esto indica que ,no es posible conceptualizar rigidamente a los 

fenómenos de la educación ,toda vez que su dimensión simbólica 

está sujeta a la linguisticidad que solamente se interpreta . 

226-Ha!lpike • FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO PRIMITIVO.México 1966 
F. C. E. p, 140 
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La educación se arropa con el 1enquajc ordinario ,con su discur-

so que estA enrodado en los hilos del sabor Y del poder .Pero 

también : 

11 
••• regula el entramado comunicntjvo de enunciados , acciones y 

vivencias en su totalidad ,es decir ,una praxis vital ejercita
da en sociedad." 229 

El trabajo de investiqación en el aula ,presupone interpretar : 

" La totalidad de un;i obra (que) tiene que ser comprendida 
partiendo de las palabras y de sus combinaciones y , sin embargo, 
Ja comprensión plena del detallo presupone ya la comprensión 
del conjunto ... " 230 

Es decir ,la acción del educador ,en su relación con los educan-

dos ,tiene una tarea do altlsima importancia ,en la medida que 

su trabajo cotidiano no se limita a prcsentnrse en el nula .a 

vertir informLición de con Len idos • si no que • debe leer traduc icm-

do las prácticas discursivas que se desdoblan entre los sujetos 

de la educación .Y en sus múltiples formas de intersubjetividad 

que entablan a toda hora _ 

Por otra parte , la educación también puede ser comprendida 

desdo Pl m:1rco rcfcrcnci.:;.l dul t'ilual .A1 respecto ,McLaren 

sostiene que : 

" Los rituales sirven frecuentemente a funciones normativas ,y 
están regidos por imperativos categóricos o "deberos" que están 
enraizados en las estructuras psíquicas de ln acción social vio 
el proceso de continua socialización·--" 231 

I.<:l trabajo de McLaren es un texto rico en conceptos i ntcrdi-

sciplinarios de las ciencias del espiritu ,como lo son ~la 

antropologia y la sor.iologia que coadYUvan a lo pedagogia y a --

229-Habermas J.CONOCIMil!:NTO E INTERES .Plóxico 1990.Taurus.p,179 
230-Cf.Dilthey en llabcrmas .op.cit.p, 160 
'-31-McLaron.Los s1mbolos en el aula ... op.cit.p,34 
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las ciencias de la educación en el análisis de sus objetos . 

Los esquemas de ritualización que comenta McLaren ,son la inter-

pretación de los comportamientos en el aula ,y su comentario es 

una critica al discurso del funcionalismo que permea nuestra 

vida cotidiana en las acciones educativas 

Dentro de los rclntos do la modernidad que pertenecen al encua-

dre funcionalistn ,ostán los relatos de la educación ,que se 

desplazan en la rejilla del podAr ,y en donde so habla de los 

sujetos de la educación que son eficientes ,trabajadores ,obe-

dientes , disciplinados , y que dentro do esta noción epistémica, 

su pr.ticticn social se vuelca en una conducta eficiente en el 

manejo instrumental de los saberos 

El sujeto de la educación que está inserto en este discurso ,es 

un triunfndor en el mercado de los saberes 

El discurso educativo ejerce control y dominación sobre el 

sujeto ,mediante la tecnologia disciplinaria ,cuya meta es vigi

lar a : 

" Un cuerpo dócil que pueda ser sometido ,que pueda ser utiliza
do ,que pueda ser transf'ormado y perfeccionado " 232 

F.l control disciplinario permite que los actores de la educa-

ción sean observados en cada uno de sus movimientos ,en cada una 

do sus actuaciones .Con este control son tratados como objetos 

moldeables y no como individuos • 

Bl discurso de la educación se concentra en nudos de poder 

como la escuela y la fami 1 ia 

232-Dreyfus .op.cit. p, 173 
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Este discurso vigila y domestica a los alumnos ,a los maestros y 

a los padres junto con sus hijos ,a través de la designación do 

tareas ,y de la distribución de su tiempo ;de la clasificación 

de sus cuerpos y sus pensamientos ,y de toda su intornalidad . 

Es un discurso que funciona sin reprimir ,sin sermonear .No usa 

técnicas arcaicas de tortura ;solo viqila ,dominando mediante 

procedimientos humildes de entrenamiento y distribución • 233 

El discurso de la educación dirigido por la tecnolo91a discipli

naria ,convierte a los sujetos en signos que se hacen circular , 

de tal suerte que ,alumnos y maestros ,además de signos ,son un 

relato que dice algo ,que clasifica y se deja clasificar .Este 

discurso, ha hecho de los sujetos de la educación ,imágenes de 

reprosentación ,con existencia virtual . 

El discurso de Ja educación contiene al discurso de la ensenanza 

do Jos saberes 

Entre estos dos dicursos se produce intertextualidad ,en tanto , 

que el discurso de la ensonanza tiene transitividad .Rs decir , 

por un lado ,recoge las experiencias de vida de los individuos 

en el aula ,y las lleva al discurso de la educación para que 

este fundamente sus planteamientos . 

Por otra parte ,lleva a la práctica social el universo simbóli

co que está en el discur~o cduc3tivo ,por rnadio de la r1tu&li

zación de los sujetos de la educación 

Bl discurso de la ensenanza cobra dos sentidos en los discursos 

legitimados de la modernidad :ante la óptica dol funcionalismo, 

233-Cf. Dreyfus .op.cit. p,176 
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su trabnjo consiste en la reproducción ,lo cual propicia que la 

educación so rcfuncionalice . 

Dentro del ala marxista ,esLe discurso genera resistencia a la 

reproducción ,(que se critaliza en los tres tipos de luchas que 

menciona Foucault :la oposición ,la denuncia y el combato.234) 

lo cual permite interpretar que este discurso de la ensenanza 

sea l'tivoluciona1·io . 

La ensenanzapara Lyotnrd ,indistintamente del lugar que se le 

haga ocupar dentro do los dos grandes relatos 

funcionalismo y marxismo ,os la transmisión del saber ,de ahi 

que los distintos saberes que se manejan on los discursos no ---

solo so aprenden en el seno de las relaciones sociales .sino que 

también se ensenan en un senLido profesional . 

Generalmente la ensenanza se impar·te (o se ejerce) en las inst.i-

tucioncs ,en donde fluye el discurso del saber y del poder ,que 

además do las redes discursivas en donde se encuentra esta 

alianza ,el poder se cristaliza visiblemente • 

Uc aqu1 se deduce que ,la enscnanza os un tipo de relación-----

entre los sujetos y es una zona topologizada porque está subor-

dinada a los poderes del Estado 

Lyotard dice que en los tiempos de la modernidad ,existe un ----

problema en los núcleos de la ensenanza : 

"El saber ya no tiene un fin en s1 mismo ,como realización do 
la idea o como emancipación de los hombres ,su transmisión ----
escapa a la responsabilidad exclusiva de los ilustrados " 235 

234-Drcyfus .op.cit. p,231 
235-Lyotard .LA CONDICION POSTMODBRNA op.cit. p,93 
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porque ahora ol sabor ,ya no invostiqn lo justo o Ja verdad ,su 

contenido es lo de menos , lo importante es que los bloques de 

saber sean eficientes ,Otiles ,que sirvan para algo prActico • 

Todo saber que no sea operacional y performativo no os necesario 

en el discurso social .Al mismo tiempo que las transmisiones de 

los saberes ,solo deben mandar mensajes directos ,que sean----

fáciles de entender ,sin permilir que sean mandados para inter

pretar o comprender ,pues estos efectos provocan "ruidos• en el 

sistema de performatividad 

l.as normas de rac.1.onalidad que se han impuesto en la modernidad, 

exiqen saberes efictentes en sus funciones de competencia ,de 

ta L suerte , que sus destinatarios viven el discurso de la 

"promoción profesional" ,acompanado del control del conocimiento. 

As1 ,el estudiante ,al que so lo transmite este saber ,debe ser 

capaz do reproducirlo y de ejercerlo ,toda vez que su fin es 

buscar promoción y reconocimiento en la sociedad • 

Una de las determinaciones de nuestro contexto educativo es 

la mercantilizac16n del saber ,que incluye las preguntas 

" ¿ el saber X se puede vender ,es eficaz ,se somete a la com

petencia ? " Esto es una caja de resonancia de los valores 

que viven en el discurso educativo en que estamos insertos 

En esta medida ,los discursos de la educación exigen sabores 

que ofrezcan resultados a corto plazo , en su empresa de consumo

producción . 
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Ahora los saberes ,se construyen por encargo y dejan de sor ---

productos do los conocimientos súbitos que los hombres Y mujeres 

hubieran experimentado . 

La perspectiva contemporánea es que los discursos de la educa

ción ,anudados on la institución de ensenanza ,hablan del relato 

de la promoción social , de sus destinatarios y de su ascenso en 

la escala social .De estos sujetos so nutre el sistema do la 

pcrformatividad ,porque ademAs ,fortalecen los nudos de poder de 

las relaciones discursivas ,por medio de la reproducción de los 

saberes . 

Este discurso de la educación se ejerce en nuestra época ,que 

por ser morcancia quo puede venderse ,comprarse ,hacerse circu

lar y distribuir on la sociedad ,sus saberes cobran sentido en 

las aulas . 

Esta forma de discurslvidad ha generado que se ritualice el 

quehacer del docente a partir del modelo de "buen enscnante" 

que siqnifica ,la enscnanza del saber bajo la técnica discipli

naria de control y cxplor~ción de los cuerpos y los pensamientos 

que refiere Foucault .236 

El concepto de buon cnsenante de contenidos ,que circula en ---

nuestro discurso educativo institucional ,es el que siqnifice un 

individuo que no transgreda a In autoridad en ninq(m sentido , 

que sen disciplinado con sus horarios da clase ,el control de 

sus alumnos ,que imparta lo que se le ha encomendado ,y quo no 

altero los sistemas en los que participa 

236-Cf.Foucault .VIGILAR V CASTIGAR .M6xico 1976 S.XXI. p,140 
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En suma ,que deje al discurso quo hable por 61 .sin hacer prác

ticas de resistencia enunciables .o visibles ,o prácticas de 

impugnación a las estructuras politicas ,económicas y sociales 

,-incluyendo a las autoridades que las representan . 

El modelo de ensenante de los saberes ,es un nudo do poder ,como 

lo es la escuela ,antes que otra propiedad o cualidad ,es la de 

ser dócil y desarrollarse en la vigilancia y el castigo ;al 

mismo tiempo quo está pendiente de las ofertas y demandas que 

ofrece el mercado del sabor ,para estabilizar su modelo do 

performance .Es el ... 

"cuerpo •.. objeto y blanco de poder .Pod.rian encontrarse facil
mente signos de esta gran atención ,dedicada entonces al cuerpo 
al cuerpo que se manipula ,al que se dn forma ,que se educa , 
que obedece ,que respondo ,que se vuelve hábil o cuyas fuerzas 
so multiplican " 237 

La consecuencia do esto ,es que .los discursos quo hablan de 

las búsquedas de respuestas ,acerca de los origcncs del ser ,y 

de los sentidos que los textos evocan ,se relegan cada vez más 

Ln rezón es que no :::en rcl.:tc::: c:uc circ:..:lcn ccn .:ccptüci6n y 

gran libertad en los discursos de racionalidad instrumental . 

La vida del sujeto de la ensenanza ,está controlada por la fun-

ción : 

" técnico-politica ,que está constituida por todo un conjunto de 
reqlamentos militares ,escolares ,hospitalarios ... "7.36 

que le indican las maneras de hacer dócil su cuorpo ,que para 

estos efectos ,es analizable y manipulable . 

237-Foucault.VIGILAR Y CASTIGAR ... op.cit. p,140 
238-Ibldem . 
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Este discurso de In enscnanza ,ha hecho cambiar los modelos de 

Universidades que existen en las sociedades de la modernidad y 

de sus curriculum 

De modo que , de la Universidad de Bolonia , con el studiurn Y las 

facultades ,llegamos a la Universidad moderna del currículum 

y.acional-instrumontal .239 

Poro este modelo de Universidad que funciona con la ensonanza de 

los saberos útiles ,es un nudo de poder que reglamenta y sancio

na ,y que hace circular discursos educativos sin " horizonte " , 

sin lengua . 

Para fjnalizar esta reflexión acerca del discurso ,recordemos 

que el m
0
ito del sabor en las sociedades modernas , es un mito 

polltico ,,que circula en la estructura de la movilidad social 

Además ,el discurso educativo tiene mitos del sabor que contie

nen simbolos-valor que se hacen circular ,comprar ,vender , 

distrlbuir ,y aprender 

Sin embarqo ,el mito del saber está en el discurso educativo -Y 

funciona como una práctica social en la que los sujetos de la 

educación se reconocen y so solidarizan 

239-'l'umayo Rolando • LA UNIVERSIDAD MEDIEVAL .op.ci t. p, 117 



CAPITULO;·. rv 
HEl'tl.'i!i:a:NEU'TICA. .· .. DEL •.DISCURSO 

Ol!f'''.;:CA:;,,.,EOUCACJ:ON 



LLamo experiencia a un viaje hasta ol limite de 

lo posible para el hombre .Cada cual puede no 

hacer ese viaje ,pero ,si lo hace , esto supone 

que nieqa las autoridades y los valores existentes 

que limitan lo pos !ble . Por el hecho de ser nega

ción de otros valores ,de otras autoridades ,la 

experiencia que tiene existencia positiva llega a 

ser ella misma el valo~ y la autoridad . 

GBORGES BATAILLE • 

La experiencia interior 
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·x:·v\.·:·:··::i:. ··: .. :an:::···r:•l)ESMAN'l'ELAMl:'.EN'l'O .. DEL 

D':r:SOURSO' DE ·r..Ai.''.EDUOAOl:'.ON 

Bn tanto que los investiqadores de la educación buscan la com

prensión del hombre ,en Primera instancia ,y en segunda tra-

ducir la simb611cn de los sujetos do ln cducnción .Esto prueba 

que ,ellos no pueden aceptar la literalidad dennotativa de los 

textos que se refieren a multiples nociones ,pues a la luz de 

la hermenéutica se han convertido en maestros de la sospecha • 

Su trabajo incansaple es enfrentarse a slmbolos y signos codifJ-

cadas en mitos ,en rito y en diferentes formas de la cultura que 

están inscritos on diversos textos . 

" ..• por ello debe seguirse "la vla larga" del conocimiento, 
construyendo la ontologia a través de un análisis de la cultura 
y sus expresiones ;principalmente las que tienen que ver con la 
vida y la voluntad . 11 240 

La hermenéutica en educación tiene una taren : comprender la 

subjetividad d~! hO!!'.bre y su lib""rtad ,,t?Ue ~ f'in0l dA m1i;mt:.A~, 

son los móviles de las acciones humanas en la sociedad 

La hcrmcnóutica del investigador en educación busca la intencio-

nalidad de las acciones dentro del lenquaje .Es el caso de las 

nalidad de las acciones dentro del lenguaje .Es el caso de las 

interpretaciones que se pueden dcsprendor de las vivencias 

escolares ,o en las mismas explicaciones de los fenómenos macro-

educativos . 

Generalmente la intcncionalidad de las acciones ~suele estar ---

240-Beuchot Mauricio .HERMENEUTICA ,LENGUAJE E INCONSCIENTE . 

Puebla México 1989. U.A.P. p,17 
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escondida detrAs de los discursos que recorren la vida de los 

sujetos ,quedando en la superfjcie de ellos un sin fin de enun-

ciados que se usan y se reproducen do manera impresionante ,pero 

la intención se anida en la simb61Jca que contienen los discur-

sos . 

El educador on su empresa de inveHLigación del sujeto y de su 

discurso , 

" analiza los símbolos y mitos del hombre como expresiones del 
inconsciente ,pero como discursos que esconden al90 ,que ocultan 
las pulsiones inconscientes y hasta disfrazan las neurosis del 
individuo ,sus mitoman1as ,sus motivaciones sexuales inconfesas 
y oscuras ,todo los que lo determina desde el inconscjonte y le 
restringe (o anula) su libertad ." 241 

En este sentido ,el hermeneuta de la educación tiene un compro-

mise de sospecha consigo mismo ,de tal suerte que ,en primera 

instancia , presupone la falsabil idad de los enunciados discurs l-

vos que se muestran en la práctica linguistica ,para después 

asumir la comprensión de lo otro que está escondido . 

El trabajo del hermeneuta ,más que de corte psir.nenal!ti~o ,es 

fencrnonológico ,en cuanto que busca las vivencias de Jas accio-

nes ,que son el abrevadero que enriquece sus perspectivas . 

Así ,en ol proceso de hermonousis que el invcsti9ador propicia 

surqc la posibilidad do desmantelar el discurso ,destornillando 

los ensamblajes de enunciados ,.e ir cnconlrando fisuras que las 

mismns palabras producen .Es decir ,en la unión de las palabras 

con las cosas y de las palabras con otras palabras y con otros 

enunciados .o con otros discursos ,.se generan fracturas por 

donde escapa a la luz la subjetividad de los individuos ,su ----

241-lb!d . p,21 
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su anoranza de liberación de los discursos y metadiscursos quo 

clasifican o agrupan sus acciones sociales 

En realidad ,los discursos no son la última palabra en la vida 

de los individuos ,pues existen formas do resistencia al poder 

(como explica Foucault) ,que subyacen en los pliegues oculLos de 

la sociedad ,es decir el placer . 

El hermeneuta tiene que salir de la estructurasintáctica de los 

discursos Para pAnetrar al mundo de la semántica y de la prag-

mática ,lo cual es posible en la dimensión dol lenguaje y en ---

todos los productos que sean del hombre • 

As! ,ol educador ,forjado en la hermenéutica ,os un ont6lo90 

,cuya preocupación es la situación y posición del sujeto educa-

tivo .El no es un sujeto de reproducción ideolóqica ,por el con-

trario es un formador , siendo que unn palabr<J , un gesto o una 

mirada ,son determinantes en su taro<J de esculpir la arcilla de 

la consciencia de sus interlocutores . 

El educador entendido como formador de sujetos ,presenta un tra-

bajo que ,rebasa la circularidad de los discursos que se ejcrcAn 

en la sociedA<l .Y ~o ~usborda ,justamente porque puede provocar 

resistencias en los sujetos educativos ,desencadenando que -----

ellos perforen el discurso ,desmantelen los saberes y encuentren 

otros sentidos como los que albergan los mitos de origen e ím-

puestos 240 , se trata de provocar quo los sujetos resistan el 

cjorcicio del poder . 

240-r~r~o~~~¡~~c~! 1~~gié~º~cm~~~ss~i~á!3e~d~0É~fº~Ü~~t~0q~: 
funcionan como arquetipos que se repiten eternamente .Los 
mitos no se olvidan ni desaparecon con el paso de las genera 
ciones ,son modelos permanantes que signan la formación de 
los hombres .Eliade.EI. MITO DEL llTERNO RETORHO.pp.14,15 
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Sin embargo ,es un hecho claro que ,para desarmar un discurso 

no sólo se necesita desarticularlo on el terreno de la negación, 

de lo que se trata es de hacerlo estallar en la prfl.ctica discur-

sJva ,en la zona de lo visible y de lo enunciable • 

Para desarmar un discurso necesitamos el auxilio de una herra-

mienta sólida que no se funda a la primera intención de trabajo. 

La herramienta en cuestión es Ja Interpretación que : 

" Constituye una operación activa y constructiva que implica se
leccionar sentidos entre varios posibles imputar sentidos o 
tambión consLruir y reconstruir sentidos .. • 241 

En esta forma el investigador do la educación ha de utilizar la 

interpretación para averiguar los polisentidos de la formación 

do los suej tos de la educación . 

A partir de los mitos que flotan en las dimensiones simbólicas 

se puede llegar a comprender la formación que no es mAs que las 

formas de acción que asumen los sujetos en las sociedades . 

Asi el investigador debe reconocer los dos sentidos básicos que 

senalan la explicación de los mitos 

Por un lado los mitos se muevan on el espacio do la sacralidad 

son recurrentes en la consciencia simbólica de los individuos y 

alimentan el sentido de nuestras acciones • 

Por otra parte ,los mitos devienen en enunciados que ejercen 

poder en la medida quo son el saber del discurso .Es decir ,los 

mitos son las voces colectivas que hablan por nosotros ,que nos 

representan y nos silencian individualmente • 

241-Noe Jitrik. IRRUPCION DEL DISCURSO .México 1990 .F.C.P.S. 
Serie discurso y sociedad N. 2 p, 190 
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Los mitos tienen una prbctica distinta en la sociedad de acuerdo 

a una clasificación que hemos hecho ;se trata de los mitos de --

origen .. los obligados y los politices 

A) Los mitos de origen .,solidarizan a los individuos mediante 

su participación ritual en la "Verdad Verdadera" ,es decir , 

"la Verdad Sagrado" o la verdad por excelencia . 242 

B) Los mitos obligados o impuestos que son a9entes que propi-

clan a los individuos absorver los valores y entender los signos 

de su cultura y reconocerlos como verdades propias a partir del 

momento de su aprhf'nsión 

nl mito impuesto también se le ha constn.Jido en el seno de la 

sociedad como los mitos de origen ,y los individuos pueden com-

prenderlo a través de la interiorización de sus simbolos . 

Sin embargo el proceso de interiorización no es inmanente a 

la existencia de los hombres en la sociedad ,puesto que suele 

concentrarse en los enuncindos discursivos que se reproducen en 

las prhct. i cns l inquisticas de tal suerte que , si estos mi tos 

son cuestionados juzgados o rechazados ,el individuo no puede 

dejar do alterarse con este estado de resistencia ,porque ellos 

ya son parte de su ser .Esto es que , si ol sujeto trata de ne-

garlas lo único que consiquo es entrar a una zona de conflicto 

por resistirse a ser dotnHdo por los ~iQnos y simbolos de su 

cultura . 243 

242-Barjau Luis • LA GENTE DEL 1'111'0 .México 1966. INAH .Col. 
divulgación . p,20 

243-Kolakovski Leszek .LA PRESENCIA DEL MITO .Argentina 1973 
1\.morrortu edit. p~JO 
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Los mitos no son una formn de crcnci6n accidental de los hombres 

on la historia de las culturas .su participación en ellos no 

est'a signada por un afecto de inercia ,sino que involucran los 

évalores que subyacen al inconsciente colectivo .244 

Bn suma ,los sujetos del discurso ,solo han descubierto la 

irrupción de los mitos ,y han descubierto ,sobre todo ,que pue-

den ejercerlos en la linguisticidad . 

C) El mito pol1tico que es un dispositivo de emergencia que se 

instrumenta en las sociedades desesperadas que corren el ricsqo 

de derrumbarse . El mito de la politica : 

" Sigue siempre ahi ,acechando en la tiniebla ,esperando su hora 
y su oportunidad " 245 

De acuerdo a Ernest Cassirer ,el mito pol1tico es un instrumento 

que se echa a andar cuandio los otros artificios de cohesión y 

solidaridad han fracasado ,cuando el poder del Estado se empieza 

a erosionar 

Pero los mitos ,cualesquiera que sea su clasificación ,son nú-

cleos de poderes o nudos visibles en la luminosidad de la enun-

ciación ,en virtud de ello ,los discursos se pueden perforar y 

encontrar nuevos sentidos ,que en ellos ,permanecen ocultos bajo 

la luminosidad • _. 

" Hay que hendir las cosas ,romperlos .Las visibilidades no son 
formas de objetos ,ni siquiera formas que se rcvelarian al 
contacto de la luz y de la cosn ,sino formas de luminosidad 
creadas por la propia luz y que solo dejan subsistir las cosas e 
los objetos como resplandores ,reflejos ,centelleos.• 246 

244-Cf.Jung en Ricoeur .FREUD: UNA INTERPRETACION DE LA CULTURA 
s.xxr. p,25 

245-Cassirer.EL MITO DEL ESTADO .op.cit.p,331 
246-Deleuzc .FOUCAULT .op.cit. p,80 
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Parttiendo de la premisa que dice ; 
En el discurso educativo están presentes los tres grupos de 

mitos ,y considerando que un mito es un valor ( a juicio de KO

lakovski ) .entonces el discurso de la educación se muevo en el 

mundo do los valores que es la realidad mitica ;y como los 

valores son trascendentales ,luego entonces ,la educación os 

algo trascendente . 

Bajo este razonamiento ,ol di8curso ~uucativo os co=prcnsiblc n 

partir do la interpretación de sus valores y de sus sentidos ,de 

su propia historia que refiere una consciencia mitica ,pues : 

" La consciencia mitica está presonce en todas partes ,aunque 
difícilmente se manifieste .Si está dada en cualquier compren
sión del mundo que considere a este como provisto de valores , 
entonces también está presente en cualquier comprensión de la 
historia que la juzquo como provista de sentido." 247 

De acuerdo a osta idea ,.los investigadores de la educación 

están completamente involucrados con el universo simbólico de 

la consciencia mitica de los sujetos de la educación ,toda vez 

que los análisis sean abordados con la óptica do la henncnéutica 

en sus dos momentos claves ! la comprensión y la interpretación. 

Asi ,la intcrprctnción y la comprensión constituyen las herra-

mientas precisas para desmantelar ol discurso ,es decir ,estas 

dos situaciones cognoscitivas pern1iten la operación activa de 

reconstruir el pasado cocnunciando los textos . 

F.1 investigador de lo educación podrá dcsannar el discurso en 

tanto que encuentre los sentidos de los mitos que se presentan 

como haces de luz en la discursividad ,y busque los cruces de 

los sentidos que se concentran en los mitos . 

247-Kolokovski .op.cit. p,37 



También hay quo senalar ,que con la hermenéutica ,ol trabajo 

del investiqador de la educación ,alcanza niveles de objetividad 

en cuanto que sus herramientas no se diluyen en la e~patia ,pues 

sus reflexiones y dtscernim1entos se mantienen en la 

" exotopfa • 240 .Es decir interpretar no implica necesaria-

menLe coincidir por completo con el punto de vista del enuncia-

dor y aniquilarse uno mismo como lector como receptor ,en tal 

caso solo se tratarla do hacer una copia o un dobleteo que no 

aporta ni enriquece al texto con la perspectiva del intérprete 

La oxotopJa que o's la palanca mds poderosa de la comprensión 

hace posJblo que los procesos educativos sean traducidos a los 

códiqos do nuestra cultura . 249 

Podemos decir que los hechos educativos son comprensibles mien-

trns que posean sentido y puedan ser interpretados por referen-

cJa a otro universo simbólico pero no son discernibles emp1ri-

cemente a partJr do c!ortas regularidades ,como ocurre con los 

hechos naturales .250 

248-En el torreno de la literatura ,Bajt1n hace la aportación de 
la categor1a de análisis :cxotop1a {mirar desde fuera)que es 
equivalente a colocarse en el nivel de la "otredad" de 
Heidegger quo comenta Gadamer . Cf. Noe Ji trtk. L..I\ IRRUPCION 
DF.l. DISCURSO . op. cit. p, 190 

249-La verdadera traducción (no la que se empecina en alcanzar 
la quimera de la 1 i teralidad ) es aquella que entre la len
gua fuerte y la lengua a la que se vuelca el original ,produ 
co una fusión enriquecedora ,capaz de reinventar -en el nue
vo texto- el escenario para la conjunción linquistica ." Cf. 
W.Donjamln.en Forster R. BENJAMIN ADORNO.EL ENSAYO COMO 
PILOSOFIA. Argentina 1991.Nva.VisTón.p,70 

250-Kolnkovski . op. el t. p, 37 
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En el trabajo de interpretación ,el investigador sabrá reconocer 

que los mitos devienen en saberes que se imponen y se ejercen , 

pero también son capaces de conservar los sentidos ocultos que 

imprimen a los acontecimientos sociales . 

A juicio de Kolakovski el mito es necesario en nuestra existen-

cia ,pues gracias a él podemos hacer valoraciones de los hechos 

que suceden en la sociedad .Esto significa que , 

" Nuestro sor práctico en cada momento de la historia recobra -
fuerzas en la raiz del mito." 251 

Ahora el investigador educativo se enfrenta a la textualidad de 

sus objetos de estudio que son decodificables en la práctica --

educativn en el trabajo interno del aula ,en los estados de --

bocacalle y en los de estudiante .252 en las relaciones inter

personales y en las luchas colectivas de los sujetos ;en las 

instituciones y en la acción cotidiana de nuestros discursos 

Sin olvidar que los mitos de origen son recurrentes en los enun-

ciados lo cual permite trasladarse a las zonas hieráticas ,que 

además de ser el espacio en donde el mito se ha estructurado 

representa una dimensión simbólica detenninante en las acciones 

de los sujetos 

El hermeneuta abordará los rituales que se desplazan en las 

acciones educativas ,reconociendo que son fuente inaqotable de 

simboloqias que le perrnf ten construir y cxplornr l.:i formación de 

los sujetos 

251-KOlakovski .op.cit. p,39 
252- (sic.) McLaren .LOS SIMBOLOS EN EL AULA Y LAS DIMENSIONES 

RITUALES DE LA ESCOLARIDAD • op. clt;. 
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Las investigaciones doJ educador no so desprenden de la refle

xión filosófica ,en tanto que su mAs honda preocupación gira en 

torno a una problomAtica ontol69ica ,es decir ,a la oxplicación 

tlel hombre y de su posición y relación con el universo .Poro la 

preocupación ontológica le conduce a desbordar el análisis 

ético ,en donde se aloja lo necesidad de fundamentar el bien y 

la libertad para el sujeto do la educación .En otras palabras 

el educador no puedo menoscabar las realidades del deseo y de 

los placeres de los sujetos a quien investiga ,puesto que en 

estas zonas reside un concepto diferente de libertad ,que a los 

largo de la historia ,ha sido frenado por la tormenta do los sa-

bcres y del ejercicio del poder en la espesa red que se cierne 

hasta las regiones mós ocultas de las prácticas SD<'!ialcs . 

El educador ,que ya de por si estfl (o debería estar) formado en 

el campo de la investigación ,puede colocarse ,si lo decide ,en 

los dos caminos que lo hacen ser cxotópico : 

" ••• el camino del Otro :el loco ,el criminal ,el anormal ... y 
el camino propio :el de uno mismo • 
Esto último es precisamente lo que permite hablar de un pensa
miento (diferente) ... incluidos sus rodeos y sus tomas de posi
ción a contrapelo ,sus contradicciones y su cambios de dirección 
Y todo aquello que causa horror a los pénsa.mienLos fijos e inal
terables que siempre siguen el mismo camino en la búsqueda 
obstinada y henchida de las certidumbres de su perfección y, por 
lo tanto .de su acabada realización final " 253 

cuando el educador desmantela el discurso de la educación ,es 

que cuenta con eficaces herramientas discursivas para socavar al 

discurso impuesto ,y al son de la pala mecánica ,excavará los 

confines subterrfmeos en donde estén las encrucijadas de los 

sentidos ,en donde fluyen las simbologias de los mitos que se 

253-MEZA J. "Bn busca de la clasificación perdida", en LA HEREN
CIA DE FOUCJ\Ul.T .Móxico . UNl\M. p, 164 
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hacen recurrentes en las prácticas discursivas . 

Asi ,el educador tendrá una nueva .o al menos diferenLe concep-

ción de lo educativo ,de su posición con los demás sujetas de la 

educación ,con las instiLucioncs y con la sociedad 

El educador dejará de ser el redentor heroico que flota en los 

discursos y en los iconos del poder .y pasarA a configurarse en 

el arquetipo dal formador que educa para la 1 ibertad . 

El investigador henneneut.a propiciará qUt."'! los sujetos de la odu

caci6n hagan estallar el discurso en la misma práctica discur-

siva .En osta medida ,los sujetos de la educación son los úni-

cos que pueden lograr que las dimensiones educativas sufran una 

transformación on sus medios y en sus fines . 254 

254-Los medios a que nos referimos son las posibilidades de un 
discurso diferente ,que permita la intertoxtualidad de los 
sujetos ,abriendo los campos de los saberes .V los fines son 
al desocultamiento del placer y de la pasión para llegar a 
la liberación de la sociedad .Cf • .Marcuse H. EROS V ClVILlZA
CION .México 1986 .Planeta/Origen. 
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::rv:c·.<>:Z·'·.·uN. 'NUEVO .. M:X:'l'O 'PARA.·: EL 

DISCURSO DE LA .EDUCAC:CON: 

LA SUB~ET:X:V:X:DAD 

Dentro de la donsa capa del pensamiento do la modernidad ,la que 

se intorpretn como 

ft el despliegue de una escritura civilizatoria quo conquista y 
fascina por sus cortc~as y profccias " 255 

subyace la visión do Ja subjetividad ,quo os el luqar rec6nU1to 

de la existencia ,en donde residan los principios del placer y 

el deseo 

Pero , ¿ por qué hablar do subjetividad en este apartado de 

nuestro brabajo hermenéutico ? Bs acaso que la subjetividad 

puede ser una cat..egoria que enarbole un proyecto de investiga-

ci6n ,o es la representación de la fuente de la juventud que --

revitaliza las cncrgias de un pensamiento desgastado que se afe-

rra a las exp~icacioncs emanadas de la razón emp1rica ? 

En efecto , en este espacio , partiremos do la subjetividad como 

categoríd Go ~n~li~ts para entender al sujeto de la educación,-

quien en primera Y última instancias es el motivo de nuesLro · --

trabajo 

Tomando con suma seriedad esta idea ,hurguemos en el pensamiento 

de filósofos tales como ;Kiorkogaard ,Heidegger ,Nietzsche 

Bataille y FoucoulL ,quienes tienen un vasto desplle9ue en torno 

a las otras form.t1s de comprensión del hombre y de su realidad. 

255-Cosullo N. "Modernidad .Biografia del ensueno y la crisis.R 
en BL DEBATE MODBRNIDAD-POSMOUERNIDAO.op.cit.p,17 
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Gcnoralmentc para los pensadores de esta corriente ,prevalece la 

idea do que tiene menos sentido hnblur ... 

" de las cosas externas a la exiNlencia como la concoptualiza
c16n del mundo ,la designación do conceptos a los objetos ,su 
confrontaci6n analitica ,el movimiento de coteqortas en los pro
cesos de conocimiento , en fin , ln razón que so incrusta en la 
solitaria esfera del planteamiento l6qico de la filosofia ,pues
to que la vida y la filosofia coustituyen ln profundidad del 
ser, y representan la otredad en el movimiento de lo 
llustraGión ." 256 

Hnblar do sujetos de la educación nos compromete a incursionar-

nos en una propuesta para la dimensión educo.tiva rde tol suerte .. 

que se desprende esta reflexión : 

La educación ,desplegada a la formación del sujeto ,es más que 

razón y exterioridad del yo ,pues incluyo a un sujeto que actúa 

y elige a partir de la función de la voluntad ,resaltando la ---

importn.ncia de que el hombre reviso su sltuaclón dcsdu dentro 

y desdo su internal idad ,dedicado <1 la preocupación do sus son-

timicntos especificas ,para comprender la dimensión de su oxis-

tencia , pues : 

" La existencia os el registro sensitivo y perceptivo en la 
experiencia del mundo ,de tal forma ,que el cuerpo es una parte 
de la experiencia vivida y sus exigencias no pu&den ignorarse . 
En este sentido .~o~c~o~ h~hlnr de nuestras demandas existencia
les como lo son el hambre , la sed y el deseo ~o;:ú.::w::il . '" ?~? 

Llegar a sor ,implica dirección y continuidad ,porque la exis

tencia es el reflejo dol crecimiento ,de la formación que se ox-

pando y se forja en el mundo . 

El individuo vive en el mundo ,está en el mundo y crece junto 

con el mundo .Este hecho representa su proceso do formación ----

como sujeto de la historia y de la educación _ 

256=VCTé.zquoz R. El isa. " Kierkegaard y la Pasión " en MEMORIAS. 
V Semana de Filosof1a :FlLOSOFIA EXISTENCIAL Y BDUCACION. 
B.N.l'. México 1991 UNl\M p,41 

257-lbid. p, 42 
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Bn este sentido , educar es propiciar que las potencialidades del 

sujeto se expandan en ol desarrollo necesario ,y quo se presente 

con claridad su crecimiento en el mundo . 

Después de esta 1 ntorpretac16n , s ique la idea de que , investigar 

en los terrenos de la educación , nos coloca. en la situación del 

~ Janus Bifrons " 256 ,pues para comprender a los sujetos de la 

educación hay que traducir , primeramente , su internal idad 

La investiqnción en educación que siquo el compás de la raciona

lidad instrumental ,ha clasificado y ordenado conceptos que se 

encuentran en estatutos de validez ,pero al mismo tiempo tien-

den a atrofiar la función de la pasión en el despliegue de la --

existencia . 

Asi : " La gente prefiere esconderse en el grupo ,en la genera
ción o en ol otro ,antes quo asumir su individualidad ,sobre 
todo en estos tiempos on los que la simple razón prevalece y --
determina las acciones del sujeto ." 259 

La pasión no so extingue , solo se oculta atrás del discurso • Por 

esta razón ,~hora empiozan nuestras maniobras para descorrer el 

velo y des-ocultarla 

Con el auxilio de la imaginación ,hay que rescatarla para elevar 

a los hombres y a las mujeres por encima de su exterioridad para 

quo se reencuentren con el adentro . 

256-Dios romano quo voia al mlsmo tiempo hacia ol pas~do y hacia 
el futuro ; roia y lloraba al mismo tiempo ,se estremecia -
con el placer y con el dolor que luchan antitéticos en las 
arenas de la existencia .Cf. Vellizquez R.Elisa ••• op.cit.p,43 

259-Ibldern 
260-Ibld .p.44 
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La pasión , dice Kierkegaard • 

"Es la cosa real ,la medida rool del poder del hombre ... la --
época que vivimos es miserable porque carece de pasión ,pero no 
se trata de pasiones vulgares ,sino de las formas más elevadas , 
como el arte ,pues no existe el verdadero hombre sin poesia ,sin 
pasión o sin imaginación ,que son las tres vias para llegar o la 
auténtica forma de existir." 260 

La búsqueda de la pasión en Kiorkogaard es análoga a la idea do 

"a.dentro" de t"oucoul t , que es el desdoblamiento de los exterior 

en lo interior:" el adentro de lo exterior ,o sea ,una intcrio-

rización del afuera." 261 

Rescatar esta realidad subjetiva ,es parto de la propuesta para 

una formación del sujeto ,cuya estructura reposa en el suelo de 

la hen.1en6utica . 

Asi , el sujeto de la educación que se forme dentro de est;i pro-

puesta " derrumbará los idolos " 262 de la razón ,que se mues-

tran a la luz de las explicaciones descriptivas y normativas • -

racionales e instrumentales . 

A la voz ,el investigador de la educación ,debe colocarse en la 

posición de 11 di-senso"' que. e~ };J. po~!bilidnrl de cicrccr el 

derecho da situarse en otra parte .a diferencia del con-senso 

que concentra al sujeto en \Ula parte fija .263 

Por consiguiente .podemos decir que ,el investigador de la ----

educación ,que se asume como" Janus Bifrons "estructurará su 

investigación a partir del planteamiento ético de que : 

260-Ibid. p, 44 
261-Wnhl Francois. "Fuera do la Filosofia o en la Filosofia ?" 

Balbicr •.. MICHEL FOUCAULT .Barcelona 1990.Gedisa p,78 
262-Rxpresión de Nietzsche .(sic) EL CREPUSCULO DE LOS IDOLOS. 

Obras Completas .Barcelona 1989 . 
263-Morey M."Una critica de lo normal" en Balbier. op.cit.p,125 
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" La vida y el tiompo del hombre no son por naturaleza trabajo. 
sino que son plnccr ,discontinuidad ,fiesta ,descanso ,necesi
dades ,apetitos ,violencias ,depredaciones ,etc. " 264 

En esta forma la pasión el deseo y el placer ,a través de la 

experiencia son las categor1ns para estructurar un nuevo mito 

que se plasme en el discurso de la educación .Asi , las dJmon-

siones de lo erótico podrán ser conf iquradas en la región sim-

bóllca del pensamiento del sujeto _ 

Estu propuesta de formación para el sujeto do la educación 

habla do una puerta que se abro ,de un velo que se descorre ,de 

una forma diferente de concebir lo educativo ,de un nuevo momeo-

to para los individuos 

En esta nueva latitud," ol espirito se pone al desnudo por un 
intimo ceso de toda operación intelectual .Hn caso contrario ,el 
discurso le mantiene en su pcquor\o doblegamient.o '.' 265 

La mejor manera de comprender ,interpretar y re-conocer a los 

sujotos on ol ámbito educativo (y por supuesto social) ,es me-

diante la categoria de la experiencia ,o la experiencia convor-

tida en catcgoria lógica de lds ro~~ d~l r.onocimiento .Va no 

es la razón ,lo útil • lo productivo ,lo válido o lo exacto· 

A.hora es la experiencia ... 

" Llamo experiencia a un viqjc hosta ol limite de lo posible 
para ol hombre .Cada cual puedo no hacer ese viajo ,pero ,si lo 
hace ,esto supone quo niega las autoridades y los valores exis
tentes ,que limitan lo posible .Por el hecho de ser negación de 
ot;ros valores ,de otras autoridades ,la experiencia que tienA 
existencia positiva llega a sor ella misma el valor y la autori· 
dad." 266 

~oy.op.cit. Nota a pie de pag.No.33 p,125 
265-Untaillc G.LA EXPERIENCIA INTERIOR .~drid 1989 Taurus.p,23 
266-lb!. p. 17 



-131-

A la luz do nuestra propuesta ,la experiencia de la pasión ,del 

placer y del deseo ,son las simbologias que estructurarán el 

mito que hablará por todos ,que nos representará ,y será el gran 

zumbido que retumbe en todos los enunciados de nuestras prác

ticas discursivas ,que de sus adentros podrán desprenderse 

nuevos valores ,todavla on la fase de resistencia al poder ,de 

constante agoni smo . 

El mito para el discurso de la educación que proponemos ,está 

alojado en los plicques ocultos de la sociedad ,que aun no nos 

atrevemos a des-ocultar 

Mitos y discursos de placer ,de pasión y de deseo ,serán la 

experiencia estética más sublime que se pueda ofrecer al sujeto 

de la educación . 
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En este espacio haremos algunas consideraciones que se despren

den de este trabajo . 

En primor orden ,diremos que la Hermenéutica es más que un m6to

do ,es una posición teóricu y de comprensión de la renlidad 

La hermenéutica. bu::;cn. la relación do siqntficados entre las 

cosas ,y la de-velación de la verdad ,que subyace en el fondo 

del lenguaje . 

La Hennenóutica enfoca su análisis hac1a las regiones simbóli

cas para rescatar lo sublime ,que os lo elevado ,grandioso ----

inconmensurable y extraordinario . 

La Hermenéutica abre el umbral-limen ,quo es la puerta pnra 

traspasar al fondo do los hechos un donde se encuentran los 

sentidos . 

La HermenélJtica se basa en la comprensión y en la interpretación 

las cuales intervienen en el proceso de investigación ,el que 

culmina con el momento <l~ ld aplicücié~ ,que ~~ ol modo do sor 

y la actitud on el mundo de búsqueda ,que sale de la internali

dad de la internalidad do la comprensión 

La Hermenéutica hurga en los Lextos pa1·a obtener grados de 

certeza ,pero el individuo que instrumenta la investigación ,no 

puede separarse o evitar la autocomprensión de si mismo .Es 

decir ,el propio hermeneuta es un texto que en la marcha de su -

investigación se comprende ,se interpreLa y se aplica en su 

trónsito por el pasado y provoca su re-conocimiento en el 

presente 
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Por otra parte , la traducción en la Hermenéutica es el momento 

en que los interlocutores llegan a un acuerdo (ol con-sonso) , 

en el proceso de la linquisticidad 

L.:i traducción os la transferencia reciproca do los puntos de --

vista de cada interlocutor , quienes entran en un proceso de por

mcabi 1 idnd • y es imperceptible , paulatino , lo que se llama ----

intercambio de pareceres ,en una lengua común ,compartida • 

Atondo los conceptos de la Hermenéutica ,podemos decir que , 

la comprensión posibilita formar un horizonte que fusiona ol 

pasado con el prespnte .En sequida está la interpretación que os 

la encargada de ampliar el horizonte y de colocar a nuestro ser 

en la otrcdad para que se cumpla la comprensión .Después está 

la aplicación .que es la forma de asumirse enel mundo ,y de 

omalgamar la !ntcrprotación con la comprensión .Finalmente , 

surge la traducción , que es el momento dol acuerdo de los inter

locutores en medio del diálogo • 

Por otra parte , la llcrmenóutica cr1 tica es un producto de la 

Teor!a Critica de la Escuela de Frankfurt ,la que considera que 

la tarea de la filosofia ,en su hacer critico de la modernidad , 

es enfocarse a la exégesis ,quo significa inLerpretar los textos 

y liberar sus sentidos .Con la exégesis ,la filosofta sufre una 

transfiguración quo la. r"'v1 tallza , porque ahora se ocupa de 

comprender las palabras de los hombres en la sociedad . 

Entre la exégesis y Ja hermenéutica , existe una difer·encia que 

deriva en lo siguiente 
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La exégesis se sumerge en las estructuras ocultas de los textos 

en dando habita el lenguaje sable y ambiguo 

t.a hermenéutica por su parte , no es solo la actividad interpre

tativa ,sino adcmñs ofrece una serie de lineamientos y reglas 

que pueden seguirse en la actividad interpretativa .La hermenéu

tica es m6s rigurosa que la exégesis .De aqui que hablemos de 

una ciencia de la interpretación que posee principios que siste

matizan sus conclusiones • 

Los antiguos exégetas dedicaron su vida a dosentranar la verdad 

oculta do los textos sagrados de la e.Abala ,el Corán y la Biblia 

on cümbio los hermeneutas contemporáneos como Gadamer , Ricoeur 

y Mircca F.liade por citar algunos ,tienen por tarea des-ocultar 

las verdades de los textos ,a la vez que implementan criterios 

de objetividad en los julcios que hocen do las interpretaciones. 

Sin embargo hay que decir que la objetividad es un terreno muy 

riesgoso para ser definido , pues aqui no necesariamente tiene 

~1 slqnificado que lo han dado las ciencias empirlco-analiticas, 

significado que estructuró en las entranasdel peut:iamionto de 

la modernidad y más Larde ,cobró fuerza con la idea de raciona

lidad y realidad que sustenta Hegel . 

Rn otras 11 neas teóricas , la hermenéutica ha movi 1 izado su 

significado ,entendida como el reconocimiento de los interlocu

tores que buscan el acuerdo dialógico ,sin que predomine la 

empatia do uno do los dos .La ompatia es el primer momento de la 

interpretación, ,poro invadir los textos de ostn actividad 

hnco que el sujeto intórprcte so apropie de su objeto ,preten

diendo cstnr en " illo tempo " del texto y olvldar imprudente

mente su posición y ubicación espacio-temporal . 
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En última instancia la objetividad on hermenéutica se entiende 

como la capacidad de explicación universal que tienen los jui

cios de interpretación . 

En otro renglón ,diremos que la hermenéutica se aplica on las 

Ciencias del Espiritu .que son formas do conocimiento de la 

experiencia humana de la conciencia h1Rt6r1c~ Y de la subjeti

vidad de los hombres en su devenir .Sus explicaciones e inter

pretaciones descansan sobre la vivencia ,la comprensión y la 

experiencia tle la vida . 

En lus ciencias del espiritu ,la hermcnóutica vista como un 

continuo comprenderse ,provoca la intertextualidad ,que es la 

relación de saberes,su comunión o su disgregación 

Las ciencias del espiritu incluyen a los procesos educativos 

puc.s Lnmbilm presentan un corpus que refieran el fluir do rela

ciones subjetivas ,presentes en Ja linquisticidad y advertidas 

en los enui1ciados discursivos . 

La formación ,mmnt:o d~ los procc::::o:::: educativos ,t:s uu punlo que 

interesa mucho a la hermenéutica ,pues se aboca a de-velar 

sus diversos sentidos que adquiere en su tray~ctorin histórica. 

La formación que es la transformación de la conciencia y del cs

p1 ri tu del sujeto ,en la medida de sus vivencias en el mundo 

sólo ha de ser comprendida en la acción dialógica y en la inter

prctnción do su devenir . 

Es tarea de los investigadores on educación ,interpretar la for

mación do Jos sujetos do la educación , que finalmente es con lo 

que se trabaja en el aula ,en la escuela y en la sociedad . 
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La formación es el código en donde están presentes los símbolos 

y los valores que activan nuestra vida . 

L.os investi9ndores de la educación a través de la hermenéutica 

pueden comprender el cspiritu qoneral de la educación ,descubrir 

los sentidos que hay en ol discurso educativo (concepciones del 

mundo estructura de valores y posiciones ante la existencia , 

como sujetos del poder y del saber sus relaciones con las ins

ti tucioncs ;· con ol po<lor dul Bstado) . 

El investigador educativo mediante sus aportaciones al corpus de 

los saberes ampltd el dominio de las ciencias del espiritu ,y 

posibilita a la vez que estas problematicen en otras vetas de 

la experiencia humana . 

Considerando que una de las maneras de ejercitar la hermenéutica 

es introducirnos al vasto mundo de los mitos ,hay que decir que, 

un mi to es una cubierta verbal que oculta la dimensión simbó

lica y se man~fiesta en un relato 

El mi t.o re-vela la componotración intima del hombre con lo 

sagrado y la total idnd del sor . 

C:l milo una verdad ocuJ ta , una teologia secreta y una forma 

discursiva en donde el hombre participa en sentido dialógico • 

Entre mito y loqos hay una diferencia en lo discursivo .Tal es 

ol caso del mito ,que es un discurso sagrado ,oculto y pertenece 

al orden de las leyendas ;mientras que el lagos ,es la palabra 

de un discurso qua so expone a la luz pfiblicn .En el lagos 

lntcrvlcnc el rigor en el razonamiento ,se puede decir que es la 

razón expuesta y confrontada ante el público • 
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El mito es el rostro de lo saqrado ,y el lagos es el desapasio

namiento de la palabra .Uno os lo fabuloso ;el otro ,la verdad 

Inteligible 

Bn otro punto ,consldoraremos al simbolo que se estructura en 

una función inmanente a lo existencia de los jndivlduos . 

El universo simbólico está lleno de significados Y refiere 

nuestras cargas culturales y cosmovisivas . 

El slmbolo no se puede colocar en un plano explicativo pues 

está lejos de la palabra que se desvanece en el tiempo 

Bl simbolo habita en el mito y nl11 estructura códiqos do inten

cionalidad que se plasman en la conciencia de los sujetos . 

Por esta razón ,la hermenéutica es la indicada para explorar los 

conFines del universo simbólico ,que pormenecen intocados en los 

mitos .Podemos decir que lo simbólico os interpretable ,pero en 

la región de los discursos m1ticos . 

La hermenéutica comprende al mito en su afán restaurador ,que le 

confiere autenticidad y perfección a través del riqor critico 

que es parte de su estructura .Pero esto tarabajo de restaurn

ción solo es posible en el interior de la región simbólica . 

Además de las regiones simbólicas que se albergan en los mitos 

coexisten los universos sagrados ,de tal suerte ,quo los simbo-

los son formas de sacralidad . 

Hste argumento nos ! leva o líl reflexión Ue que 1 todas las hiero

fantas son simbólicas ,pero no todos los símbolos son hierofá-

nicos . 

Una hi~rofania o una forma do sacralidad ,es aJgo oxtrano ,mara

villosos y extraordinario ;Que refiere lo santo ,lo puro ,lo 

inefable 
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Por otra parte ,los mitos se expresan en el mundo por medio del 

ritual ,que es la manifestación de la partlcipación del hombre 

con la colectividad • 

Los rituales son formas de solidaridad de los hombres con su 

qrupo social , y son procesos comunicativos cuyos atensajes hablan 

de la cohesión social 

l.os rituales expresan las simbolizaciones del mundo que hacen 

las colectividades en un tiempo especifico • 

En breve ,diremos que los mitos .los s1mbolos y los rituales son 

tres elementos inseparables ,que están presentes en las acciones 

de los sujetos Y consLituyen diversos modos do hacer praxis • 

Los tres son textops que quieren decir algo ,y se esconden tras 

la vestimenta de un discurso visible . 

Hn otro orden de ideas hablaremos del discurso , que es parte 

do la realidad en la que nos desplazamos • 

Con los discursos vivimos pues pertenecen al mundo del habla 

Ellos nos Iriterpretan Y a la vez transforman la realidad 

Loz ind!v!du~s dnmo~ ~Pnti<lo n 1As cnsAs y a las palabras 

mediante cadenas do enunciados , quo estén empapadas de simbolis

mos y que practicamos en la cotidianidád . 

Es justamente en el discurso , el lugar en donde entablamos re-

laciones de poder y do saber . A estas relaciones que hablan de 

las interacciones de los sujetos ,le llamamos interdiscursividad 

Los discursos son enunciados recargados de sentido y son polire

forentcs de siqnificación . 

Los d·iscursos no están yuxtapuestos a los individuos , solo están 

ahi junto n los hombres y mujeres ,en el acto mismo de vivir • 
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Pero el discurso tlcne poderosos efectos de sJgnificación ,do 

tal manera ,que no son la copla del mundo inteligible ,mAs bien 

constituyen el puente ent:.rc ol sujeto y las cosas 

P.1 discurso está permeado do poder ,el cual forma una infinidad 

de segmentos que articulan y determinan los pensamientos y 

acciones de los individuos 

El poder es un sisLema de relncioncs que se establecen en la so

ciedud , y como crirnctoristicn sobres-a t icntc , demuestra que no 

tiene lugar especifico ,pues no está topoloqizado . 

El poder hace que los pensamientos y los cuerpos ejerzan rela

ciones de fuerzas ,do tal sucrLe que nadie es ol poseedor ni el 

ox~lusivo detentador de su corpus . 

El poder tambión habita con nosotros y lo vivimos n través dul 

di~curso que il la vez , nos clnsi fica , nas oculta y nas desiqnn 

El poder es difuso ,sutil ,invisible como entidad ;solo so mani

fiesta como práctica discursiva . 

Poro también ,el poder se reproduce con nuestros qestos ,con 

los roles sociales que tenemos asiqnados y ejercemos ,con nues-

Lrds fut·1na.s da amar¡· ::!e co:r.beo.t!r ,".:'0n lA~ formRs que tenemos de 

resistir al poder . 

El discurso ,jnvestido de poder ,habla por nosotros ,nos reprc

scnLa Y nos diluye en el silencio de nuestra lntcrnnl idad . 

El discurso es el manto que cobija las cosmovisiones de los hom

bres ,y hace que ellos empapen de siqnificaciones a los objetos 

y a los sujetos de la realidad 

El discurso también está empapado de saberes que se expresan en 

las prácticas discursivas • 
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A final de cuentas , Jos discursos son textos legitimados que 

contienen una verdad articulada por el saber 

Entre el saber y el poder quo forman parte del discurso ,coexis

\..e una región en donde están los pl iequos ocultos de Ja sociedad, 

Esta dimensión no está sujota a los códigos y leyes que impone 

el régimen de lenguaje en el que vivimos ,y aqu1 se alojan los 

deseos y las pasiones de los hombres ,que tejen los proyectos 

auténticos de exjstcncia on lon que todos estamos involucrados. 

El discurso por razón noccsnria ,envuelve la región de lo educa

tivo ,de tal manera que , la educación se arropa con el discurso 

diario .que se trenza con los hilos del poder y del saber .Sin 

embargo • el discurso de la educación es un entramado comunicati

vo quo implica accionos de los sujetos ,y que hablan de su 

praxis social . 

En este sentido .la educación se manifiesta en rituales que evo

can su dimensión simbólica y se plantea en meras acciones de 

comunicación . 

El discurso do la educación incluye al discurso de la ensenanza, 

el cual presenta dos sentidos fundamentales : la reproducción de 

los saberes y la resistencia a los saberes mediante una prácti

ca discursiva do emancipación . 

l!n ol discu1·so do la cd11co.ci6n está presente la función del ---

panóptico que el acto do mirar a los otros sin ser visto , 

es decir controlar n los sujetos desde un lu9ar circular ,de 

ahi que también los discursos soan circulares ,y a partir de su 

contról nos atrapan irremediablemente . 
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Los mi tos en el discurso educativo se presentan en tres formas 

los mitos do origen ,que refieren la sacralidad y los oriqenes 

del hombre en el universo ,el mito desacralizado ,quo se aleja 

del tiempo mitlco y os paganizado para convertirse en un mito 

impuesto u obligado ,y que es recurrente en la discursividad . 

V el mito politico ,que so impone artificiosamente para contro

lar a los sujetos . 

El primero es el texto sagrado que habla de nuestros origenes 

el segundo es una presión coorcitiva para los grupon socJRlAs ,y 

se instala en el discurso como el qran saber • 

El último es el co~trol deliberado a partir de la invención de 

valores que aluden al bicncstra social . 

Para condluir este espacio ,diremos que las tres formas de la 

presencia de los mitos est6n incrustados en los discursos de la 

educación .De tal suerte ,que si quisiéramos eludir los mitos 

cacr1amos en nuevas formas de mitoloqización ,puesto que son 

arquetipos improntados en nuestra conciencia y nos permiten 

enlazarnos con el mundo 

Por último ,senalarcmos que ol discurso educatJvo se puede des-

mantel Ar mr.dümt.P. )A jnt:,,,.rpr""tn<:"i.ón , '}\!e e~ lo. h~::-r:::.::iicntu ade

cuada para desarmar los enunciados ,considerando que estos 

no solo son palabras ,sino cosas y sujetos • 

La interpretación hermenóutica puede subvertir los discursos y 

fortalecer el agonismo ,que es una forma de combate y está ala-

jado en nuestros pliegues ocultos . 

En es.ta región oculta , tambión viven nuestras pasiones secretas 

que son la materia prima para construir una formación diferente 
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de los sujetos ,afincada en la pasión y en el deseo ,reconcep

tualizando la existencia y trans-significando a los enunciados 

Bl educador que so quia por la acción de la hermenéutica ,puede 

implementar invostiqac!oncs cuyo fin es ,interpretar al hombre , 

quien es el sujeto de la educación y con quien habrá de reconsi

derar los significados de los saberes dol discurso .Sólo en esta 

medida ,so puede estallar el discurso internamente y junto a los 

demás sujetos ,fortalecer el agonismo y la resistencia al poder. 

Rsto nos coloca en unn pos1cJún ernencipetlorn de ln sociedad y 

de la educación 

Hoy en dia ,se trata de quo el investigador do la educación 

,qulo las acciones de desmantelamiento del discurso • 

No es el caso que se reconozca como ideólogo que pretende redi

mir a la sociedad ,lo importante es que asuma su papel de cons

tructor de In palabra ,de modificador y transformador de 

formaciones colectivas ~n las arenas de la educación • 

El investigador hermeneuta podrá desarmar los discursos ,siempre 

que encuentre los sentidos ocultos que están detrás de los 

mitos. 

As:f pu~s • en nuc::tro ti.:::w¡:;o <lu ¡,¡oUt::rnlciaó , o do crisis de 

valores ,el educador tiene la opción do elegir entro dos caminos ; 

o so asume como un refuncionalizador de los saberes educativos , 

o se coloca en el sendero del "otro~ con una posición difrenete 

que resiste y combate ,y defiende sus plic9uos ocultos estando a 

la expectativa de la misma discursividad ,lo cual garantiza que 

tendrA un cambio en su dirección vectorial . 
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Esto significa quo inventar6 un nuevo mito ,tal vez desacrali

zado ,impuesto ,y puode terminar siendo de corte polltico. 

Pero lo importante es que este mito es el de ln subjetividad 

cuya simbólica es la pasión y el deseo ,el placer y la disconti

nuidad . 
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'<J .• , :r: 'ULTIMAS F'ALABRAS 

Finalmente ,queremos expresar que ,esto trabajo ha partido de L 

la intertextualidad do los saberos en el anéllsis y exploración 

de la dimensión educativa . ;en donde se reqlstran a los fen6-

menos de la formación ,quo es parte de nuestra preocupación 

invcstigativa . 

con la lnturtextualidad hemos comprendido algunos de los proce

sos educütivos que regulan las manifestaciones del espiritu ,en 

ellos están las formas de aprehensión de la realidad y la forma

ción de la conciencia de los hombres . 

La educación es un constante fluir do relaciones intersubjetivas 

que se hacen presentes en la linquisticidad que se objetiva en 

el discurso ,y que os una red de enunciados que aloja las rela

ciones de culturn y de poder que viven los hombros en la vida 

cotidiana .Poro lns acciones entramadas en ol proceso de la edu

cación ,tienen sentido cuando parten del marco de referencia do 

la formación .Es decir ,In tarea reflexiva de educador implica 

A1 deseo de formar ,que entendemos como la intención de esculpir 

la conciencia y el espíritu dol sujeto . 

La reflexión del educador y la qenernción de los procesos edu

cativos son posibles mediante la·hermcnéutica .De tal suerte 

que, con la hermenéutica es posible des-velar los diversos 

sentidos de la formación 

En las ciencias del espiritu y sobre todo en la educación ,la 

hermenéutica es una praxis que transforma las concepciones y 

acciones en la vida de los sujetos . 
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La formación es un objeto de las ciencias del esp1ritu y espcci-

ficamentc do la investigación en educación .Las dos instancias 

reconocen que la formación tiene 

" contenidos de significados objetivados transaifidos en pala
bras y en acciones a los quo so dirige la compronsi6n hermenéu
tica,[ pues la formación ostA compuesta] de s1mbolos y 
hechos." 267 

Bn este caso . ln comprensión hermenéutica debe unir el análisis 

linguistico con la experiencia .268 

Bsta es una forma de praxis en tanto que el investigador y el 

educador interpretan el fenómeno de la formación ,pero a la vez 

modifican el comportamiento de los sujetos a través de plantea-

mientas y propuestas en códigos que se imbrican en el discurso 

de la educación 

En los procesos de lu educación ,intervienen por razón necesaria 

dos elementos : ol alumno y ol maestro , ambos han sido compren-

didos on este estudio ,bajo la catoqor1a de sujetos de la educa-

ción . 

De manera que los sujetos aludidos participan en el discurso en 

el discurso del saber que circula en los espacios educativos , 

pero tambi6n proyectan en él sus resistencias a la uniformidad 

de los controles educativos 

Las angustias ,resistencias reproducciones y utoplas de estos 

sujetos se palpan en el lenguaje que convertido a discurso de 

la educación susceptible do que se averiguo los trasfondos 

que encierra 

267-llabermas .CONOCIMIENTO E INTBRES .Buenos Aires 1990 .Taurus 
humanidades .p,178 

268-Jbldcm. 
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Hacer el cruce y encontrar los sentidos del discurso educativo 

sólo os posible a través de la hermcn6utica .En esta medida , 

se podrán aclarar los roles que desempenan y la formación que 

tionon el maestro y ol alumno como sujetos de la educación , en 

el suelo de In comprensión . 

La hermcnóutica en su análisis del lenquajo 

" Regula el entramado comunicativo de enunciados raccionos y 
vivencias en su totalidad ,es decir ,una Praxis vital ejerci
tada en sociedad " 269 

La formación .adem{J.s de ser un objeto de la investigación educa-

tiva en una retícula epistemológica ,también es la aproximación 

de aquello que modifica el comportamiento ,y matiza de signifi-

cadas la$ acciones 

La formación es un código en donde estén impresos los sirnbolos-

valor que mueven nuestras vidas . 

Cuando se dice de un individuo que está formado ,el significado 

indica que hn introycctado los simbolos de la cultura ,es decir, 

se ha apropiado de las formas - imagen que apuntan hacia donde 

di rl qr,: nuestro espiri tu . 

Gadamer comenta a Hegel en el punto do la fonnación : 
" Lo que Hegel 1 lama la esencia formal de la forma.c16n reposa 
sobro su generalidad •.. Este ascenso a la generalidad no está 
simplemente reducido a la formación teórica ,y twnpoco designa 
comportamientos meramente teóricos en opos1c~6n a un comporta-
m tonto práctico ,sino quo acoge la determinación esencial de la 
racionalidad humana en su totalidad. La esencia general de la 
formación humana es convertirse on un ser espiritual qeneral "270 

Hegel interpreta quo el hombre formado puedo ascender a la gene

ral !dad del csp1ritu ,en cambio ,el hombre que sólo habita en 

su pa~ticularidad ,sin trascender ,es un hombre inculto ,sin 

formación . 
~bermns . op. cit. p, 179 
270-MkTMB8e!ó~?9?~?nologln del esplrltu.cn Gadamer.VERDAD V 
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En este sentido ,el individuo que deja su ser natural para ole-

varse a lo espiritual ,encuentra en el lenguaje los simbolos de 

su cultura ,por lo cual ,debe apropiarse dol lenguaje ,porque 

en él encontrarA los significados de su existencia . 

La investigación hermenéutica de la formación de los indivi-

duos os una tarea del educador ,quien para llevnr a cabo este 

trabajo ,tiene que estar ñrtir.ulado con la experiencia en el 

aula ,en donde se da su relación prácLica con la vida . 

La hermenéutica en la educación hace posible la interpretación 

de los comportamientos de individuos y grupos dentro y fuera 

del aula .Por esta razón ,el investigador educativo es un hcrme-

neuta que se propone la : 

" autocomprensión orienladora do la acción de lndividuo.s y 
grupos y una comprensión reciproca entre individuos y grupos 
,con tradiciones culturales distintas." 271 

La investigación hermenéutica está destinada para el invcsLiga-

dor en el hecho de que la linguisticldad ,pueda desentrannr 

los sentidos de las palabras y las acciones de los sujetos de 

la educación , toda vez que su praxis como eóucildo1· :Sdd : 

comprender el espiritu general de la educación ,descubrir los 

sentidos que hay en el discurso educativo (concepciones del 

mundo ,estructura de valores ,y posiciones ante el mundo como 

sujetos del poder y del saber . 

Para concluir ,diremos que ,el trabajo del investigador educoti-

vo ,hilvanado en el proceso henncnéutico ,resignifica las cien-

cias del espirito ,pues , 

2'/1-lfabcrmas . op. cit. p .. 183 
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" El rasgo fundamcntJJl primero de la estructura de las ciencias 
del ospiritu lo constituye este surgir de la vida y la conexión 
constante con ello ,pues descansa sobre la vivencia ,la compren
sión y la experiencia de la vida .w 272 
V en su etapa final ,el investigador llcqará a resultados obje
tivos toda vez que no haya perdido de vistn la relación entro la 
comprensión y la aplicación ,entre el discurso y la acción , 
y entre el sujeto de la educación ( alumno-maestro) y el cono
cimiento . 

272-Dilthey en Habermas .op.cit. p,185 
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