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INTRODUCCION 

En el ámbito educativo, cada elemento que lo constituye, 

es parte fundamental para su desarrollo y cada uno realiza' 

act1v1dades que les permiten relacionarse entre -;.d 1 nos 

refe1'1mos al maestro, ai alumno, al programa, al cu1'1'1culum, 

la sociedad, la inst:1tuc1on, etc., de tocos ellos 

c:oncretemonos al •. =m~"\l1s1s del maer:;tro, como part1c1pe del 

proceso enseñan~a-aprend1.::aJe, las ac:t1v1dades que l'ec.d1za en 

ello son tunc.Jamentales en la 1ormac1on c:lel alumno, pues en 

el, se centra la !unc1on del orientar y coor1j1nar lo~ 

conten1oos de aprena1zaJe. 

Cada coordinador posee una determinada formac1on 

d1sc1pl1nar1a 1 que le permite incertarse en el c:.:unpo de la 

educac1on, dentro de las ramas de la formac1on profes1ona!, 

ubicamos a la pedagagia, conocida socialmente como la 

disciplina que adquiere en forma natural una tormacion 

docente, sin marcar una diferencia radical entre ambas. 

S1 observamos la~ md.n1festac1ones de los alumnos, 

constantemente vemos que existen apatias en c:uanto .._, los 

contenidos o a la e><posicion de los mJsmos, atribuyendasele 

cal1!1c:at1vos sin pensar que el maestro pudiere tener alguna 

responsabilidad en ello, 

Los profesores oe pedagogia de !a Escuela N<.~c1onal de 

Estudios Proles1onales ''ARAGON", no escapan a esta si tuac Hm, 

frecuentemente escuchamos quejas del alumnado que hacen 

referencia a estos casos, situaciones que 1nv1tan a 



reí le>i ionar sobre la labor ctel docente dentro y fuera del 

salon de clases. 

Sin duda ·alguna, todos los profesores que imparten 

clases en el drea de pedagogia, tienen una determinada 

tormac1on d1sci.pl1naria ya sea, Ps1colog1ca, F"1losóf1ca, 

Soc1olog1ca, E.conom1ca, Pedagog1i.:a, en Derecho, etc., y .Lc.1s 

conoc1m1entos especificas de su area, pero habria que 

preguntarse t..l.;uenta con una formación Docente para tmpartir 

su catedra en e.L nivel correspondiente? l.Que sucede con los 

alumnos cuando el coordinador adquiere una f. Disc1pl1n~l'ld y 

ca1~ece de una F. Docente o viceversa'! E:n mucnas ocas1ones se 

consideran amba5 tormac1ones como s l non irnos y se cree que 

una, es elemento sui tc1ente pa1~a eJercer la docencia, en 

cualquier nivel o inst1tuc1on educ;ativa, sin pensar que s1 

bien ambas conceptas son diferentes se inter-relac1anan en la 

practica docente y la carencia de tino de ellos influye en el 

aspecto tormat1va de los profesores. 

Can la finalidad de e:otructurai• una diferencia teor1ca 

entre·1a formacion d1sc1pl1nar1a y la tormac:ion docente, 

part1re por de.i:1n1r el concepto mismo de tormac1on, basandome 

tundamentalmente en las planteamientos que hace Hontire al 

respecta, por ser uno de los au~o1•es que analiza ampliamente 

el concepto, aclarando que s1 bien no es el único que lo 

desarrolla, si es ~l que meJ01· tiU aclapa i\ los t i11es y 

lineamientos de la investigac1on. Honore oet1ne la Formac:ion 

como "... la capacidad de transformar una eMper1enc1a 

signi.iicat1va, los acantec1r111entas cotidianos generalmente 
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sufridos, en el horizonte de un proyecto personal y colectivo 

no es algo que se posee, sino unH a¡.it1tud, o una func1on que 

se cultiva y puede eventualmente desarrollarse." (1) 

01n embargo la tormac1on toma aspectos muy diferente~ 

11 Uependiendo del punto de vista del cual se parta del ObJeto 

exterioridad o desde e! punto de vista del SUJeto 

inter1or1dad o incluso desde el punto de vista de la relac1on 

SUJeto-abJeto en la medida ~n que la persona y solamente ella 

s1ntet1za estas dos ent1dades 11 (2J 

S1 bien es t:1erto que la defir11c10n toma diferentes 

matices dependiendo del punto de vit"~ta del cuttl ~.;~ parta, 

también constituye un punto 1nterdiscipl1nar ut1l1zado por 

varias ciencias, haciendose necesario una diferenciacion 

entre ellas, motivo por el cual dedicaré un capitulo completo 

a la del1m1tac10n y def 1n1c10n del mismo. 

Ahora 01en, considero conveniente hacer un a11.;l1s1s de 

lo que implica o hace reterenc1a a una tormac1on 

01sc1pl1nar1a para lo cual, haré uso de la concepc1on teor1ca 

de campo que hace 8:ou1·d1eu y que proporciona elementos de 

anal1s1s para su e!aborac10n y def1n1cion. Uno de estos 

elementos esta configurado en ei concepto de hab1tus que 

Bourdieu desarrolla ampliamente en donde sostiene, que un 

campo iunc1ona en la medtda que sus integrantes comparten 

11> Bernand Honore. PARA UNA TEORIA DE LA FORMACION 1 Narcea, 
S.?1. pag. 20 

12> Ib1d. pag. 21 
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ciertos dominio~ de ideas, reierencias y creehc1as, elementos 

que contarman lo qu~ llama 11n l1ab1tus. E:n lo~ campos 

d1scipl1narios del conocim1ento también ~e i·equ1ere gue ta~;¡ 

personas que ingresan a e~te t:ampo, compartan ciertas ideas, 

creencias y reierenc1as para que 5ean reconocidas como 

integrantes de esa d1sc1p11na y puedan, en momento dado, 

Jugar baJo las reglas que se establecen en el campo. 

"Un hab1tus a la vez un ot1c10, un capital de 

tecnu:as, de re.l:erenc1as y un crJnJUnto de creencias que 

c:ompaJ•ten quJenes integran el c:ampo qu~, como tal, es 

cond1c:iiCm para su iunc1onamiento." C:IJ 

ütro elemento En~ eo1 concepto e.Je campo t.:omo espacia que 

se coniorman para el desar·rollo y prdct1ca del hab1tus, es 

decir, como espacios en Clone.Je padumos llevar a la prilct1ca 

todas las d1sc:1plinas del conoc1m1ento. 

Mientras que "Los campos ~¡on espacias estructuradas de 

pos1c1ones obJet1vas, en los que eK1sten l'eglas del Juego y 

ObJetos por los que se Jllega teosas de ,Juego) ••• "(4J 

Por lo que considero que toda tarmacion d1sc1plinar1a, 

"se relaciona con los estudios proies1onales y de 

actual1;:ac10n que realiza el p1·oteso1· respecto a su área de 

!3) Bourd1eu, SOCIOLOGIA Y CULTURA.Gr1¡albo. México 1990 pag. 
13S-136. 

(4) Varios, 11 la invest1gac1on educativa como campo", en LlJS 
PROCESOS DE. FORMACIDN Y CONFORMACIDN DE LOS AGENTES DE 
INVESTIGACION EDUCATIVA.Cuadernos del CESU No. 13 pag.17 
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formacion <carreraJ 1
'. (SJ 

Asi misma, realiza un análisis de las implicaciones que 

tiene una Formac1on Docente que haca referencia al dominio 

ºpor parte del protesor, de métodos y tecn1cas de ensei'ianzat 

diseño y empleo de material didáctico, y, en general, todas· 

aquellas acciones que vinculan al pro.tesar con las alumnos en 

su proceso de formacion". (6) 

Actitudes que necesariamente implican "cuando se 11ac:e 

obJeto de ref lexion a sus ideas, cuando con sus ideas 

critican sus ideas y produce -lo que para su formac1on- son 

nuevas ideas. Como aquellas que permiten develar a las 

mt:Jlt1ples simulaciones y des1mulaciones que radican en la 

orientan las relaciones pedagog1cas, 

particularmente en su thmension de cont1nu1dad". < 7 J 

Analizando detenidamente los conceptos de ~ormacion 

01sc1pl1nar1a y Formac1on Docente, at1rmo que, ambos 

conceptos son diferentes en las act1v1dades que desarrollan, 

pues la primera responde t:Jn1camente a la adqu1s1c1on oe 

hab1tus en un area especifica y la segunda a la reflex1on, a 

15> Llarena de l"h1erry. "EVALUACION DEL PERSONAL ACADEMICD" 
en perfiles Educativos Jul10/D1c1embre 1991 Nos. 53-54 
pag. 23 

16) Ib1d pag. 23 

( 7 l Carr l za les Retamoza. "FORMACION INTELECTUAL DEL DOCENTE" 
pag. 21 



la c:rit1ca de las teorias que lu fundamentan, y aunque ambas 

conc:epciones parecen opuestas vemos que en .realidad se 

interrelacionan en .iC\ practica docente en la medida en que 

una no puede e><istir s;n la parr.ic1pacion y el conocim1ento 

de la otra, para el desarrollo de las capacidades de critica 

en el docente. 

fen1endo como base estas det1nic:iones y haciendo inca.pie 

en 5U d1ferenc1a y en su 1nter-re1ac10n, seria conveniente 

preguntarse si dentro de !a E.N.E.P. "ARAGON" como 

inst1tuc1on educativa !.Como en.trentar d1c:na p~·ot1lemat1c:a'? y 

t.Cuales son las acciones que real1:::a piU'Cl ~.;uperarlas? Ya que 

la actividat1 docente, constituye una de las practicas de 

mayor relevancia en cuanto a la J:ormac1on de individuos 

crit1cos, en cuanto ~ la formac1on de los alumnos. Con la 

f1nal1dad de ll~var a cabo la presente invest1gac:1on planteo 

los siguientes obJet1vos, que parten de un supuesto 

pr1nc1pal; tn la inter-relac1on de la Formac1on Disc1pl1nar1a 

y la Fo1·mAc1on Oocente l1e1 Pedagogo se cantarma la base 

Teor1a-Pract1ca de su act1v1dad docente. 

1. Analizar desde una perspectiva teor ica los conceptos 

de Formac ion, Formaci,On Docente, Formac1on 

D1sc1pl1nar1a y la relac10n e~1stente entre ellas. 

2. femando como referencia las c:.onceptual1zac1ones 

teor1cas anteriores, realizar a traves de un anál1s1s 

h1stor1co las inter-re1aciones entre Formac1ón 

Docente y Formac10n 01sc1pl1nar1a en los profesores 
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de pedagog i a 

3. A partir del anal1s1s teor1co hacer una propuesta 

ep1stemolOg1ca donde se planteen elementos tcor1cos y 

empir1cas enfocados a promover vias de reconoc1m1entO 

al tema. 

Considero conveniente aclarar, que cuando hago alus10n a 

los profesores de pedagogia, no me ret1ero a todos los 

suJetos que imparten las catedras en la carrera de Pedagogia 

ese la ENEP "AHAGON" pues ellos proceden de distintas 

d1sc1pl1nas del con oc 2m1 en to l8oc1ologia, F i losof ia 1 

Economia 1 etc. J, Sino que me i·ef1ero a los profesares cuya 

d1sc1pl1na de iormac1on es la Pedagogia y estos ingresan u la 

docencia como act1v1dad practica, dentro de cualqu ter 

Institucion Educativa. Admito que algunos profesores del drHa 

(concretamente PedagogosJ no se insertan en los 

planteamientos genéricos, en donde se considera a la 

Pedagagia como disciplina cuya funcion ünica es la docencia, 

sino que posibilitan una vis1on diferente a esta, 

sobrepasando los li.m1tes de sus mismos planteamientos. Más 

sin embargo, aun predomina en la sociedad y en algunos 

pl"cfesores del a.1•ea el considerarla como d1scipl1na enfocada 

~n1ca y exclusivamente a la docencia como actividad pract~ca. 

Por lo que considero conveniente aclarar a traves de la 

presente, la importancia que tiene la inter-relacion de la 

t-ormac1on D1sc1plinaria y la Formac1on Docente en los 

profesores de Pedagogia, asi como las implicaciones que tiene 
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al hacer alus1on a cada una de ellas. 

Propuesta MetodolOg1ca 

Con la 1ntencion de nacei- un planteamiento metodologico 

que respalde el proceso de esta Jnvest1gac10n realizo la 

s1gu1ente propuesta. 

Una pi-eocupaciOn fundamental para · la presente 

1nvestigac1on es lograr que se uoiqu~ en un marco teor1co (lJ 

la relac1on entl"í~ Formi.\ClOn Docente y 1=ormac1on D1sciplinar1a 

en los profesare~ de ped~gogi~ lo que 

permitir.a entender l.::.\ importancia de la inter-relac1ón de 

ambas def 1n1c1ones teOi·1cas, para ubicar can .ello su 

relevancia en la práctica docente. 

critica, análisis (2) y desde una tarea reflexiva (3) en base 

a cada uno de los obJet1vos propuestos, con la f1nal1dad de 

mantener la unidad entre ellos, ~e orientaran a traves de los 

siguientes lineamientos. 

t l) Entiendo como marco teórico "un instrumento conceptual 
método log1co que se constrµye con el proposito de dar 
unidad, coherencia y consistencia a los postulados y 
principios de que parte el investigador; se construye con 
base en la doc:umentacJ.On e iníormación que se ha 
acumulado sobre el problema en el transcurso de la 
investigación bibliográfica. en HERNANDEZ, Michael 
Susana. LECCIONES SOBRE METOOOLOGIA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES. UNAM. MeM1co, 1985 

t2) Análsis, Estudiar en sus distintos elementos y 
aspectos, a fin de establecer las consecuencias que se 
pueden deducir de ellas en relac:1on a la !inal1dad de la 

10 



Una primera etapa abarcara un anal1s1s teórico de las 

concepciones de Form~c1on Docente, Formación 01sc1pl1nar1a y 

el concepto de F'ormac1on, conceptos y def1n1c1ones que dara.n 

pauta para 1a real1~ac1on de un anál1s1s crit1co de sü 

relación en la formac1on de profesores, a partir de un 

anál1s1s teorice de 1~1s clef1n1c1ones existentes en los 

proyectos de Formac1on Docente de la lnst1tuc1on. 

La segunda etapa consist1rcl en un anál1s1s 111stór1co de 

la. 1mportanc1a de la 1nter-relac1ón de las cJef1n1c1ones de 

Formac1on Docente y Formac1on D1sc1pl1naria en los pro~~soreú 

de pedagogía y sus lmpl icac iones en 

el clmb1to educativo, tomando como base los conceptos teorices 

estructurados anteriormente. 

invest1gac1ón y a las h1potes1s que se han pretendido 
contrastar ••. buscar en p1~ imer lugar coni::retar y hacer 
e>tplic1tas las propiedades, rasgos y aspectos de todo 
tipo, que en relac1on a las variables estudiadas, 5e 
deriven de la concentracion de la clasificac1on ••• en 
segundo lugar en sentido temporal, ••• determinar .La 
sign1f 1cacion y alcance sociolOgico de dichas propiedades 
y rasgos y aspectos de las variables en cuestión". en, 
SIERRA Bravo, Rest i tu to. l"ECNICAS DE !NVESTIGACION 
SOCIAL. PARANINFO, Madrid, 1979, pag. 420. 

(3) Una tarea reflesiva 11 
••• dependerá de todos los miembros 

del campo, de acuerdo al papel que cada quien desempeño 
en él, el que las elaboraciones conceptuales, ·los 
anál1s1s y las propuestas en esta línea, se inscriban en 
un mov1m1ento de transformación consistente, que tienda 
al enrequec1miento y a la c:onsol1dac10n del campo." Alba, 
Alicia de. CURRICULUM: CRISIS, MITO Y PERSPECTIVAS. UNAM. 
México. 1991. pag. 17 
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Una tercera etapa se desarrollara mediante el 

planteamiento de una propuesta epistemologic:a donde se 

tomaran elementos tanto teóricos como empíricos referentes a 

la relac:ion F. Docente y F. 01sc1plinaria, que de ,:;\lguna 

.l:orma JUst1.l:ican, los fundamentan y respaloan nuevas vias 

enfocadas hacia un ~econoc1m1ento de su inter-relac10n en la 

Formac:1on de profe~ores de Pcdagogia. 

l3) Una tarea reflesiva u ••• dependerá de todos los miembros 
del campo, de acuerdo al papel que cada quien desempePio 
en él, e.l que las elaboraciones conceptuales, los 
andl1s1s y las propuestas en esta línea, se inscriban en 
un mov1m1ento de transformac:ion consistente, que tienda 
al enrequec:1m1ento y a la c:onso!1dac1on del c:ampo. 11 Alba, 
Al1c1a de. CURRICULUM: CRISIS, MITO Y PERSPECTIVAS. UNAM. 
México. 1991. pag. 17 
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CAPITULO l. 

Hacia una conceptualización teórica. 

l;,i 



CAPITULO I. 

Introduce ion. 

En este capitulo, se pretende llegar a una def1n1c1on 

teor1ca del concepto de Formac1on, para ello, m~ basaré 

fundamentalmente en los planteamientos que hace referencia 

Honoré en su texto "PARA UNA TEORlA DE. LA FORMACIONº, 

aclarando que no es el única que desarrolla el tema, sino que 

se acopla a los requer1m1entm:; l1P. la invest1gac1on. 

Sostiene que llablar de formac1on implica haceI' 

referencia a todo acontec1m1ento que en nue~tra cot1d1an1dad 

se hace presente, que generalmente constituyen exper1enc1as 

s1gn1f 1cat1vas, y que poseen la capacidad de transformac1on, 

func1on que puede desarrollarse. Ademas, es la persona y solo 

ella quien s1ntet1za la relac1on suJeto-obJeto, utiliza 

activament~ los momentos pasivos y activos de la exper1enc1a. 

Ahora bien, el concepto de lormacion también es 

utilizado por diversas ciencias, dan Ocle diferentes 

s1gni!icac1ones de acuerdo a su utilidad, generalmente 

hacemos referencia a la tormacion mas 11 algo 11
, iormacion 

docente, formación tecn1ca, tonmac1on deportiva, tormacion 

industrial, por .Lo que considero necesario señalar la 

d1ierenc1a entre estas concepc1ones y tundamentar, que el 

hablar de formac1on, no es una suma, 91no que dentro de esos 

planteamientos, esta implicado un anél1s1s mucho m~s profundo 

de la.s concepc1ones~ 
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Asi mismo, marco en un apartado posterior, la 

diierenciac1on de lo que implica hacer reterenc1a a una 

tormac1on Oisc1pl1nar1a y a una formac1on Docente, temas 

centrales que se desarrollan en el presente capitulo. 

15 



1. FORl'IAC:ION 

Introducc1on 

A manera de introducc1on se presenta a grandes rasgos 

aquellos elementos que se consideran necesarios para 

estructurar y JUSt 1 f ica1' la problemática que en torno a la 

!ormac:10n se genera. Va que el descr1b1rla implica la 

creac:1on de las medios y recursos teorices que tienden a 

comprenderla. 

El termino fot·moc:1on, se refiere pr1nc:1palmente a un 

conJunto de act1v1dades cuya importancia va crec:1endo y se va 

const1tuyendo en obJeto de estudia, su f1nal1dad es favorecer 

su desarrollo, pero sus cond1c1ones de apl1c:ac:10n radican en 

los eJerc:1c:1os de .Las ino:-.t1tuc1ones ya B)(l.Stentes, llevan en 

si un s1gn1!1cado soc1Ql y polit1co en sus man1testac1ones. 

Paralelamente se han real1;:ado diferentes estudios en 

cuanto a la eiaborac:ion de metodos y técnicas, pero estos 

estan limitados par las condiciones en que Eion practicados. 

El concepto en si ttormacion> tiene diferentes 

interpretaciones, en lo que se retiere a los obJet1vos, se 

dan aquellas que concierne a l9s formadores concretamente, 

por lo general se utilizan en estas def1n1c1anes conceptos 

desarrollados por otros campos. tn cuanto a la investigación 

teor1ca y 'a la ética del concepto la misma problematica 

podria aplicarse a las def 1nic1ones. 

En la invest1gac10n tpara su anal1s1s>, una def1n1c1on 

16 



es el punto de -llegada, no el punto de partida, a menos que 

se detinan claramente los limites de un campo c.anc:reto de 

invest1gac1on. No ex1te un objetivo preciso y unico en 1a 

util1zac:10n del concepto formac:ion, a veces es aplicado come 

resultad0 y otras como objetivo, raras veces es preciso y 

analizado. f'ero todas encierran una intencion o una opc1on. 

Sin embargo es necesario retlexionar sobre su practica 

expresada; al con junto de actividades en donde participan 

gran numero de personas cuya actividad y duracion no e~ 

pasajera, sino, que tiene un significado mas coherente, mas 

radical. Primera enumeraremos la problemática que se gent:!rd a 

su alrededoi·, para posteriormente definir el t:am1no que se 

sigue para ir de la experiencia de la tormdc:ion a su 

c:onoc:1miento. 

1. Problemática. 

Para analizar el campo de la formacion lo dividiremos en 

tres grupos o áreas. 

Los concernientes a la manera de situar la formación. 

Los problemas que conciernen al lenguaje y a las 

designaciones de actividades. 

- La problemat1ca histórica (génesis y desarrollo>. 

La problemática diferencial. 

17 



1 La designación de la formación. 

81 tomamos la !ormac1on como concepto, rara vez es 

definido como tal en los d1c:c1onar1os f ilosOf icos, 

generalmente se toma como tJei· 1 vado del termino "fo1•mar 11
, que 

implica desarrollar una act1v1dad natural realizar una 

!uncion para alguna f1nal1dad del hombre pero en si, la 

tormac1on es utilizada pc:tra t..Je~1gnar "estados, funciones, 

situaciones, prac:t1c:a5 1 etc." ( 1), pero la tormacion como 

!enomeno queda por comprender. 

La tormac:ion implica prac:t1ca, 

eoucac:1on, aprendizaJe, dec 1r, siempre se p1~esenta 

asociada a otra palabra, t=oI'mac1on Uocente, f"ormaciOn 

pro!esional, t-ormac1on para ei mando, etc. todo ocurre como 

s1 el concepto na puU1era tomarse en cuenta par si <.Solo, 

siempre una formac1on implica alga aprendido, adquirido, 

sufrido, colocado siempre en relac1on con el e1tterior, en 

toda caso siempre es una tormac1on para algo. 

Sin embargo la lormaciOn tamb1en 1mpltca una d1mens1ón 

c:arac:terist1c:a de la persona, la interioridad, la formación 

" ••• es la capacidad de transformar en exper1enc:1a 

s1gnif1cat1va las acontec1m1entps cotidianos generalmente 

l1) Honore, Bernard. PARA UNA TEORIA DE LA FORMACION. Narcea, 
S.A. pag. 2U 
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suiridos, en el horizonte de un proyecto personal y 

colec:t1vo. é.n ese caso no es alyo que se posee, sino una 

aptitud, o una !unc:ion que se cultiva, y puede eventualmente 

desarrollarse "· (2) ·Analogamente la tormac1on puede 

considerarse como una actividad que se busca y es rei;::ib1da 

del exterior, se interioriza y posteriormente se manifiesta 

mediante una nueva terma con un significado enriquec1ao. 

Cooper. 1'Por toi~macion se entiende la emergencia de un 

cierto tipo de persona que condensa fragmentos particulares 

de experiencia, es decir, la f.uperación de la c:ontradiccion 

SUJeto-obJeto, en la medida en que l.:.\ pe1~sana y solamente 

ella sinteti:;:a estas dos entidades, ut1l1za activamente las 

momentos pasivos de su experiencia y observa pas1vamente su 

actividad y ia de los demás, hasta el periodo en que la 

aoservac1on llega a 

sucesivamente••. (3J 

ser ella misma acto, es asi 

El hecho de que formación sea utilizado en diferentes 

disc1pl1nas ocasiona un problema de lengua.Je, por lo que es 

inconveniente limitar la defin1c10n a una de ellas, es el 

esclarecimiento de la experiencia donde surgiran las 

relaciones entre las practicas y los pensam1entos. 

Desde sus origenes el intentar definir a la formacion a 

partir de una disciplina, ha generado una problemática, ya 

l2l Idem. pag. 21 

(3) ldem. pag. 21 
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que la formac10n como tal, no es prc1p1.a de. ninguna de ellas, 

sino que implica, la experiencia cot1d1ana de la práctica del 

ser humano, que permite en una forma razonable comprender e 

interpretar mediante la explicac1on de Los her:hos, el mundo 

exterior del individuo. 

En esta actividad práctica del sujeto, con ~u mundo 

exterior, es decir, con su mell10 ambiente están implícitos 

iactores de indole social, econom1co, político e 1deologico. 

Por lo que se ccms1dera conveniente real1::ar un anal1s1s 

h1stOr1co de la prolllematu:a a las que SE:> h¿t unfrentado o que 

se han Desarrollado en torno a la farmac1on. 

2. La Problemática H1st6r1ca. 

E.l concepto de formac1on tué ut1l1zado en ~u~ origenes 

para describir un ctspecta el~ un proceso, siempre menc1onado 

en segundo lugar, la primera d1sc1pl1na, que lo introdUJO de 

tal manera segun Honore fue la ps1cologia que lo def 1nia como 

un concepta c1entif1co de la evoluc:1on. 

En las actividades soc1ales, se d~ lct introduccion de la 

formac1on como un fenomeno social. "En el orden de las 

act1v1dades aslst1remos a la etl9s1on relat1va111ent1:: repentina 

de la tormac1on como fenómeno social ••• Las raíces son 

múltiples y contrad1cto1~1as en algunos aspectos". (4) Las 

\4) Idem. pag. 21 
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instituciones utilizan el concepto de formacion de acuerdo a 

las practicas desarrolladas, para su analis1s podemos 

mencionar cuatro grandes áreas. 

a> Formacion como derecho del hombre. 

b) Formac1on como condición al desarrollo econom1co y 

social. 

c) La farmac10n surge de la experiencia de formac1on en 

si misma y de la exper1enc1a de todas las activldade~ 

de carácter relacional. 

d) La formación es un campo de estudia y de uplJ.cac:iones 

para las ciencias humanas. 

Mismas que a cont1nuac1on desarrollo. 

a) Formación como derecho del hombre. 

La nocion de formacion se ha impuesto en el transcurso 

de la evolución de las ciencias sociales como un factor cuyo 

valor esencial consiste en cubrir las necesidades de 

cultura, promocion, enseñanza, caracterist1cas del desarrollo 

social de la época. 

b) La Formación como condición .al desarrollo económico y 

social. 

El acelerado desarrollo tecnológ1co de la sociedad, 

plantea el surg1m1ento de cambios radicales a nivel 
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pro!es1onal y social. Los apreno1;U1Jes pierden validez 

después de C\lgl'.Jn tiempo, p1erde .La 1mportanc1a ei aprender 

los conten1dos y se l 1m1 ta apr-ender poi· ap1•ender, y a un 

aprentllZaJe mecénH:o. Las teorias ciel conouct1s.no y la 

s1stemat1zac:1cn se ocupan aei amb1to eaucat1vo. tn este 

panorama la .tormac ión t umde a 1mponerse c:omo una. marca 

\sm:10-ecanom1cC\J, donde llJ ec.onom1c:o se impone a lo social. 

DE? aqui que par sus íJrigenes, es ab3eto de un tiefJ¿i.te que 

implica diverso~ componentes sociales, de los cuales toma da~ 

tuentes a elementos: 

- Lo sac:1al, en cuyos c::c111tenutos y metodos es una 

aportac1on de c:anoc1m1e1itos y en el desarrollo de 

técnu:as relacioniH1as con el trabaJO y su importancia 

en ei ~end1m1ento educativo. 

La promoc:1on y la educac1ón como elementos de ascenso 

social y economieo en los ~tatub sociales. 

Tal pareciere que a mayor fot"mac.1on profesional, los 

ingresos econom1cos aumentan con la.s oportunidades en el 

campo de act1v1oades. La formac10n aparece como la 

expres10n de confl1ctos sabre las relaciones de trabaJo -

ind1v1duo -organ1zac1on social. 

e) La formación surge de la eMper1encia de formación en si 

misma y de la experiencia de todas las act1v1dades 

r,elacionales. 
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Cuando se. desarrollan prácticas que 1mplican a la 

iormacion surgen necesidades de continuar esa linea 

(de formac1on>, para si m1smo 1 es decir, realizar un proceso 

de J:ormac1on para el mismo 1nd1viduo 1 ya sea en una linea de 

c:onoc:im1entos 1 d1sc1pl1na o c1enc:1a. Pareciere que ne 

desarrollan actividades formativas d~ autodesarrollo, cuyo 

efecto se encuentra l1m1tado por las barreras sociales, (en 

donde la formac10n es necesaria para algunos cuadros 

d1r1gentes y no para obreros y empleados). 

A su vez, la lormacion aparece como una. bar1·e1·a que 

limita las ac:t1v1dades de la ac:c1on social, la ensen<.,nza y li\ 

psicoterapia, en estos tres campos de desarrollo protes1onal 

existen intluenc1as de tipo Lnterpersonal o un "1nte1•camt11.o 

relacional" punto comun en donde se s1 toa !a tormac i1~m, 

motivo por el cual numerosos p1·ofes1onales de las c:1enc:1as 

sociales dedican gran pa1•te de su traba.Jo a las act1v1dades 

de formac:1on. 

La formac:ion a su vez, l:?S producto de las prácticas de 

d1recc1on de personal, es decir, surge como una necesidad 

para resolver 1 solucionar, o contra restar los conflictos de 

grupos o instituciones los cuales pretenden me3orar su 

func1onam1ento. 

d) La tormación es un campo de estudio de ap.licac1ones para 

las ciencias humanas. 

Las ciencias humanas o c:1enc1as del hombre (ps1cologia, 

23 



socuJlog ia, pedagog ia, etc.>, modifican constantemente las 

concesiones sobre !a evolucion, !as relaciones 

interpersonale~, intergruµales, encontrando en la foi·macion 

una posibilidad de anal1s1s, ya que no se encuentra 

estructurado y favorece con ello t:octas las expe1·1enc1as y 

todas las "no ortodow1as". Uanclole a le\ tormac10n tiases 

teoricas cuyo lundamento no se encuentra en ella, produciendo 

una imposic1on de conceptos, teor ias y metados particulares 

para la formación, pero a ~u vez nc.1s presenta un panorama lo 

suf ic1entemente ampllo para tavo1·ecer nuevas concepc1ones a 

su alrededor. 

Aunque ya en la realidad 1 donde se interrelacionan, se 

plantean otro t1po de problemas enrocados pr1nc1pl.-ümente a la 

d1ferenc1acion de la tormac1on como un hecho c1entíf1co que 

se puede observar. 

Problemática Diferencia~. 

~s en este campo de la diferenc1ac1on donde se plantean 

las contrad1cciones mas diiíc1les y dec1s1vas para comprender 

la problemat1ca de la formacion conslderada como fenomeno. 

Los sectores cuya actividad este inmersa en la 

enseñanza, eoucacion, terapia, son campos de observación y 

apl1caclOn para las ciencias del hombre thumanas>·. Puesto que 

la evolución de un'a repercute en el otro, aunque a menudo se 

presentan superposiciones, surgiendo las s1m1l1tudes y las 

contrad1cc1ones entre las deflnic1ones. 
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a) Cuando vemos que la tormac1on surge de la evolución de 

las actividades de eoucacion, la problematica plantea la 

definición de los límites ~Qué hace qué? ~Que obJetivos7 

tendiendo siempre al uso de la iarmac10n como el 

elemento que pei--m1te etiquetar a las actividades 

carentes de pres1c ion en sus t inal 1dades, ya sea por 

inaceptables o bien por inutilidad. 

b > También proviene del desarrollo de las prc!\ct1cas 

direct1vas. 

Sustituc1on de la formación por d1recc1on, reforzando 

a esta poi-- el autoritarismo. 

Utilizar el concepto de formación para calificar a la 

manipulación. 

gs con base a ello, que la formación puede ser; "... el 

terreno, de las vulgaridades, de las d1stors1ones, de las 

decadencias, de las confusiones para los campos de actividad 

que han favorecido su nacimiento, como su superación. Si 

e>uste una solucion a este problema, esta a nivel del límite 

del punto de infle><iOn en el que hace la formac1ón 11
• tS> 

De aquí radica la importancia de delimitar a la 

iarmac1on, can ello na se quJere decir, definirla, crear un 

limite que puede ser variable, exista como tal, Y. su 

existencia no puede ser dada si no se presentan sus 

estructuras; de lenguaJe, de pensamiento, 

teorias. 

lS> Idem pag.24 
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II. En la problemática de la formación en torno a su 

practica situamos: 

El problema del sentido personal de la formación. 

La problemat1ca relacional. 

La problemét1ca s1tuac1onal e inst1tuc1onal. 

Problemat1ca de cambio. 

El problema del sentido personal de la formación 

"En los tiempos y lugares en los que uno se fc1rma, la 

separación de lo cot1d1ano es en general la ocasión de una 

reflex1on sobre la vida''• C6J 

Donde qu1era que uno se haya desarrollado, siempre 

existe un contenido y un metodo empleado y es un torno a este 

panorama donde surge la pl'oblematica ex1stenc1a1 subJetiva, 

la cual no se puece negar n1 ignorjr. 

La formacion se ve como una fuente de personali:::ac1ón de 

proyectos que existe y que se cJetJen rle tomar en cuenta como 

motor de una exper1enc1a formativa, principalmente cuando 

esta se encuentra influenciada por cuestiones de índole 

técnica o profesional. 

Es necesario encontrar métodos o formas que nos permitan 

la relacion entre la p1•oblemé.t1ca del desa1~ralla personal y 

las relaciones sacia.les, institucionales, trabaJo y cultura, 

'161 Ii:lem pag. 25 
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es decir, encontrar la relac1on entre la problemat1c:a social 

y personal. 

Problemática relacional 

Es necesario considerar una relac10n d1nám1c:a entre ln 

problemática ce índole personal y la de índole scicial,. en 

donde se i·escatan la importancia y la valor1zac1ón de las 

labores grupales .. No basta con el simple reagrupamiento, sino 

es nec:esar io el reconoc1m1ento de rec l proc1dad eK J stente ~n 

el poder, la 1nfluenc1a y la autor1di.\d que uno eJerce sobre 

el otro, tratando de cultivar el esfuerzo comün de 

comprens1on, s1gn1f1cac1on, renovación y dado el c~so de 

reaccion .. Situando de esta manera la problemática relacional 

de la formacion en la interexperiencia del espacio pei•sonal y 

del espacio socializado. 

Otro de los problemas de la forma.e: ion de índole soc: 1al, 

lo constituye las inst1tuc:1ones, quienes pretenden annl1zt.\rla 

desde una perspectiva aislada de los criterios de las demás 

1nsti tuc: iones, podr iam_os decir, que pretenden enCaJonarla a 

una v1s1on propia. 

La problemática situac1onal e 1nstituc1onal. 

El querer enc:aJonar a la formación en una situación 

determinada tpor eJemplo, la educación) o 

ocasiona la 
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lim1tac1on de la misma en cuanto a la importancia que tiene 

el estudio de las relaciones entre la iormac1ón y el medio de 

vida, entre la profesional y no profesional, coarta la 

posibilidad de nuevas signi!1cac1ones o contl1ctos, fuente de 

renovaciones a nivel estructural, quienes 11ac:en la unidad de 

la experiencia en la cotidianidad. 

Este procedu11it:mto no e~ senc:1llo, ya que osc:1la entre 

dos tendencias: 

A. Formacion e instituciones espec1a1io::adas, donde se 

separa el lugar de la iormac1on y el medio de vida. 

B.. La formación en ln in~t1tu1do, ~1ndicatos, profesiones, 

asoc1aciones iam1liares y polit1cas, etc. 

Quedando intimamente ligada a los oDJetivos y metodos 

inst1tuc1onales. E.s necesario buscar una formacion que 

permita efectuar c:amtnos ~st1·ucturales en su concepcion y 

apl1cac:1on, que pueda ser instituyente. 

La idea de una co-formac1ón, nos introduce a la relación 

iormac1on-polit1ca, ya que una formac10n que implique una 

problemática s1tuac1onal e institucional, que conc1erne a la 

organ1zacion y a la vida colectiva, lleva impl1c1tamente una 

s1gnit1cac1on polític:a 1 pero una pol:í.tica de intervención" 

( •.• ) lo c:ual viene en los intervalos para s_oldar o para 

desunir 1 siempre para provocar algo a nivel de lo que esta 
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11 l1gado 11 o de lo que est~ por 11 l1gar 1
'. (7J 

Es dentro de esta proolemát1ca donde surge la 

pos1b1l1dad de cambio en el ambito de la historia social. 

Problem~t1ca de cambio. 

"Como podremos 1 con la un ion de todos los elementos 

anteriores, sustentar una tormac:10n que promueva el camllto? 

A. L.Podremos considerar a la iormac1ón como un proceso de 

continuidad o d1scont1nu1dad? 

La tormac1on sería tomada como un proceso de continuidad 

y d1scont1nu1dad a la vez 1 continuo en la medida c1H qut~ se 

van entrelazando los momentos de critica, de superación de 

uno con respecto a! otro, en los d1nt1ntos planos de las 

d1J:erentes existencias (de cada persona, inst1tuc10n o 

necesidad>. 

01scontínuo, en el momento que se genera una cr1s1s, 

motiva a la renovac1on, a la crac1ón de algo nuevo, d1st1nto 

del que le d10 origen, cuyos etectos son amortiguados por un 

nuevo estado de equ1l1br10 en ese nueva s1gn1.E1cado 1 para 

posteriormente crear otro estada de cr1s1s. 

<7> Honore. Ob. cit. pag. 29 
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La formación como ~Permanencia o cambio? 

én todo sistema existen dos tipos de camt:uo; a) el que 

se presenta en el interior de un sistema y permanece e5tát1co 

- sin cambio-. bl El utro que mod1f1ca el sistema en si y lo 

considero el cambio del cambio, JUstit1cando de e7ta lorma la 

existencia de los cambios que se presentan para confirmar la 

pemanencia. ~s dec1r 1 en este sentido se JUstif 1ca el cambio 

en la permanencia. 

Basandose en los estud1os tlP. P. Wat::::law1H~ 1 J. Weakland 

y R. Fisch, ''quienes abordan el problema de nlimE!ra muy 

Juiciosa describiendo sus aspectos concretos y un punto de 

vista teorice interesante.- Basandose sobre la teoría 

matemática de los grupos •••.. y sobre la teoría de los tipos 

logu:os". l8J 

Creación o Deterioro en la formac10n. 

Todo proceso en deterioro, ya sea a ni.ve! tecnu:o, 

instrumental o de conoc1m1ento 1 genera un proceso de cambios, 

de modificaciones que originan nuevos conoc:im1entos. '( \?Sen 

este proceso de obsolescencia <término empleado por los 

economistas para señalar el desuso enveJec1m1ento que atecta 

a los bienes durables en razon de la apar1c16n de nuevos 

bienes duraderos> en donde surge la innovac1on. 

l8l Idem. pag. 30 
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En el proceso rJe iormacion no lo podriamos aplicar 

textualmente, pues considero que, no e>eisten desusos, sino 

mas bien, enveJec1mientos que en su estancamiento conceptual 

no permiten el desarrollo de c:onoc:1m1entos diferentes que 10 

superen. 

Es en este sentido dualismo de obsolescencii\ e 

innovación en donde se U\JJca la formacion como p1•oceso de 

deteriot•o y creacion. 

O. Cotidianidad 

La formacion tiende du1·ante su proceso de estructuración 

a caer en el Circulo de lo cotidiano mediante el 

empot>recim1ento y la -rutina de sus e;.quemas simple~., en cH:lnde 

se retoman apariencias, super f ic:ial id ad es y se pretende 

llenar los vac1os de esas superfic:1al1dades, en donde e><1ste 

una cotidianidad baJO el signo de decadencia, en donde se 

corre el riesgo de quedarse an i, o bien dela superac ion a 

través de la distrac:c:ion. 

11 Se trata de un proceso progresivo de desarraiga y de 

aleJamiento de si. A cada pasa se acrecienta el riesgo d1? que 

nos demos cuenta de nuestro propio vac:io, y ese peligro no 

podra superarse mas que por un paso mas en el cambia de la 

d1stracc1ón'1
• Waehlens. (9) 

<9> !dem pag.31 
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Cn conclusion podemos decir, que hablar de formación 

implica, dos elementos: 

1. Una iot"macion relacionada con el exterior, en donde se 

asocia con lo aprendido, lo adquirido, i:unc1011 que 

incluye una práctica y un aprendlZaJe. 

2. Una formación i·elacionada con la 1nterioridad del 

suJeto, en cuanto a su c:apac1dad para tt'ansformar en 

los acontecimientos 

cotidianos, tuncion que se cultiva y puede 

desarrollarse. 

e:n este sentido, la formacion puede considerarse como 

una actividad que se t1usca y es recibida del exterior, se 

interioriza y es manifestada a ti·avés de una nueva forma con 

un signiiicado d1J:erente, por lo que la i:ormacion "se refiere 

a etcperiencias de vida y de trabaJO que en t:erm1nos de 

pos1b1lidad hermenéutica del ser humano, han sido 

rei lex tonadas, y pueden ser recuperadas para L:Dnst1 tu ir, en 

base a s1tuac1ones concretas, niveles de abstracc10n que 

cont1guren una comprensión adecuada del mundo y del sentido 

particular do la existencia y su inserción totalizadora, 

transmisible a su vez en otros." {lOJ 

llO) Hoyos Med>na, Carlos Angel. MARCO TEORICO, GONCEPTUAL V 
METODOLOGICO PARA LA INV. EN CIENCIAS SOCIALES Y DE LA 
EDUCACION. Doc. de Traba¡o. pag.7 
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2. FORMACION DOCENTE/ FORMACION DISCIPLINARIA. 

51 bien es cierto que Honoré no desarrolla como lie 

presenta la def1n1c10n de fo1·mac1ón, si podríamos considerar 

que en los elementos de la c:ot1d1an1dad de las "exper1enc1as 

s1gn1~1cat1vas (Honoré" que el menciona y en esa relac10n 

SUJeto-obJeto, la pos1b1l1dad de 1nter1or1zar-exter1or1zar la 

interpretac1on que hace de la realidad, se s1ntet1=a la 

act1v1dad del suJeto con su medio ambiente cnbe l.n 

pos1b1l1dad de da1· una interpretac1on d1.te1·ente a esas 

interpretac: iones t valgase la repet ic1on del termino>, que 

seria hasta cierto punto la un1on de la Furmac1on y la 

hermeneUt1ca. de aqui que s1 c:ons1deramos que !a formac10n 

"tamb1en se refiere a exper1enc1as de vida y trabaJo que en 

términos de !a posibilidad hermeneutic:a del sei~ humano, han 

sido re!lexionadas, y puede ser recuperadas para 1:onst1tuir, 

c:on base a situaciones concretas, niveles de abstrac:c:ion que 

configuran una comprensión adecuada del mundo y del sentido 

particular de la ex1stenc:ia su inserc1on totalizadora, 

transmisible a su vez .a otros" (11>, entonces, es conven1ente 

analizar el proceso de construcc:10n de un c:onoc:1m1ento nuevo, 

que se genera a partir de un c:onoc1m1ento adqu1r1do a través 

de la exper1enc1a, ante lo cual cabría preguntar ,t.que 

pos1b1lidades existen de analizar la formac10n a partir de 

(llJ Idem. pag. 7 
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una 1-undamentac10n científica?, es decir, analizar la 

formac1on como ObJBto de conoc1miento en donde su 

estructuración, estaría def1n1da por la organ1zac16n metódica 

de todo c:onoc:1m1ento. Aunque habria que aclarar, que ello no 

implica el somet1m1ento de !a fnrmac16nt a.1 método riguroso 

de las c1enc1as aK.o~ctas <.matemáticas, !: Hilca, química, etc.> 

sino que, estarla respa1daáo en gran parte por la gran 

cercania que tiene con las ciencias sociales (economia, 

soc1olagiat ps1cologia 1 etc. J en la cano1c1on de po~;1b1l1dad. 

fodo proce$o u~ formac1on 1inp!1ca. u11 í:'e'5u!tado que es 

propia de !a misma tormüc1on. Entonces, ese conocimiento que 

de la formación sr= tiene, es un c:onoc1m1ento p1•op10 de las 

1nterpretdc i.ones que de la realidad hacemos, por ln que se 

deduce que tamb1en la formac1on t1ene una s1gn1f 1cac1on 

ep1stemo!Og1ca, en cuanta es un problema conceptual y no un 

problema de términos. Este oostaculo ep1stemológ1co puede 

analizarse en dos émb1tos: 

t. En el desarrollo htstór1co ten las d1st1ntas época.s) y 

2. Dentro de la pr~ct1ca de la educación. 

E:.ste conoc1m1ento aaqu1r1do a través de la eHper1enc:1a 

const1tuye la base fundamental de la est.ructurac10n de un 

conoc1m1ento superior fundamentado en la c1enc1a, en la 

ObJet1vidad c1entíf 1ca, aspecto lmportante del proceso de 

formación. De esta .torma las conceptual1zac1ones h1storicas 

pueden llegar a una comprens10n total de formac10n, tratando 
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de poner en claro las bases de una nueva teoI' ía del 

conoc1m1ento. El intentar darle a la .formac10n una 

apro)(1mac10n c1entif 1ca cae frecuentemente dentro de las 

polémicas e)(ternas sobre el valar de la cu~nc1a. Sería en 

vana intentar dar una e><pl1cacion a partir de la concepcion 

misma de la ciencia, ya que esta es en s; un obstáculo, 

tampoco seria pertinente darla a partir de los resultados, ya 

que de hace1"se estariamos cons1der.ando a la farmacion can un 

cará.cter que no se puede cambiar. Es conveniente no separar 

el desarrollo histórico y la practica de la educac1on ya que 

su interrelación nos permitirá estructurar una 

conceptualizaciOn de la formac1on y proporc1onarnos medios 

para una relat1vizac10n de la ciencia. 

Una de las formas en que se adquiere la formac1on, va de 

un conoc1m1ento común tcotidiano> a un conoc1m1ento 

s1gn1f1cat1vo <conoc1m1ento, especifico, concreto>. La 

intención ahora es esclarecer precisamente el desarrollo de 

ese proceso y es la e><perienc1a lo que nos permitirá llevar.lo 

a cabo. 

Estamos cie acuerdo en que todo ser humano tiene una 

experiencia en relac1on con la exper1enc1a. del otro, y una 

1nter-exper1encia, la controntac1ón que se genera entre una 

experiencia y otra, es lo que nas permitirá el surgimiento ele 

una duda tde un problema> que ocasionará la construcción de 

un nueva conocimiento, es decir, generara la ela.borac1ón de 

teorias que sustenten la interexper1enc1a, creada por dos 

concepciones distintas. 
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Hablar de exper1enc1as nos da la 1dea de problemas 

superados, estructur.~dos y concretos. La exper1enc1a se da en 

dos sentidos. 

1) Exper1enc:1a v1v1da, individual, que constituye la 

h1stor1a del suJeto. 

2) Exper1enc1a soc10-h1stór1ca, por que deriva de la 

realidad socio-economica y política en la que esta 

inmerso el SUJeto. (12) 

Ambas no deben ser consideradas aisladamente, sl no en 

!arma integrada, entendiendo por integración, la 

interrelacion de dos o má~ elementos en donde no domina 

ninguno de ellos, sino que su presencia es equitativa, que no 

implica al sabe1· cientifico. A.qui habría que marcar una 

d1!erenc1a entre la exper1enc1a y el saber, la experiencia no 

implica necesariamente un saber, sino que es una 

caracter i zac ion de la relac ion enti•e el =u J~lo ~l saber 

(13J, aclarandose que no es el irui1viduo el que proporciona 

el conoc1m1en~o 1 sino que este ~urge a través de la relación 

del suJeto con el exterior tla realidad). En este sentido la 

eitperienc1a <:Je da en la d1nám1ca eKte1·no-1nterno-eKterno, 

112> Azucena Rodríguez. EL METODO FACTOR DEFINITORIO Y 
UNIFICADOR DE LA INSTRUMENTACION DIALECTICA. Revista de 
la Educacion, Buenos Aires No. 12 Septiembre 1979 1 pag.8 

(13) Honoré Ob. Cit. pag. 9 
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apoyandose tanto en la acción como en el pensar y tl~lll ende 

sus bases en el conocimiento, a través de la refleKión de la 

propia experiencia. 

La experiencia de la formac1on se da en la práctica que 

se tiene con las demas personas, inst1tuc1ones 

<gubernamental, educativas, etc. > o sea, es una práctica 

relacional. Ademas de que constituye la base de un proces1J oe 

intercambio. En este sentido, podemos decir, que en la 

práctica docente, la experumc1a es de vital importancia, ya 

que con!orma un elemento fundamental de interrelac.1on e 

intercambio enti·e docente y alumno, podriamos decir, que se 

da una experiencia en donde se adquieren elementos nuevos del 

exterior, que son asimiladas, comprendidos, transformados 

para posteriormente utilizarlos y trantormar el medio social 

donde se desarrollan los SUJetos, ésta transtormac10n 

únicamente se podrá dar a través de la praxis, que t?s, 11 la 

actividad consciente obJet1va, material del hombre social, 

señala las condiciones que hacen posible e.l tri\nsito de la 

teoria y la practica, y augura la unidad intima de una y 

otra.'', <14J podríamos decir, que en esta praxis, la 

actividad propia de la conciencia, e.Lemento fundamental 

insustituible e inseparable de toda actividad humana, se 

presenta como la elaboracion de los fines y la realizaciOn de 

conoc1m1entos 1 si el ser humano aceptara el medio ambiente 

<14) "LA FORMACIDN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO". Doc. de traba¡o 
CISE-UNAM, Feorero 1991, pag.9 
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tal como se le presenta y se aceptara asi mismo en su estado 

actual, no surgiria la necesidad de transformarse así mismo y 

a su medio amb1eñte. La práctica se da actuando, asi mismo se 

conoce actuando, esta doble t<:\rea del hombre donde integru el 

conocimiento humano en la act1v1dad pI'act1ca trasciende en 

forma indirecta en los cambios de la naturaleza exterior y su 

propia naturaleza, poniendose en contacto con ella por medio 

de los !ines. La relac1on del pensamiento y la accion 

requiere conocer su obJeto, los medios e instrumentos para la 

trans!ormac1on y asi mismo ccmocer las condiciones que harán 

posible su realizac1on. Como producto de e.Lle podemos decir, 

que ºlas actividades c:ognosc1t1va y teológica de la 

conc1enc1a se hallan en una un1dad indisoluble." 115) Toda 

act1v1dad de la conciencia posee Lm caracter teórico, en 

cuanto no se puede conducir por si mismo como actividad de la 

conciencia a una transformacLon de la realidad social, la 

conc1enc1a en e5te sentido no rebasa su act1v1dad no se hace 

mater1al1zable u observable, razón por ld cual ~1 una u otra 

son act1v1dades no pueden ser a su vez actividad obJetiva, es 

decir, praxis. 

Al considerar a la práctica como fundamento y fin de la 

teoría, debe entenderse 

1. Que no se trata de una relación directa e inmediata, ya 

que la teoría puede surgir para resolver las 

dificultades a contrad1cc1ones de otra teoría. 

115) Sanchez Vázquez. FILOSOFIA DE LA PRAXIS. S. XXI México, 
pag. 23S 
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2. Solo "en ·última instancia y como parte de un proceso 

h1stór.1J:,o-soc1a1·, la teorí.a responde necesidades 

practicas y tiene su iundamento en la practica" llbl 

La dependencia que t.iene la teoría con respecto a la 

practica, tiene la prioridad sobre la teoría, pero leJos de 

considerar una contraposición con la teoL·ía, presupone una 

estrecha vinculacion con esta. 

La teoría es una ac:umulac10n historica de pensami.entos 

que se han ido acumulando y transformando a través de la 

historia, y que ref leJan las diterentes visiones de la 

realidad que se tiene, pero este planteamiento se da en forma 

dina.mica, producto de la actividad teorica y practica 

lprax1s> del hambre~ El docente al problematizar la realidad 

de la cual forma parte, pretende de alguna forma 1nteractuai· 

con su medio ambiente, encontrando la manera mas razonable de 

e>epl1car tErklaren> y comprender tVertehenl los fenómenos o 

hechos que de éste ~;urgen. En esta posibilidad hermenéutica 

de interpretar una realidad, está implicita la praxis del 

docente en la interrelacion dialéctica de la teo1~ia que 

sustenta su posición ideológica y la práctica, es decLr, con 

la actividad practica en que lleva a cabo su forma de ver y 

percibir e interpretar la realidad tpraxis del docente). 

El rompimLento del binomio teoría y práctica se 

manifiesta en cuanto se conoce al obJeto mediante la 

(lb) "LA FORMACION DEL DOCENTE UNIVERSITARIO". Ob. Cit. pag. 
12 
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practica, es decir, en cuanto se dan las relaciones concretas 

que el ser humano establece con la realidad. Estas relaciones 

concreta~ con la realidad estaría relacionado con un sistema 

de comportamiento y actitudes funcionales al sistema de 

relaciones que dom1nan dentro de una sociedad determinada a 

ello se le llamara (ideologia practica> . 

Es así como el conocimiento Justifica su presencia en la 

practica concreta <prawis) por lo c¡ue e~i necesario reconocer 

una relacion dialéctica entre ambos conceptas, es decir, en 

la practica y en la teoría. 

Con referencia a ello cabria menciona1· ld cancepci0':1 de 

praxis que tiene Grainsci "lo que eK1ste como resultado de la 

conciencia transformadora [je los tiombres es prawis, ella es 

la única realidad que a si misma se halla suJeta a un 

constante devenir, i·azon por la cual SI:? Jclent1fica con la 

historia, en cuanto que esa historia es la histoi'ia de la 

autapraduccion del hombre". (171 

La relación dialéctica teoría-practica exige del hombre 

la capacidad de plantear p1·ablemas en e! presente con la 

finalidad de relacionarlos con una realidad que na 

necesariamente se encuentra planteada en la teoría, se trata 

de cuestionar, de problematizar esa teoría de la cual forma 

parte el problema, por considerarse adecuada para superarlo o 

darle una explicación como olJJeto teórico. 

l17) Gramsci. 
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Esta capacidad del hombre par aproblemat1zar a part1r de 

su relación con e! ~mbito soc: 1 al, le proporcionan la 

potencial1dad de part1c1pac1on en el proceso de construccion 

del conocim1ento y e.l poder conceb1r la praKis como eJe de 

esa construcc1on. ?roblematizar las teorías ya organizadas, 

nos conduce a observar, desestructurar, analizar y sintet i zai· 

todo a través del razonamiento con la posibilidad de 

organizarse con la part1c1pac10n consciente del SUJeto. 

A manera de conclus10n podemos decir; que en la pr~ct1ca 

docente se encuentra inmersa la relación SUJeto-obJeto de 

conoc1miento y que la relacion con éste, se da a travé'!i de la 

dialéctica, en donde la teoría <entendida ésta como ºla 

construcc10n ideal de un sistema de proposiciones, en donde, 

los elementos conceptuales que se integran al sistema deberctn 

ser de una a.lta generalidad y abstracción " (18)), parte de 

la practica y retorna a ella con accion renovada de 

transiormacion. 

Ahora retomando e.l concepto de tormac1ón, es necesario 

preguntarse lCuál es la relacion que guarda la formación con 

la pra)Cis? . 

Habíamos mencionado que la formaciOn se refería "a las 

e><perienc1as de vida y trabaJo en términos de posib1l1dad 

hermeneut1ca del ser humano, han sido reflexionadas y pueden 

ser recuperadas para constituir en base a situaciones 

(181 Hernández M1chael Susana. LECCIONES SOBRE METODOLOGIA DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES. UNAM, MéH1co, 1985 pag. 94 
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concretas, niveles de abstracción que configuran una 

comprension adecuada del mundo y el sentido particular de la 

eM1stenc1a y su inserc1on totalizadora, transmisible d su vez 

a otrosº ( 19) 

La formac1on puede considerarse, como el elemento que se 

analiza o puede ser analizado a traves de la experiencia que 

se adquiría de la relación Hntre el oliJeto y el a.mbiente y 

que a su vez, serian reflexionadas para la construcción de 

abstracciones teoricas concretas que pe1'm1ten la comprensión 

e interpretac1on de la realidad. 

Con la t 1nal id ad de entender mcis el concepto de 

''posibilidad hermeneut1ca creo conveniente hacer un 

recapitulac10n de los antecedentes de tal concepc1on. 

Hablar de hermenéutica nos remonta a la polémica sobre 

él estatuto de cient1fic1dad sobre las llamadas c1enc1as del 

espíritu, humanas y sociales ante las cuales existen dos 

tradiciones en la filosofía del método: Aristotélica y 

Galilea.na. 

La primera ubica a la ciencia como expl1cacion 

teleologica, en donde en un pr1mer momento se obtenían los 

principios explicativos a partir de los fenómenos que se han 

de eMplicar t1nducciOn). 

El segundo momento -el deductivo- cos1stía en deducir 

enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas 

.tl9) ~ayos, Carlos Angel. ou. Cit, pag. l 
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que incluyan los principios explicativos. 

En estos momentos, se aprecia e! método inductivo-

deductivo, en donde el centro del mundo es él m1'3mn, y la 

c1enc1a un1camente se basa en explicaciones !-isir:os 

cualitativas, en donde los fenómenos solamente prodrian se1• 

determinados matemat1camente. 

Ante esta controverc1a surge una posición totalmente 

opuesta que antepone al le11guaJe matemat1co de Galileo, las 

formulaciones de Arquimedes, posición sostenida por 

Aristóteles para el cual e.t centro del mundo es el 1·1ombre, 

razon por la que cosifica y reduce a DbJeta a la naturaleza 

para utilizarla y cubrir con ella sus necesidades. 

Esta polémica que gira en torno a la expl1cac1ón 

c1entif ica puede ser entendida dentro de las términos de 

explicaciOn causal versus expl1cacion teleolOg1ca o como 

diría Mardones Erklaren contra Verstehen <20). Es decir, 

explicar vs. comprender. 

La explicación causal, como caracter:íst1ca de la 

explicacion científ1ca 1 la c1enc1a responde a la causa 

fundamental, pretendiendo buscar las leyes generales 

hipotéticas de la naturaleza donde se suman los casos 

ind1v1duales Erklaren (eHpl1cación> busca controlar los 

fenomenos de la naturaleza con un afán predictivo. Ante esta 

concepc10n surge una posición contraria, en donde, el SUJeto 

120) Mar dones y Ursua. FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS HUMANAS V 
SOCIALES. Fontamara. 2a. edic. 1988 pag. 20 
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eKpresa a través de los sentidos !::iU pensamiento interior, y 

toda esa eKpres1on sensible manifiesta su interioridad. Por 

lo tanto en esa eKpresion sensible manifiesta del suJeto debe 

entenderSe un hecho histórico o social, el no hacerlo asi 

s1gn1fica no comprenderlo. 11 la man1testac1ón de lo singular 

es comprendida (Verstehen) corno unü man1festac1ón o expres1on 

de lo interior en cuanto se retrotrae a lo 1nter1or " <21) 

El docente al entrar en contacto con su práctica 

\práctica docenteJ adquiere ele eHta una e><periencia, que 

asimila conc1ente o 1ncansc1entemente. Aunque para conocer y 

reconocer la experiencia y la µractica docente se tienen que 

observar desde el planteamiento de la duda la misma práctica 

o luchar contra el "espir1tu dogmático" del que habla Gastón 

Bachelard ºE.se espíritu orgulloso de su saber y reacción a 

dudar de su propio conoc1m1ento 11 (22> ya que solo así se 

podrén cuest1on~r las verdades y practica~ ~oc1ale~. 

El reconoc1m1ento de ese quehacer nos lleva a la 

reconceptualización de la prActica docente, 

reconceptual1zacion que implica una reestructuración 

hermenéutica y/o epistemológica de la relación teoria-

practica, suJeto -obJeto, en cuanto a la interrelación de los 

conocimiento~ para acceder al cambio. 

<21) Mardones y Ursua. Ob. Cit. pag. 22 

(22) Frias Sarmiento, .José Manuel "La práctica docente: una 
realidad ignorada en : CONTRIBUCION PARA UNA TEORIA DE 
LA FORMACION DOCENTE, Morelos UAEM 1988 pag. 15 
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El SUJeto y el obJeto interactúan pero siempre 

manteniendo una existencia Objetiva, interacción que se 

produce en la práctica social, la cual afecta tanto al sujeto 

como al Objeto. 
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3. INTER-RELACION FORMACION DOCENTE / FORMACION DISCIPLINARIA 

Hablar de lormac1on implica, hablar de exper1enc1as, que 

en términos generales nos pos1b1l1tan poder estructurar 

situaciones concretas y niveles de abstracción que permiten 

comprender e interpretar en lol."ma adecuada los 

acontec1m1entos del mundo real, y a su vez, dan cabida a una 

inserc1on totalizadora en esta. La formac16n analizada a 

traves de la exper1enc1a que se adquiere de la relación del 

tnd1v1duo con su medio ambiente ~realidad econom1ca, 

polit1ca, social, tdeológ1ca, h1stor1ca, etc.) y a partir de 

la cual se estructuraban abst1·acci.ones de e~a J•ealtdad que 

perm1t1an comprenderla. En arnbtto educativo, la 

exper1enc1a que permite insertarse en el mundo real lla 

educación) es llevada a cabo por ~l docente en su pr~ct1ca 

educativa, y es en el y soli:1 e\ través de él, a partir del 

cual se puede comprender la tormacion docente. 

Con la finalidad de definir y estructurar una 

conceptualizac1on teor1ca del perfil del docente, opuesta a 

la idea que lo encaJona como t1~ansm1sor y difusor de la 

enseñanza¡ se plantea una propuesta mi\s bien 1 que lo 

comprende como un suJeto-social que tiene o puede desarrollar 

una capacidad transformadora que lo 1n~erta en la lógica del 

investigador y creador. En esta idea Clel docente, podemos 

reconocer ampliamente algunos elementos que se 
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interrelacionan entre si : ( 23J 

La imagen social de un rol 

El concepto oficial para el buen desempeño de su 

profesión y, 

Lo que el docente es en realidad. 

La relación entre estos elementos, no siempre es 

armoniosa, ello depende de la institución educativa, las 

normas de trabaJo, la normatividad 1 etc., haciendo imposible 

recurrir a una defin1ciOn de tormacion docente desde una sola 

problemática, (desde una formac1on d1scipl1nariaJ. 

La formac1on docente exige "un proceso de i:onstrucc1on 

de un marco de an~l1s1s en los niveles epistemoló91cos y 

teOr1cos metodolOgu:o que permita analizar la compleJ idad de 

la práctica educativa y de la educación coma pi•oceso 

historico social. l 2L• > l:.n donde el carácter epistemológico 

nos permite comprender la funcion que tiene la práctica 

docente en los saberes educativos <conoc1miento>, asi como el 

entender la relacion de la teoría y la práctica, del suJeto y 

el obJeto y como llega el docente de un conoc1m1ento 

cot1d1ano del dmb1to educativo a un conocimiento científico 

para acceder a la transiormac10n. 

La relación d1aléct1ca que se establece entre el 

(23> "La foL~macion del docente Universitar10 11 DOCUMENTO DE: 
TRABAJO, CISE. UNAM 1991 pag. 4 

124) lb1dem pag. 5 
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docente, como SUJeta,· y lo educativo como obJeto, mantienen 

una existencia obJetiva, que interactúa a traves de la 

practica social, ·1a que atecta directamente o indirectamente 

al SUJeto, y al mismo tiempo el SUJeto es transformado por la 

misma práctica. 

11 Una relac: ion c:ognosc: i ti va en la cual el su jeto y ~1 

objeto mantienen una existencia obJet1va y real, a la vez qu~ 

actúan el uno sobre el otro. Esta Jnteracción se produce en 

el marco de la practica social del sujeto que percibe al 

obJeto en y por su act1v1dad". t2SJ 

E:l c:onoc1m1ento que el Clocente desa1·1·olla a partir de 

e!:ita practica social tpi·ax1s o relacion suJeto-obJeto>, lo 

podemos entender coma producto de inerac:cion con el 

ambiente, lo cual pued1era entenderse como una <lc:C1ón 

efectiva, JUstif icando así la apar1c10n del conoc1m1ento como 

un proceso de construc:cion y no un proceso acabado, en el 

cual se mod1f 1ca a su vez al hombre y a la misma realidad, de 

ello se desprende ql1e el hombre es producto y productor a su 

vez de la cultura. 

En este proceso de "construcc1on del conocim1ento, la 

teoria constituye el instrumento a pat't1r del cual se logra 

el razonamiento y nuevas formas de pensarº <26>. En donde la 

teoría forma una parte fundamental que implica la posib1l1dad 

de transm1t1r un c:onc:epto y favorece una interacción con el 

t25> Adam ~chafl. HISTORIA Y VE:RDAD, Gr1 Jalbo, México, 1974 
pag. 1!>7 

126) "LA FORMACION DEL DOCENTE UNIVERSITARIO.," Ob. C1 t. pag. 
6 
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mundo obJetivo.· La forma en que se construye un conocimiento 

y la forma en que este se manifiesta en la acción (la 

expl1cac1ónl no siempre astan articulados, el pensar y el 

actuar deben interaccionarse en la práctica docente, e~ 

decir, aprender a razonar, a problematizar, a partir de 

nuestros conocirn1entos y abrir con eJ.lo, la pu&ib1l1dad de 

estructurar nuevos procesos de const1·ucc1on que favoi•ezcan 

nuevos conocim1entos, tanto en el docente como en el alumno. 

En este proceso enseñanza- aprendizaje es pasible decir 

que ex1te un desarrollo de razonamiento <*I) que favorece la 

interaccion de 11 la razón teOr1ca (27) con la i·azon categorial 

(28) 

(*/ > Entendemos este razonamiento, como la capacidad de 
pensar, problemat1zar y construir un ccnoc1m1ento. 

(27,28> La razon es toda teoría que constituye. el 
instrumento a partir del cual se logra el razonamiento y 
genera nuevas formas de pensar, o sea, genera una razon 
categorial. En este sentido entendemos, la relac1on teor1ca y 
razón categorial, Hugo Zemelman, en: "USO CRITICO DE LA 
RAZON". pag. 87 
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En el proceso enseñan~a-aprendizaJe es posible 

incorporar el desarrollo del razonamiento, a partir de la 

aprop1acion de los contenidos que san Objeto de anal1s1s para 

lograr nuevas termas de pensar, ten i.endo siempre presentes 

los elementos implic1tos E:c>n la t1·ansformac1on de lo real en 

obJeto de razonamiento y no l1m1tarse exclusivamente a la 

explicac1on. 

51 se pretende propiciar la construcción del 

c:onocim1ento es necesario considerar lo que se esta 

organizando, sistematizando 1 es decir la t:eoria acumulada, 

teoria que se encuentra presente en planes y programas· de 

estudio y constituye el cuerpo teorice de las disciplinas por 

medio del cual se Vi\ a presentar una interp1·etación de la 

realidad, y a la que denominaremos tormac16n disciplinüria. 

Esta teoría organizada genei·a la transmisión de 

conoc1m1entos y de conceptos en nl proceso cnsenan:::a

aprendizaJe <E-AJ, es decir, ~e parte ele lo establecido para 

lograr una v1nculacion con la realidad, proceso en el cual se 

presentan desfases, momentos de ruptura, que permiten ak 

su3eto tomar diversas opciones y construir el conocimiento, 

como suJeto social productor de conocimientos, productor de 

una praxis social, en donde se encuentran inmersos factores 

sociales, polit1cos, econom1cos e ideolOg1cas. 

Para comprender meJOr la diferencia entre formación 

docente y formac10n d1sciplinar1a 1 retomaremos el concepto de 

campo desarrollado por Bourdieu. 

11 Los campos se presentan pai•a la aprehens1on sincrOnica 
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como espacias estructurados de posiciones (o de puestosJ 

cuyas propiedades dependen de su posic1on en dichos espacios 

y pueden analizarse en terma 1ndepend1ente de las 

características de sus ocupantes. t29> 

Cada vez que se estud ta un nuevo e: ampo se descubren 

nuevas caracter ist u:as, propias de un campo particular. Para 

definirlo es necesario considerar todos los elementos dentro 

de éste, que estan en JLiego asi como, los intereses 

especif icos y que son ajenos a otros campos; intereses que no 

perciben personas ajenas que no haya sido canst1tu~do, 

formado, para entrar a ese campo lPsicologia, Filosof ia, 

Pedagogia, Sociologia, etc. J, propiedades de los canipDb. 

10.. Para que funcione un campo, "es necesario que haya un 

Juego, gente dispuesta a JUgar, que esté dotada de 

habitus que implica el conocimiento y reconoc1m1ento de 

leyes 1nmanentes al Juego." t30> 

Un hab1tus, es a al vez un "of1c10", propiedades que 

dependen de la historia de una disciplina, de la 

ub1cacion que se hace de esta dentro de las distintas 

disciplinas, y son a su vez cond1ciones necesarias para 

que 1-uncione un campo. "Como sistema de tl1spos1c1ones 

adquiridas por medio del aprend1zaJe implícito o 

explicito que funciona c:omo un sistema ele esquemas 

l29) Bourd1eu, Pierre. SDCIOLOGIA Y CULTURA. Pag. 135 
(30) Idem. pag. 136 
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generadores, genera estrategias que pueden estar 

obJetivamente conforme con lo~ intereses obJet1vos de 

sus autores sin liabel" sido 1:onceb1das expresamente con 

este f1n". 31J 

La estructura del campo 11 es un estado de la d1stribuc1on 

del capital especifico (*} acumulado durante luchas 

anteriores y que orienta las estrategias ulteriores". 

(32J 

Estas estrategias que !~e:· encuentran en la !Jase cte la 

estructura son la~ r¡ue i~stan en constante lucha, es 

decir, siempre es tan en Juego. 

2o. ''Toda gente comprometlda con un campo tiene la cantidad 

de intereses fundamentales comunesº. (33J 

Cuando una persona ingresa al campo está comprometida a 

someterse a las reglas del JUego que subyacen en este: 

a> a reconocer el valor del JUego 

b) conocer ciertos pr1ncip1os de su func1anam1ento. 

l31> Bourdieu, Ob. Cit. pag. 136 
(32) Idem. pag. 141 
C •) Nos referimos a los conoc1m1entos que se desarrollan en 

y para un campa <una d1sc1plina> especifica y que 
solamente se convierte en otro conocim1ento baJO ciertas 
condiciones 

<33> Bourd1eu, Ob. Cit. pag. 137 
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Al producirse ciertos cambios en las discipl1nas

subvers1ones-generalmente son ocasionadas por la gente 

JOVen, recien ingresada en el campo, pero s1empre es 

realizada dentro de c1ertas condiciones internas. 

Las personas adqu 1eren hall 1 tus que generan estrateg las, 

mismas que pueden estar o no de aconle a los intereses 

obJetivos de un campo especifico. 

En este sentido podemos decir, que el pedagogo aoquiere 

una formacion dentro de un campo de conoc: im1entos 

espec i fices, en donde se encuentran Jos elementos propios de 

ese campo y se generan estrategias de accion que siempre se 

encuentran en Juego. Asimismo, adquiere o desar1·olla un 

habitus que le permite en determinado momento, tener las 

estrategias necesarias de subversión dentro del mismo campo 

disciplinario. 

Podemos decir, que la formación disciplinaria, nos 

proporciona los elementos nece5ar1os para adqu1r1r o aprender 

un habitus, las bases teóricas, que respaldan nuestra accion 

docente y que fundamentan la forma de ~ntender, interpretar y 

analizar un obJeto de conocimiento. Mientras que la formaciOn 

docente, implica la relación prélctica de una formación 

disciplinaria con la realidad. 

e:s decir, la fol'ma en que se lleva a la pra.ctica todos 

los conoc1mientos teóricos adquiridos en una d1sciplina o en 

su campo de conoc1m1entos específicos que permiten de alguna 

!arma comprender la 1•eal1dad y llevan en fo1·ma implícita y 



explicita elementos de accion que la determinan. La formación 

disciplinaria y la formac10n docente se relacionan a través 

de una p~ax1s social. La relac1on teoría-práctica a través de 

la praxis. 



CAPITULO II 

lmpl1cac1ones Educativas. 
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CAPITULO II 

Introducc10n 

Una vez .aclarada la c1J.ferenc1a y la inter-relac1ón de 

ambas lormac1ones, que adquieren los profesores de pedagogía 

y concretamente aquel cuya rama c11sc1pl1nar1a es la 

Pedagogía, c:ons1dero necesario y conveniente hacer reterenc1a 

a las impl1cac:1one5 que t1enen en la práctica docente de los 

profesores. 

Menciono en la presente en un primer apartado, la inter

relac1on de ambas c:ancepc:1ones en donde: 

1. Se c:onc:ret1:an interpretaciones ep1stemológ1c:as que 

dan expl1cac:1ones a la relac1on ciel sujeto con el 

DbJeto en una Farmac:10n 01sc1pl1nar1a 

2. Se define La utncac1ón de 1M d1sc:1pl1na dentro del 

c:anipo de la c:1en71a y a partir de é! S(::' determinan 

las leorias del conoc:1m1ento del obJeto y la Teorías 

educativas que sustentan sus planteamientos y, 

a. Se fundamenta como estas concepciones teóricas 

determinan la realización de toda actividad y se 

concretizan en la práx1s del prolesor. 

Apartadas que se 

transcurso del mismo. 

desarrollan 
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1. LOS PROFESORES V LA FORMACION DOCENTE/FORMAC!ON 

DISCIPLINARIA. 

La escuela es el ambito donde empieza la eoucac1on 

formal del ind1v1duo, la cual ~>e continúa durante un largo 

periodo. El maestro es un rrotagon1sta dec:1s1vo en la 

tormac1on de aquél ya que mantiene un contacto continuo y 

constante con el sujeto en el acto educativo. 

La relación pedagogía y d1dáct1va toma vital importancia 

por la relac:1on enseñan::a-aprend1zaJe y por el llape! que 

Juegan los protagonistas mas directos de dicho proceso; 

docente y a.Lumnos. Se han desarrollado diferentes 

concepc1ones al.rededo1· de estas categorias; p~oayogiu 

trad1c1onal, tecnologia educativa, d1dáct1c:a critica, etc. 

(34) en donde se estructuran diferentes ideales educativos y 

se determina la función que cada p13:rticipante ha de cumplir 

·can el desempeno de su rol. Sin embargo, no pretendemos 

desarrollar las distintas posturas teOricas que existen a! 

respecto, sino que, retomamos la importancia del docente como 

miembro activa de la relaciOn enseñanza-aprend1zaJe. 

(34) Barabtarlo, Anita. Propuesta Metodológ1ca para la 
tormac1on de protesores-1nvestigadares en Amer1ca Latina 
El maestro, el profesor, el instructor, llamemoslo e¡ 

* Entiendo por docente, al sujeto que realiza toda 
actividad práctica que "vinculan al profesor con el 
alumno en su proceso de formac1on.' 1 "Evaluación del 
personal Académico" por Recio Llarena de Th1erry en 
PERFILES EDUCATIVOS JulLo/D1c1embre 1991 Nos, 53-54 
pag.23 
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El maestro, el pro.Eesor, el instructor, llamemoslo el 

docente, es una de los expt1nentes principales de la prdctica 

educativa, es el conductor de una parte del conocimiento que 

el alumno adquiere en este proceso, hasta cierto punto, 

podríamos decir, es el responsable ele la for.mñ en que éste 

desarrollará e interpretará la realidad existente de su medio 

ambiente. e:s así mismo, el que t:!l1fatiza la participación 

c::omprametida de los suJetos implicados en el proceso 

educativo. Las experiencias que se ac.Jqu1eren en este sent1d1J, 

parten del conoctfTIJento de la realidad Cle su antilisis e 

interpretacion para pos1b1l1tar la toma de una actitud 

critica y de compromisa can la motJlficac1ón de la misma 

realidad. 

En el sistema educativo se dan diversos niveles de 

preparacion, que van desde una educac10n ca.sica, primaria y 

secundaria, !lasta nivele$ superiores; licenciatura, maestría 

especialidades, etc. 1 en cada una de estas fases, par nsi 

llamarlas, el 2nd1v1duo adquiere conocimientos y experiencias 

que le permiten ingresa1· al siguiente nivel, es decir, se va 

formando. Adquiere una formacion oe acuerdo al grado en que 

se encuentra. 

En niveles medio superior, el individuo déterm1na tal 

menos teóricamenteJ la disc1pl1na de c.onoc:imiento, que más 

satis!:ac:e sus inquietudes {ya &ean políticas, economicas, de 

conoc1m1entos, etc:. J en la cual adquiere los elementos 

teorices necesarios para eJercer posteriormente, dentro de 
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este campo disc1pl1nar10 C35), una actitud prd.ct1ca de los 

conoc1m1entos adqu1r1dos. Diríamos que el ind1v1duo se forma 

dentro de un campo E.<specíf1co y adquiere hab1tus <36) como 

nos dice Bourd1eu en la descr1pc1ón de los campos: "los 

campos se presentan para la aprehens1on s1ncrón1ca como 

espacios estructurados de pos1c1011es cuyas propiedades 

dependen de su pos1c1on en dichos espacios y pueden 

analizarse en terma independiente de las ca1·acterist1cas ae 

sus ocupantes (en parte determinadas por ellas. Ex 1 ~ten leyes 

g~nerales. de los c.tmpo5". <37) "Para que H111c1one un campo, 

es necesario que na.ya algo en JUego y gente r11spuest" a 

JUgar, que este dotada de hab i tus que 1mpl ican el 

conoc1m1ento y i·ecanoc1m1ento de la.s leyes inmanentes c.t.l 

JUE!QO" (:-JttJ 

(35) Campo d1sc1pl1nar10; para nuestro anid1s1<::> lo entendemos 
coma la d1sc1pl.1na rli: conoc1m1t::ntu en donde el inlltVHlua 
adqu1erE.< las elementos tecr1cos nec~G.;u·1u~ par"' eJercer 
pa!;;ler1armeritf::! una practica uentru de lin r..:1rnpn 
especif1c:o. Bourd1eu. Ob. Ctt. pag. 135-136 

<36) Hab1tu~; para cJei1n1rla ut1l12amos la uescr1pc1ón qui= 
Bouro1eu hac~ i.Ü rehpecto~ Un hab1tus, 11 l:.s un i:(Jmulo 1.1~ 

tecn ica.s, de referencias, propiedades que dependen de la 
h1stor1a de la d1sc1p.l1na y de su pos1c1on en l<:t 
Jerarquía de la misma" Es d8c1r 1 son los conoc1m1ento5 
propios de una d1sc1pl1na del conoc1m1ento, que le 
permiten al ind1v1duo hacerse part1c1pe tanto ·del 
conoc1m1ento y del ~ecanoc1m1ento de las leyes 
inherentes al JUego. Soc1ologia y Cultura. 
Gr1Jalbo.l1éx1co 1990 pag. 135-136 Bourd1eu. 

<37) Bourdieu, Ob. Cit. pag. 135 

<38> Idem. pag. 136 
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En este sentido el docente se relaciona con un campo de 

conocimientos especi!icos 

profesional, en da"nde 

que determinan su 

encontramos, médicos, 

práctica 

cibogados, 

ingenieros, arquitectos, pedagogos, odontólogos, etc. Algunos 

de estos suJetos preparados, formados dentro de un campo 

disciplinario especifico ingresetn .:ü ámbito educativo para 

continuar la formacion de los suJetos que entran al campo 

teorice de una d1scipl1na específica, traen consigo toda una 

gama de conoc1m1entas, c:on una .tundamentac1ón teor1c:a que los 

respalda, pera habría que p1·egunta1·se L.Si realmente se han 

~armado o han ae1qu1r1do una Jormuc10n, que les permita 

enseñar a otros individuos lus conoc1mu~ntos de su 

d1sc1plina? es decir, ~Han adquirido una formación docente, 

que respalda su practica educativa?. 

Stn duda alguna todo profesor <todo docente), supone una 

iormac10n dentro de un campo d1sc1pl1nar10 específico en 

donde adquirió los conceptos teorices de su disciplina 

científica, o no ; que respaldan sus conocim1entos, y que le 

permiten en un momento d~terminado llevarlos a la práctica, 

por mencionar algunos, enumei·amos a los odantologos que con 

su formacion pueden prevenir la caries, sanar dentaduras, 

etc.¡ los meu1cos dedicados a la prevencion y cura de 

enfermedades; el ingeniero en la construcción de carreteras y 

edif1c1os. ladas ellas activ1dade5 practicas en donde'aplican 

conocimientos teóricos adquiridos en su formación 

d1sc:1pl1naria. Pero l. Qué suc.:ede cuando esos c:onoc1m1entos 

son proporcionados a otros individuos que inician su 
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iormac10n'f. 

En la mayoría de la';;; oc:ac1ones podemos observar que no 

se comprende !a expl1c:ac1ón de profesor, que !os 

c:onocim1entos na corresponden al nivel educativo del alumno, 

que estdn muy elevados o que carecen de sign1f 1cado, como lo 

define Ausubel en su c:oncepc10n de aprendiza.Je s1gn1f 1cat1vo: 

11 Para que un conocimiento sea comprendido, como tal, es 

necesario que este tenga un s1gn1f ic:ado real para el alumno" 

t39J, sin negar con ello, que el docente no domine su 

disciplina pero que hace necesaría marcar la diferencia entre 

una iormac:ion dentro de un campo d1sciplinar10 específica, 

llamemosle iormac1on cHsciplinaria, y una formacion que le 

perm1 ta comprender, interpretar y llevar a la p1·act ica todo 

un proceso de enseñanza-aprend1zaJe en donde es participe de 

una iunc1on sin la cual no puede existir dicho proceso, 

dei1namosla como una formacion docente. ~l protesor debe 

adquirir y desarrollar en sus prácticas ambas formaciones 

tdisc1plinaria-docente>, en forma con Junta e 

interrela~ionadas que le permitan en un momento determinado, 

el desarrollo y la toma de una postura crítica por parte de 

sus alumnos, misma que se presentara en la medida en que este 

asuma su rol establecido como generador de cambios, "capaz de 

hacer una revisión critica 

procedimientos emprendidos en 

de la validez de 

la práctica educativa, 

los 

t3les 

(39) Ausubel. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Trillas. Pag. lb 
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como métodos, contenidos, fo1·mas de evaluac1on y que, apart1i

de esta rev1s1ón, propongan lineamientos para planit1car los 

procedimientos de la misma mediante el diseño de metodos y 

tecnicas de invest1gac:1Dn aprop1ados 11 .l40J 

En esta medida el prolesor, se enfrenta así a una 

practica en donde relaciona tt.1nto su foL·mación d1sc1plinai·ia 

y su formac1on docente, y d~ la forma en que eJecute o lleve 

a la práctica dicha relación, dependeré. la riqueza de su 

acc10n educativa. Puesto que la carencia de una de las 

formac1cmes serél. condicionante de lo que pueda ejecutar en la 

practica. Aunque habría que men1..:1onat' que L'\lgunos pro!esores 

adquieren en su practica cJocente, elementos que le permiten 

sostenerse en un nivel .competitivo de exelencia, son 

pro!esores que mantienen su estatus laboral en un nivel 

altis1mo, estatus reconoc1do por alumnos y compañeros de 

trabaJo, pero que a nivel teor1co no comprenden los elementos 

explícitos e implic1tos del curr1culum en donde se encuentran 

inmersos y en esta medida 11m1tan lo. comprensión que cJe la 

realidad educativa pudieran tener. 

Dentro de los d1st1ntos campos d1sciplinar1os que 

existen en la formac1on proíes1onal, encontramos una que se 

encuentra inmerso en el amb1to educativo, donde se 

desarrollan distintas posturas teor1cas e interpretativas de 

la !unc10n docente, y de una realidad concreta; la Pedagogia. 

l40) Barabtarlo, An1ta. Ob. Cit. pag. 12 
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Desde que existe la educac ion como concepto se le ha 

dotado a la pedagogía de la capacidad de enseriar, de formar 

al individuo en función a los requerimientos de la sociedad 

donde se desarrolla de acuerdo a una epoca ubicada en un 

tiempo y espacio Ueternunado. Capacidad y función que aun 

conserva en la actual id ad y que cada ve;: se dt.?sarrolla con 

mayor rapidez e interés, con la tinalidad de clarle la 

importancia y el valor que esta tiene como disciplina 

ObJetiva y de conocimiento. 

Exite un conscenso comUn dentro de la sociedad 

(llamesmoslo sentido común), que etiqueta a la pedagogia 

atribuyendole en forma automática la capacidad dli compi·ender 

y disponer de manera mecanica de todo el ámbito educativo, 

como si en su .formacion disciplinaria adquiriese todos los 

elementos necesarios para eJercer la docencia dentro de todos 

los niveles y disciplinas existentes. La pedagogía desde este 

punto de vista e~Li·ucturá y fabrica los modelos de docente a 

seguir por eJ. alumno, concepcion muy marcada actualmente y 

ante la cuaJ. se han gen~rado diferentes contradicciones que 

intentan acabar c:on estas aseveraciones y desar1·olla como un 

campo disciplinario, obJetivo y sustentado en solidas bases 

teoricas que la fundamenten. 

Aunque catJ1·ía mencionar que existen contradicciones que 

pretenden detinir, cual es la tunc:ion de la pedagogia en el 

terreno educativo, el atribuirle o no un card.~ter cientif1ca, 

el considerarla o no como una disciplina cientit1ca, el 

reconocerle la capacidad del dom1n1a en el terreno ectuc:ativo 1 
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etc. Para esclarecer cada uno de estos paradigmas, creo 

conveniente el ubicar a la pedagogia dentro de su terreno 

discipl1~ar10 como tal y posteriormente interrelacinarla con 

una formación docente. 

2. Los pedagogos ante una tormac1ón disc1plinar1a. 

El terreno pedagogico ha tomado vital imporlanc1a en los 

últimos años, intentando def i111r precisar ~,u objeto de 

estudio y <:iu c:1ent1!1c:1dad l41J. t:.n su entorno se han 

gene1·ado una inf ini.dad cJe polem1cas quH Uesde diversos 

enfoques, lo ubican en un gl'an número de 1nterpretac1ones, 

algunas de ellas son considerar a la pedagogia como la 

c1enc1a de la educac1on, teorías, üportac:1ones o discursos 

educativos. En el terreno ep1stemolOg1c:o, se ubican 

bás1camente tres corrientes oe interpretación, que respaldan 

una concep~1on en torno a la relac1on S-0 en donde se 

sustenta la forma en que el 1ndiv1duo se apropia del 

c:onoc:im1ento; teorias del conoc1m1ento. 

1. IDEALISTA S-0 

2 POSITIVISTA S-0 

3. DlALECTICA 5-0 

141> Alba, Alicia de. TEORIA Y EDUCACION.UNAM MéK1co 1990 
pag. 16 
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No pretendo desarrollar cada una de estas polémicas, ya 

que ello implica por si mismo una i.nvestigacion diferente, 

sino mas bien, me limitaré señalando a grandes rasgos 

aquellos autores mos representativos al respecto. 

En la curricula dedicada a la .formac1on de 

proJ:es1on1stas de la educac10n domina la tJeterm1nac:ion de la 

relacion sujeto-objeto. 

Generalmente ésta temé.t1ca es trabajada unicamente en 

cursos dedicados a la invest1gac1ón, con una perspectiva 

metodológica, esquematica y simple sin 1·elacionarse con el 

problema de la construcción de conocimientos en el campo de 

la educacion. El poner enfásis en estas caracter1zac1ones 

deja al margen la polémica que se genera en cuanto a las 

caracteristicas que d1ferenc1an las ObJetos e.te etudto c1e las 

ciencias naturales y las c1enc1as sociales o humanas. 

La expl icacion-comprens1ón, como perspect1 va centrada en 

la d1ierenciac1on del obJeto de las c1enc1as sociales o 

humanas y las c1enc1as natu1·ales, da la posibilidad de una 

mejor !orma de entender esta problemática sobre la ciencia 

en general y sobre la pedagogia o las ciencias de la 

educac1on, en part1cularª 

En cuanto a la relación que según Aª de Alba plantea las 

teorías del conoc1miento del Objeto (TCQ) y las teqrias 

educativas <TOE) es necesario tener presente: 

Que ºs1 bien se considera importante la 1ncorporac10n de 

elementos de este campo para ir comprendiendo el tejido de la 

polémica sobre la teoría pedagógica, pedagogía o c1enc1as de 
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la educacion, es tundamanta!, reconocer que na se observa en 

todos los casos una influenci~ mecanica, directa y 

un1d1~enc:1onal .. eritr_e_ teoria, del conac:imiento del ObJeto 

<ep1stemolog"ia) y teoria del allJeto, en este caso, U-1nri~1 del 

ObJeto educac1onr aur:iquE:!_ t1_1stor1camente puede advertirse que, 

una ve:: c:o1·ist1tuida·- U11a c:oncepc:1on ep1stemo!ogica l íCO) 

tiende t:.l influir de mane1•a tJeterm1nante en las teorias del 

ob J'="to { teor ias esµec: i f lC.ils l." l lt2 1 

Cabe afirmar que- c~~.Las '· oncepc 1 ones (?p 1 stl~mológ ic:as se 

l!é.~n estruc:tul'allD a tr.:tvé~~ de ia~., \lllluenc1a~. qu~ ll<\11 roc:1u1du 

de teo1•i.as o ll1~c1plinq"o> t:H-.p~ci fH:as •. , qw"' 11ent1·0 ele la 

pDlí~mlr.:a que se gt•nPl'd en torno a lc:1s teorias del 

L:unocun10nt.u del OLlJelo lito' Lis t.1onc1.:\s 11umanas n soc1ales, 

se tran~lapa al campo teór1cu t1e l<.1 F1duc:.ac:1t'Jn. 

t.sla polémlCt"\ •.,e 1:>1u.uentra t:.~11 .. 1pogeo y •?S a ;,u ve:-: 

negau~, concretam~nte ~n los disrt1rsos sobre curr1cul1Jm 1 

docente, ~ormd.c:1on 8 invesl1Llac10n P.lhJcat1va, al encontrarse 

oculta la tearia que su5tt.mtn ~~u pus1c1ún 1rJeulog1ca y 

ep 1~te111r.Jlóg1 ca. 

Asi que conhHIP-l'U trnporli .. u1tL' -.¡-,eñalar y ubicar i\ los 

autores mas importantes que nos permiten determinar la 

po1em1ca, su=> caracterist1.cas y a.Lgunos aspectos cJe su 

desarrollo. 

t42> Alba, A!1c1a de. Ob. Cit. pag. 33 
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l) C1enc1a de la eoucac1on; UurKhe1m 

2> Aparatos ioeolog1cos de estado; Althusser 

3) Reconstrucc1on ,,~ la escuela Narteamer1cann; 

Apple,G1rou><, Me. Laren. 

Grandes autores que t1,abaJan· la teoría de la Soc1ologia 

de la eouc:ac1on. 

Es a partir f1e.t ilnal1s1s y el c:onoc1m1ento de estc.1 

polem1cC;i que se puede ci.:u• .lectura u inte1.·p1·etar la lormac1on 

docente, en doncte se encuentra 1 nmersa la to1•mac: i en 

d1sc1pl1nar1a del pedagogo,y, va a t1epen1Jer ele !~ 

estructuración curricular que se oe .. H respecto, la 

influencia y c:onc1ont1~ac1on que el doCri>nte asuma cm ~-:.u 

practica. "Refle)(1onar cm e~.te momento saore e! curr1c:ulum 

que prop1c1e una 50l1da iormac:1on teórica uas1ca, una 

f:ormac1on crit1co-soc1al len la cual se incorpo1·e la 

d1mi:m~1on ideolOg1c:a-cultural1 y una rigurosa tarmac:10n 

tec:nolOgu:a-pract1c:a, parece una tarea que tiende a c:ol:>rar 

importancia. E.sto tanto en los conceptos estruc:tul"ales-

formales del cur:r1cµlum como en los procesales-

prácticos". l43J 

Al rev1 sa1· los planes y programas de estuci ta tle lo~ 

pro!es1an1stas y los programas de formac1on docente, 

investigadores en educ:ac1on podemos constatar que el 

143> Alba, Alicia de. CURRICULUM, CRISIS, MITOS y 

PERSPECTIVAS. UNAM, México, 1991, pag. 18 
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problema del conocimiento es el que mas se trr;\baJa en este 

medio. Pudiendose identificar las tres corrientes mencionadas 

y que a continuación se desglosan: 

ll IDEALISMO V LOS FINES DE LA EDUCACION 

Tiene sus raices en las griegos, siendo un termino 

amplio y comp!eJo e imp!1ca en si nusmo noc1oni:s y conceptos 

contrad1ctor1os, nac1endose ni:cesar10 encontrar su sentida 

inmerso en el discurso del texto. 

E:l 1dea!1s1110 11 .. 1 influido y sigue influyendo en el 

pensamiento educativo, presentandose múltiples 

perspectivas de esta indole. Stn embargo podemos diferenciar 

dos tipos de idealismo: 

a) ''aque! que 1Jb1ca la pos1b1l1dad oel conoc1m1ento en 

el proceso de part1c1pac1on de una entidad real e 

idéntica, ma.s a!la oe la realidad conocida, cuya 

matriz se encuentra en el pensamiento platónico-

socrat1co. Idealismo centrado en una real id ad 

distinta. 

b) Y aque.L que ubica la pos1b1l1dad oel conocimiento en 

la subJet1v1dad 1 el cual se genera a partir de 

Descartes".(44> SubJetivo y racional. 

l44l Alba, A11c1a de. TEDRIA Y EDUCACION. UNAM. M~x1co. 1990 
pag; 24 
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La 1nfluenc1a eJercida por el idealismo en el. campo de 

la construcciOn del obJeto de estudio; la educac1on, es 

considerada de suma importancia, ya que su validez es 

sign1ficat1va en cuanto sustenta ienomenol.Og1camente varias 

disc1pl1nas. 

En el comoc1miento, tiene mayor validez el obJeto quien 

llega al SUJeto cm forma activa, imprim1endose en este tal 

cual se presenta. El aprendizaJe del sUJeto es pasivo, 

receptivo y memoríst1co. La subJet1vidad de este toma valor a 

partir de dicha concepc1on puesto que constituye la base 

fundamental oe toda realidad. 

De hecho se le encuentra en toda la teot'ia del 

conoc1m1ento que de pr1or1dad a la actividad del suJeto, 

puesto que para el idealismo la subJet1v1dad es una condic10n 

necesaria e indispensable paril que se dé ~l i.:onocim1ento y a 

su vez const t tuye el fundamento de la real ida.d. En la 

actualidad, se maneJan temáticas como la intencionalidad de a 

cuncienc1a, los valores del conocim1ento humano, los 

y los diferentes niveles Oe 

s1gnii1cac1on de los discursos, línea real para el idealismo 

y metafísico para el pos1t1v1smo. 

2) POSITIVISMO V PEDA606IA 

Encuentra sus antecedentes 1nmed1atos en el filósofo 

Franciscano Guillermo. oe Ocam ( 1299-1349> en la d1scus1on 
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11 sobre los singulares o particulares y los universales. Oc:am 

critica la postulac:1on de cenceptos absolutos y universales y 

afirma que estos no designan esencias sino que son 

construc:c:1ones mentales que designan casos espec:i i ic:os". (45) 

Postura concoc1da como nom1nal1smo, y se genera como una 

respuesta a la esc:o!ást1c:a y a la concepción antropocentr1ca 

que gobernaba en la edad media. Las aportac:1ones brindadas 

por esta pastura han sido de grHn importancia para el avance 

de las ciencias, fundamentalmente para las c:1enc1as naturales 

y e~actas (física, química, matemáticas). 

Podemos mencionar carc.\cterist1cas fundamentales del 

pensamiento pos1t1v1sta: 

- El rechazo a la metafísica 

- La def1n1cion de la teoria como relación 10g1ca con un 

sustento empírico. 

Perspectiva que sin duda diluye el problema de los fines 

y los valores, explicandose un1camente como algo dada a 

través de la sistematización y volviendo inaccesible la 

d1reccional1dad de los procesos sociales. En contraposic10n a 

esta Zemelman desarrolla una postura diferente, misma _que 

ubicamos dentro de la corriente critica. 

Para Zemelman, las ciencias del presente son las 

ciencias sociales, porque implican la comprensión de las 

direcciones que pueoe seguir todo proceso social. El problema 

de la pedagogía o c:1enc1as de la educación existe en la 

145) Alba, Ob. Cit. pag. 25 
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medida en que implican una relacion con los procesos soci~1es 

del presente y tienen sus repercusiones en e! futu1·0, 

problema de direccionalidad vinculada con el caracter 

poli.t1co propio de lo social, entend1endo por caraclei' 

político dentro de un plano de análisis, el reconoce.e' como su 

núcleo básico 11 la canJUgacion entre =uJeto y proyecto, la 

que se expresa materialmente en el Juego de tact1cas y 

estrategias que encuadran la dinámica de las suJetos al 

inter1or de las estructuras polit1cas". (46) 

Desde esta perspectiva uno de los problemas 

iundamentales de la corriente posit1vista es la 1mposib1l1\JaLl 

de comprender la direccionalidad de los pl"'ocesos sociales, 

mlsmo que se relaciona con las regularidades taumanas, 

entendidas como eNpresiones cotidianas que se establecen 

partiendo de una estructura social, cultural, polit1co e 

1deologica. 

El dom1n10 de esta corriente de pensamiento de corte 

positivista ha alcanzado no solo a las ciencias exacta5, sino 

que, abarca el terreno de las ciencias sociales o humanas, a 

tal grado que ha generado una teoria de las ciencias o bien, 

la teoría del conoc1m1ento del objeto desde su perspect1va. 

(46> Zemelman, Hugo. Uso critico de la teoria. En torno a las 
!-unciones analíticas de la totalidad. pag.35 en, Alba, 
Alic:1a de. TEORIA Y EOUCACION, UNAM.Méx1c:o, 1990 pag. 
26. 
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Los planteamientos centrales en torno al problema de la 

teoria del c:onoc1miento del 1JbJeto que :¡e considera como 

teoria de la ciencia se centra tundamentalmente en: 

A> La construc:c:ión de un lenguaje c1entif1co con un 

Unico sentido y significado estructurado a partir de 

la lógica nomológic:a, que riei·mite establec:e1· leyes, 

siendo determinante la 111fluenc1a de las matemáticas 

y la 11ngU1~t1ca. 

B> La pos1b1l1dad tlel conoc.1ml.ento se centra en el. 

obJeto (empir1co1. En donde predomina la ut1l1zacl.ón 

del método c1entif1co centrado en Ül otJservac:10n, 

exper1mentar.:.10n y c:omprobac1on. 

La 1nfluenc1a de ésta corriente en el Amb1to educativo, 

predomina en la actualidad. Las relaciones 5oc:1ales se han 

estandarl.Zado a partu· del parémetro d~ las c1enc1as 

naturales, el c:onoc1m1ento es de corte emp1ric:o y centrado en 

la observac ion de conductas otJservab les, ver i J: icab les y 

comprobables. La relac:10n niae5tro-alumno se oa en ioI'ma 

lineal en donde el primero es el conocedoi~, el dominador del 

conoc1m1ento y el segundo ap1·ende en !arma pos1t1va lo 

transm1t1do por el primero. 

En contraposac16n a ésta postura existe la concepc:10n en 

donde la pos1b1l1dad del conoc1m1ento se centra en una 

interacc: ión del su Jeto y el ob Jeto, donde no eH is te 

predom1n10 del uno para con el otro, y el medio ambiente en 

cuanto a lo social, político, ideológico, cultural, etc., 

son !actores que ln!luyen y hasta cierto punto d~term1nan las 
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relaciones que se dan entre ambos, es una relación a través 

de la pra>n s. 

3) DIALECTICA Y SABERES PEDAGOGICOS 

En sus in1c1os intentó construir en el plano de la 

teorla del conoc1miento una síntesis entre los idealistas y 

materialistas del Sigla XIX. Uno de sus representantes fué 

Karl Marx, cuyas ideas centrales las desari•allo 

.tundamentalmente en sus planteamientos realizados en: 

- La tesis de Feuerbach que postulaban el carácter de la 

relac1on teoría y practica y la .Euncion trans.i:armado1·a 

del conoc1m1ento. 

- 'i la introaucc1ón General de 1857 a la crítica de la 

economia política. 

Paris1, señala una diferencia en cuanto a la teoría del 

canee im1ento desarrollada por el idealismo hegeliano y el 

materialismo histórico dialéctica de Marx. 

"El concepto de praxis reafirma el hombre, pero al 

hombre social; rea.firma al hombre no 

como SU Jeto especulativo, sino 

transformador). Ello sign1f ica, 

práctico 

primera, 

como 

lo 

que 

su Jeto 

sea, 

· las 

contrad1cc1ones dialécticas no se situan en la oposic1ón 

entre el espíritu y lo otro que el espiritu (la realidad), 

sino entre la humanidad social del hombre y la inhumanidad de 
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las cond1c1ones de su existencia socio-h1stór1ca. segundo, 

que la superación l1e la!:i contrad1cc1ones procede, no de la 

negat1v1dad del espir1tu, sino de la negat1v1ddd de la 

praxis; esto es, de la capacidad que es la praxis de negar un 

orden social dado Ca sea, la inhumanidad de sus relaciones 

sociales vigentes), y producir uno nuevo". (47) 

Las posturas anteriormente señaladas, son dominantes en 

la elaboraci~m y estructurac1on de las curriculares dedicadas 

a la formac10n teor1ca-práct1ca del profesional de que 

aunque existe una ausencia en el anál1s1s de ésta temática en 

el ámbito educativo, fundamentalmente, está centrada en. la 

relación $UJE::!to-obJeto de una lorma colateral en cuanto a l.ls 

caractei•ísticas del obJeto de estudio en las ciencias 

sociales. Obstaculizando la comprension de las dilerencias en 

las ciencias naturales y las sociales, y a su vez, 

obstruyendo el en temc.J i mHmto de las d 1ferenc1 as en el campo 

de la teoría del conoc1miento. del obJeto en el campo de la 

construcc10n del obJeto de estudio de las ciencias de la 

educaC:ión. Este gu·o, en la cdtacte1·izac10n de las diversas 

formas en que enfrenta la construcc1on del conoc1m1ento, 

seFialando una marcada diferencia en lo=- obJetos y no en la 

relación S-0, aunque no desconoce la importancia de ésta. 

t 4 7) Par l si, Alberto. RAICES CLASICAS DE LA FILOSOFIA 
CONTEMPORANEA, México, 1977 Ed1col/ ANUlES pag. 25 
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El paradigma de caracterización se centra en las 

cualidades que se atribuyen al objeto de estudio de las 

ciencias humanas o sociales en relac:10n a las ciencias 

naturales. La sUbJet1vidad en el campo de las ciencias 

sociales es parte inherente e ineludible del obJeta de 

estudio en cuanto a su aspecto teleolOg1c:o y ax1olOg1c:o (if·) 

de los procesos sociales y no solo en la posib1l1dad de 

existencia del conocimiento. La concepción de estudio de las 

ciencias sociales, cabra importancia can Dilthey, quien 

desarrolla una relación entre teorías del conocimiento del 

Objeto y las teorías del Objeto de estudio que favorece el 

desarrollo de las ciencias sociales en Ü\ modernidad desde 

una perspectiva d1aléctico-hermenéutica en oposic1on al 

pensamiento pos1t1vista. Señala una d1J:erenc1a en'ti·e las 

ciencias naturales y sociales con la intención de superar la 

racionalidad de corte empír1co-analít1ca. Consol1dandose dos 

tradiciones de pensamiento: La Aristotélica y la Galileana 

<explic:ac:10n), en cuanto a la construcc:10n de la teoría del 

conocimiento del Objeto, entre la cual se ident1í1can tres 

posturas actuales. <481 

(*) Teleología (í1nes>; Ax1o!Ogicos (valores) 

<48) Mardones y Ursua. FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES.Fontamara 2a. ed1c. 1988. pags. 15-35 
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Trad1c1on Aristotélica 

- Considera de vi tal importan

cia los aspectos teleolog1cos 

y axiológicos {il:) de los pro

cesos soc: iales. 

- Su tina! id ad está d 11' ig ida 

hacia el t.po.r qué? ¿para que? 

- Origina una posibilidad de la 

comprens1on <Verstehen) en las 

c1enc:1as sociales. 

- Cobra importancia el srmt1do y 

la s1gn1f 1cac1on de los proce

sociales en la const1tuc1ón y 

desarrollo de las c1enc1as ~o

c iales. 

Tradición Galileana 

- Se caracteriza por 

tener una v1s1on 

mecan1cista del cono

conoc1m1ento. 

- Se centra en e! qué y 

el como. 

- Pretende encontrar la 

expl1cac10n causal de 

los f enOmenos 

( E:.rl',laren >. 

- Las c1enc1as sociales 

son valor1zadas a par

tir de las c1enc1as na

turales. 

Dentro de estas tradiciones se desarrollan discusiones 

sobre el conocim1ento en las cuales se pueden dist1ngu1r tres 

períodos s1gnif icat1vas: 
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a) La opos1c1on del pas1t1v1sma dec1monon1co de Comte y 

la hermeneUtica de Dilthey. 

b) La discus10n entre teoría crítica y rac1onal15mo 

critico. 

e) La intens1on frente a la expl1cac1ón a los di.versos 

JUegos del lenguaJe frente a lo nomolOgico-deducti.vo. 

A continuación se desarrollan estos tres períodos: 

PRI"ERA FASE DE LA POLEMICA 

POSITIVISMO DECIMONONICO VS. HERMENEUTICA 

Dentro de esta fase podemos considerar: 

lo. El monismo metodológ1co. Existe una unidad 

metodolOg1ca y una homogeneidad de pensamiento, en donde toda 

actividad o expl1cac16n cientí.f1ca solo puede ser auténtica, 

en la med i.da de que la explicación sea dada a través del 

método positivista <método c:1entif1co). 

2o. El modelo de las ciencias naturales exactas. 

Con1te y M1ll, sustentan que toda c1enc1a. natural o social 

tenia que suJetarse a la medida de c1entif icidad de la 

c1enc1a fís1co-matemát1ca. 

3o. La explicación causal Erk.laren COllO 

característica de la explicación c1entif ica. 
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La ciencia l"esponde a porque de los fenómenos, 

pretendiendo buscar las leyes generales hipotéticas de la 

naturaleza donde se suman las cosas individuales. 

4o. El interés dominados del concimiento positivista. 

Se busca controlar la naturaleza con su afl\n pred1ct1vo. 

t::l pos1t1v1smo pretende e><pl1car los acontec1m1entos sociales 

a partir de la apl1cac1on del metado c1entíf1co, para llegar 

a las leyes generales que los determinan. 

íoda c1enc1a lnatural, social o humana> debe estar 

SUJeta a la medida de c1ent1f1c1dad de las matemáticas y la 

fi~1ca. Ante la cual e><1ste en contrapos1c1on, una concepc10n 

metodológ1ca ant1pos1t1v1sta denominada hermenéutica, cuyos 

representantes son f i losofos h istor 1adores y c1entí.f icos 

alemanes como Droysenm Simmel, Marx Weber, los Neo1t.ant1anos 

de la eücuela de Baden, Wildelband, R1c\'.et, el italiano Crose 

y ei inglés Collingwood con tendencia mas idealista. 

Para la hermeneut1ca "la maniJ:e5taciOn de lo s1ngL1lar es 

comprendida (verstanden> como una man1festac1on o e><presiOn 

de lo 1nter1or", es decir, que el SUJeto e><presa a través de 

los sentidos su inter1or y toda esa expresión sensible 

man1f1esta su interioridad. ?ar lo que esa man1festac10n 

sensible debe entenderse como un hecho h1st01·1co o social, el 

no hacerlo asi s1gn1f1ca no comprenderlo. A cont1nuac1ón se 

mene tonan algunos de sus exponentes y brevemente las 

aportaciones que dieron al desarrollo de la postura. 
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Droysen, d1st1ngu1ó la diferencia. entre comprens1on y 

expl1c:ac1ón con el propósito de fundamentar una metodolog1a 

propia de las c1enc1as huma~as o sociales. 

Dilthey, la comprensión se fundamenta en la identidad de 

la relación SUJeto-obJeto 1 pero ambos como un universo 

h1stór1co-soc1al. 

Winderband, lo importante son los fenómenos repetidos 

un1!ormemente y los fenómenos ind1v1duales e irrepetibles 

carecen de valor. 

Weber, Todos las obJetos de la comprensión presentan una 

relación de valor encuanto a su impo1·tanc1a en la comprens1on 

de los mismos. 

Dilthey, en que la comprensión (VE:!rstehen) na es un 

conoc1m1ento ps1colog1co 1 sino la comprensión del ºespíritu 

obJet1vo" (HegelJ. 

SEGUNDA FASE DE LA POLEMICA 

Racionalismo critico trente a la teoría critica 

S1tuacion social. Se dan dos guerras muncl1ales, se 

conoce el resurg1m1ento de la c1enc1a en 1850 vinculada con 

el pos1t1v1smo y en los años 20's se le conoce como el 

posit1v1smo log1co al cual pertenecen B. Russell, 
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Wittgenstein y 
0

el neo-posit1v1smo del círculo de Viena. 

Oeiiniciones que se sintetizan en la fllosaiia 

analítica, en donde todo enunciado debe ser sometido a la 

logica y a la ver1ficac10n empirica para considerarse como 

c1entii1cos. (CarnapJ 

Carnap, se centra fundamentalmente en: 

lo. La superac10n de la metafísica o pseudo-c1ent:1n "" 

través del ana11s1s lógico del lenguaJe, los cuales debieran 

ser signos 

históricos. 

~:.imllulos nuevos, neutrales, un1vocos sin lastres 

Para él no ~x J ""t~ un S<\ller all$oluto, sino mas bien la 

exactitud absoluta, es decir, la comprolla.cion y veri.f1cac1ón 

de todas las ai1rmac1ones. 

Sostiene, que u111camente se1'a vei·dadero aquello que se 

pueda obse:rvar, comproba1' directamente, y lo que se puede 

comprobar a través de la ver1f 1cac1on. 

Racionalismo critico 

Con Popeer los planteamientos de la ver1f1cac10n y 

camprabac10n empiezan a perder validez, ante lo que 

contrapone que la mayaría de los conac1m1entos c1entiJ:1cos no 

son verificables empíricamente. Empieza a c:a11s1derar la 

problemat1ca de las c1enc1as sociales y 'opon1endose al 

pos1tiv1sma del circulo de V1e11a. 
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Fundamenta el criticismo racional o racionalismo critico 

al analizar la lógica del 1nvest1gador mediante el estudio de 

las reglas del Juego que se ut1l1zaban para la comprobación 

de las hipótesis y las teorías científicas, concluye, toda 

hipOtes1s que pretende pronosticar hacia largo plazo nu son 

ve1·ific:ables, por lo tanto, la c:1enc:1a tendra un l'.arácter 

deductivo (no inductivo como anteriormente) en su 

JUstif1cuc1on. Asi mismo el rac1fonal1smo ut1l1za el método 

de la fals1!1cac1on para los anunciadas c1entif 1cos. L~ 

cientificidad sera arbitraria y creativa, adqu1r1endo un 

valar hipotético que necesita de una comprobac:1ó11 ulterior. 

Coma no se pueden comprobar todos los casos mediante una 

h1pOtes1s c1entif1ca tendrá que utilizarse no la 

eHper1mentac:1on sino la falsif ic:ac10n. Y mientras no se 

demuestre lo contrario será tomada como científica. Este 

métooo cientif1c:o somete a las c1enc1as naturales y a las 

c1enc:1as numanas o soc:1a!es, se da un monismo metodológ1co 

(un solo método para todas las ciencias), al adoptar un 

esquema l091co básico, llegando a una postura Gal1leana con 

el monismo metodolog1ca y una explicación causal. 

Teoría critica 

Pertenece a la escuela de Franj(,furt con Harkhe1me1·, 

Adorno, Marcuse Framm, Lowenthal, Polloch, quienes cont1nuan 

la linea de Hegel, Marx e incorporan las idea5 de Freud. 

Pretenden analizar la sociedad occidental cap1tal1sta y 
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proporc1anar una teoría social que permita romper con las 

ideas o planteamientos del racionalismo crítico y fundamentar 

una sociedad humana y racional. 

No niega la observac:1on, pero si n1ega su primac1a como 

i:uente de c:onoc1m1ento. No ret:llaza la necesidad de ver los 

hechos, pero si niega l.:t categoria de realidad por 

antonomasia tponor nombre propio por 10 comUnJ. 

Para Adorno, la teoría critica como ciencia moderna, le 

otorgw por derecho d imens1on a la ra;!On 1 Ja que buE.ca los 

medios para obtener un r in c1,,c.10, Lo;; r 1nes no se cuestionan, 

pue5to que san dados des1civamente por quienes pagan y ponen 

la c1enc1a, reduciendo a la razón a una razón instrumental. 

El i~ac1onal1smo critico reduce toda problemdt1ca de la 

c1enc1a, a cuestiones log1co-emp1r1cas. 

Las planteamientos que reali=a Adorno son: 

a) Origen del conac1m1ento. Al pr1nc1pLo de la c1enc1a 

no esta un problema mental (espíritu, conc1enc1a, 

etc.> sino un problema del mundo sac1al, en las 

cantrad1cc1ones que se generen en la relación 

SUJetn-obJeto, por !o tanto, el conoc1m1enta de las 

c1enc1as sociales 

sociales. 

esta en las contradicciones 

b) Método Científico. Debe construir un momento 

t1ermenéutic:o de la anticipación. Existe solamente un 

metodo i:undamentado en la :ra:::on cr i t lea, el cual debe 
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entenderse con una relativa autonomia respecto a los 

hechos, es decir, toda razOn debera tener un interés 

emancipador para poder entender y comprender la 

apar1enc1a de los !enomenos. 

e> ObJetividad de la ciencia. La sociedad es sUbJet1va, 

aunque su estructura sea obJet1va y sUbJet1va a la 

vez. Para adqu1r1r su obJetiv1dad deberá someterse a 

los planteamientos de la teoria critica, en donde el 

SUJeto y los sUJetos se encuentran i·elacionados a J.a 

ciencia organizada. 

d) Interés que impulsa la c1enc1a social. Popeer 

establece un control y dominio de la naturale~a. 

TERCERA FASE DE LA POLEMICA 

Los diversos Juegos del lenguaje frente a lo nomológico

deductivo. 

En 1942 la filosofía analítica trata de precisar la 

teoría que conserva el carácter universal de la ciencia. En 

donde e esquema de Popper mediante la eKplicaciOn causal, 

pretende aplicar el modelo nomolOgico-deductivo a. la 

historia, cuyo representante es Hempel quien establece un 

modelo e><plicativo por "subsuncion" {meter algo a) a J.a 

ciencia, a la historia y a las ciencias sociales. Dentro de 

este modelo, una ley, es una implicación universal, puesto 
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que las leyes también enuncian una "c:orrelacion 11 

probab i l ist ica de los !enOmenas. 

Al hablar de la un1form1dad tle los fenómenos nos 

reterunos al ana.lisis de los tenomenos en general dandole 

prioridad a las ciencias naturales). ?ar lo que la ley debe 

ser dada por la necesidad, al 1oual que la legalidad. Las 

expl1cac1ones histor1cas mantienen una ausencia de referencia 

a leyes generales, puesto que los fenómenos son c.Jados por 

tr1v1alidades sociales que no merecen implantaciones de lr;>yes 

gener.:.\les. 

Diversos Juegas del lenguaJe. 

Dray JUst i f ica la ra::on del t.. Por qué? los hechos 

h1storicos no responden a leyes generales, mediante las 

"leyes y expl1cac1ones en lc'l 1t1storia 11
• Anteponiendase a 

Hepel y Popper. Posteriormente Von Wr1ght realiza una critica 

a Oray, al cual dtr1buye el no aceptar el planteamiento del 

problema en la d1recc10n teleológ1ca que es la que importa a 

las ciencias sociales tlos f1nesJ, 

E. Anscombe, centra el problema en la intenc1onal1dad 

cobrando importancia el s1log1smo práctico, que tiene tres 

fases • 

.1. E:l punto oe partida mayor del s1log1smo es 1r hac:1a 

urna meta actuacion. 

2. La premisa menor siempre está d1rig1da a un medio, 

hacia un fin. 



3. El empleo de este medio como forma para llegar al 

fin. 

Wright; prevee a las ciencias sociales de un modelo 

explicativo legitimo por s1 mismo a su vez representa la 

explicac.ion teleolog1ca tlos 1:ines1 de la~ cumcias sociales 

y numanas. 

P. W1nch, menciona los cr1te1•ios de la acción social. El 

invest 1gador soc 1al, tiene que entender todos los fenomenos 

que surgen alrededor de los acontecimientos sociales y estos 

deben ser explicacJ05 a pal'ttr de ellos. 

A. Schutz. Habla de las estructui~as intrinsecas de 

s1gn1ficatividad, en donde todo lo que acontece en el mundo 

tiene una signil1cacion. 

A la etnologia, como la reflex1on metodolOgu:a para la 

elaboracion CJe técnicas, de análi~1s de loE> !enomenos 

sociales. ~s decir, no existen técnicas generales para 

estudiar los fenomenas sociales. 

Segunda generación de la escuela de Frankfurt 

Escuela representada por Habermas y Apel, quienes 

elaboran sus trabaJOS partir de la propuesta de · los 

intereses que rigen al conoc1miento, puesto que parten de la 

premisa de que na eM1sten conocimientos sin interés, 

E:ste conocimie11to está regido por tres elementos: 

1. Interés técnico que dirige e! conoc1miento de la 
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naturaleza~ f'retendia el dom1n10 y control de la 

misma, interes lnmerso en las ciencias naturales. 

2. Interés práctico de las ciencias h1stór1co-· 

hermenéut 1cas. 

3. Interés emancipat1vo que orienta a las c1enc1as 

sociales. 

Asi mi.smo menciona a I"azón con carácter 

intersubJet1vo 1 en cuanto: 

- Rechi:\za al silogismo metóchco <rechaza la explicación) 

en donde no existe el conoc1m1enta sin lenguaJe. 

- Los fines de la ciení:ia humana y social son objetivos. 

- Para comprenaer los flnes por los que acontece un 

hecho deoe exist11' una complementa.c10n entre los 

métodos y reconocer el ve:rstehen y El'k.laren en cuanto 

a su s1gn1f1cat1v1dad y t'azon de ser en cada caso, 

como complementar1edad de los métoáos. 

Con estos a.ntec:ec:lentes podemos precisar, que desde la 

ant1gi.Jedad surgen conc:epc1ones c11ferentes a una postura 

pos1t1v1sta, en Oonue se intenta anal.1za1' los acantec1m1entos 

sociales con un método y un" metodología propia, diferente o 

contraria a las ciencias naturale~~ 

Aristóteles, planteaba !a necesidad de analizarlas a 

partir ae su observación, por medio de la inducc1on-deducc10n 

'mantef11endo una re.1.a.c1ón causal ent1'e los acontec1m1entos 
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sociales, para llegar a una causa final. Postura que 

posteriormente va madurando en tres fases importantes de su 

desarrollo: 

a) Hermenéutica, con una posibilidad de comprender y 

eMpl1c:ar los ac:ontec:1mientos sociales; 

b> feoria critica, intenta desarrollar una teoría social 

que fundamente una sociedad humüna y racional. 

c) Diversos Juegos del lenguaJe, da una explicación de 

la razon de los hechos histor1cos. Caracteristtcac:..; ele 

las fases, que son actualmente retomadas en la 

pedagogía con la intención de analizar los 

acontec1mlE~ntos sociales de índole educativo, que le 

permitan comprenderlos y explicarlos, es dec:u·, con 

una posibilidad 

comprens1on oe 

hermenéutica 

los sucesos 

enfocada a la 

educativos coma 

acontecim1entos h1stór1c:os dentro de un él.mbita 

social, economice, político, ideolOg1co etc:., y 

pensarlos aisladamente, fuera de un contexto 

histór1c:o social y como producto de, sino mas bien 

como prú~eso de un hecho histór1co-soc1al. 

Actualmente se l1an desarro!l.:i.do teor ias dentro de ésta 

perspectiva, con una visión, llamesmosla c1~ít1ca opuesta a 

los planteamientos positivistas que dominan los campos 

educativos de l'.-\mér1c:a Lat1na-

Oentro de ella encontramos los planteamientos de Apple. 

MICHAEL APPLE ºLa escuela es une\ 1n~;t1tuc1ón que con 
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lleva tradiciones cc:Ílec::~1vaS e . . 'intenc:1·ones humanas, las 

cuales_ a .;:;u :v~z ,, , ~on __ P-~~du,~~o -~-i;i~ - _1d~~109 ia? sac iales y 

econom1ca~ idefl~~ li~~"~~i·~~· 11::-.:· L~·· ~s·~~·ela cumple 'bds1camente dos 
. ., . -.~. - ~: .. : 

J:urlc io~eS: >: '~-:~-/.Jú{::: ,:_~_~;: :'-""· _ 
1. 11_M~~im_l"i~~~- ,~:i·a>-<· pr_oq_ucc10n de mercanc:1as técnico-

cult_ural8S 11 '<49> 

2. "Ub'1car a las personas en las pos1c:1ones requeridas 

por el sector econám1co de la soc1edad 11 
( SOJ 

Mediante estas func.i.ones p1~etende aparecer las 

desigualdades soc1~les como t1ecl1os o aconte<:1m1entos 

natui·ales, val1endose para ello de un cur1·1culum oculto 

d1r1g1do a la zona cerebral, bambardeandola con pr1nc1p1os y 

reglas de enseñanza generalizada que gobiernan la suciedad en 

su totalidad. Influencia ideológica preparada para aplicarse 

en el ind1v1duo a temprana edad, es decir, desde su primer 

contacto con el amb1ta educativo inst1tucional1zado. 

Para Apple, la escuela; lo. es c:1•eada para cumplir con 

esta mis1on a través de la apl1cac1ón de lo que el llama 

11 curriculum oculto". 2o. La escuela oarant1za con certeza la 

.preparación sOl1da de la compet1t1v1dad del adulto, en cuanto 

a las funciones en el orden social y econom1c:o existentes. 

El curr1culum está gobernado por una tendencia 

(49> Oidáctica y Prácticas de la especialidad I. en 
ANTOLOGIAS de la ENEP 11 ARAGON 11 Marzo 1991 pag. 130 

150) Ibid. pag. 130 



tecnologista, cuyo obJetivo fundamental es, buscar los medios 

adecuados para alcanzar los obJetivos predeterminados por las 

clases a paises dominantes, seíialando la existencia de una 

desigualdad en la distr1buciOn del cñpital economico y 

cultural de la saciedad, por que el estudio del conoc1m1ento 

educativo debe plantearse mediante la revision de man1f1esto 

y no como cuestiones de análisis, tecn1cos o ps1colOg1cos. 

"El curr1culum es una forma de 1nvestigac1on cr:í.tica que 

elige en.f:at1zar en como es el c:onoc:imiento tal como "=ie 

distribuye en las escuelas que puede contribuir a un 

desarrollo cognoscitivo y d1sposic1onal que re!uerza ari·~glos 

institucionales eKistentes en la sociedad 11 (51> 

Las escuelas actuan de uan manera organ l zada 

perfectamente definidas para d1str1bu1r eJ. capital cultura 

dentro de la 1nstituc1on. 

lo. Mediante un p1~oceso histOrico, en donde algunos 

significados sociales pasan a constituir s1gn1!1cados 

escolares con un reconocim1ento social como real.es. 

2o. Mediante la potencia y eJ. poder eJercido en los 

ind1v1duos por estos signif 1cados. 

Ambos elementos le permiten tener el control soc1al 1 por 

lo que podemos afirmar que el curr1cuJ.um surgiO como un 

conjunto de elementos que podían ser 1dent1ficados 

fac1lmente, enfocados hacia la seleccion y organ1zac10n de 

( 51) DIDACTICA Y PRACTICAS DE LA ESPECIALIDAD I, Ob. C1 t. 
p.131 
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les conocimientos escolares, conocimientos y procedimientos 

que deberían ser enseñadas por maestros y educadores <Babbit 

y Charters) 1 fundamentaban su f1nal1dad en la ideci de que los 

mov1m1entas administrativos científicos ser 

controladas, y la única forma de llevarlos a la l::!scuela, 

seria mediante el control del curriculum, elemento enfacado a 

desarrollar c1·itei·ios para selecc1onctr significados con los 

que los estudiantes entrarían en contacta directo al ingresar 

a la institución escolar. Así tanto la educación en general 

como los signi! icados del cu1·r1culum fue1•on utilizados para 

pi·eservar los pr1v1leg1os soc:1a1es 1 los intereses y ,los 

canoc:1m1entos de !a clase dominante. 

Este intento de estandarizar la educación mediante la 

interacc1on entre las actitudes escolares cotid1ana, los 

valores morales que rigen la conducta, y las actitudes y el 

funcionamiento ecanOm1co inmersos en el curr1culum, es lo que 

Phtllip .Jackson denomina "curriculum oculto", manifestaciones 

presentes en lo educativo pero que no se deJan ver a simple 

vista sino que es necesario descubrir.ta enfrentandolo a las 

relaciones que rodean a la 1nst1tucion. 

Cabe aclarar que " históricamente, el curr1culum oculto 

no estaba en absoluto oculta, sino que era la funcion 

explícita de las escuelas durante gran parte de su 

trayectoria como inst1tuc1on" <52) A medida que e! tiempo 

<52) ·Idem. pag. 132 
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avanzaba, fueron creandose necesidades de la homoginizac10n 

social, utilizando a las escuelas como agente de inculcación 

de valores, normas y pautas de sometimiento, todo ello aunado 

a la creciente modernización e industrialización que eKigía~ 

mayor eficiencia y tunc1onalidad. De aqui que una vez oculta, 

esa parte esencial del curriculum, c:uando ~1 aprend1zaJe se 

ha estandar1zado, la seleccion sm:ial y el control escolar 

son tomados como algo natural en las inst1tuc1ones 

educativas, se le presta mayor atención a las neces1dades 

ind1v1duales del suJeto. 

La postura d1aléct1ca, o b1en 1 crítico hermeneót1ca se 

ha desarrollado a pnrtir de la comprenstón (verstehen> en la 

escuela de Fran\durt y cabe destacar el interés transformador 

de esta postura así como la lmportanc1a que le otoI'ga a las 

contrad1cc1ones sociales. En donde "la sUbJetiv1dad es 

inherente al obJeto de estudio de las c1enc1as sociales, han 

llegado a considerar la pos1b1l1dad de desarrollo de estas 

ciencias desde el cJ.nál1s1s de vida cot1d1ana. En estas 

ciencias el obJeto de estudio es el mundo del hombre, un 

producto del espíritu humano, algo creado históricamente por 

el hombre".(53> 

La influencia BJei·cida en el ámbito educativo es 

s1gn1f1cativo a partir de la decada de los 70's centrandose 

particularmente en el curriculum. 

(53) Mardones y Ursua. Ob. Cit. pag. 73 
(54) Alba, Al1c1a. TEORIA Y EDLICACIDN. Db. Cit. pag. 32 
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Por otro lado 1 la po~tura hermenéut1co-l1ngU1stic:a 

también se desarrolla dentro de la comprensión, enfatizando 

11 las noc1ones de sentido, signif1c:ado, intenc1onalidad, 

lntersubJetividad, procesas sociales en la vida c:ot1diana, 

comun icac ion y lengua Je"< 54) con mayor intenc1onal id ad en el 

terreno educativo. 

En los t:1lt1mos 20 años, !as d1sc:usiones sobre e! 

c:onoc:1m1ento, se encuentran señaladas por las aportaciones de 

la segunda genera.e lOn de la escuela de F'rankfurt y los 

teo~1cos del conoc1m1ento 1 que han generado y fortalec1do las 

perspE!c:t1vas ep1stemolog1c:as y teóricas de la 

" pastmodern1dad 11 
1 d 1scusion en donde ~obresale el debate 

Habermas-Lyotard. 

Debate que puede representarse en !a contrapos1cion 

s1gnif1cado-s1gn1f 1cación a la que se refiere Mc.Laren. 

La forma en como se considera la relac:ion suJeto-obJeto 

es la que predom1na en las curriculas dedicados a lil 

.formac1on de profesion1stas dedicados a la educación, aunque 

est~ polémica solo sea trabaJada en cursos dedicados a 

1nvest1gadores con una v1siOn metodológica pero en ningún 

momento relaciona el problema de la construcción del 

conoc1m1ento e11 el campo de la educacion. 

Y es en la curricula del pedagogo <por ser la d1sc1plina 

que nos interesa> donde se insertan las chst1ntas 

c:oncepc:1ones de la relación S-0 que determinan la fo1~ma de 

ver, analizar e interpretar la i·eal1dad, postura ideológica 

que determina el proceder en la préctica de los docentes. 
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En cuanta· a la relac10n teorías del conoc:imiento del 

ObJeto y las teorías educativas, cabe señalar, que si bien es 

importante la incorpo1•ac1ón de elementos de este campo para 

comprender la polémica que se desarolla sobre l~ teori~ 

pedagógica, pedagogía o ciencia de la educación es importe 

señalar que no se presenta en forma directa sino que se han 

configurado a partir de las influencias eJercidas por las 

teorías específicas (ciencias o disciplinas de conc1c:1m1entoJ. 

E'.l pedagogo en la actualidad se encuentra inmerso en 

esta d1scus1on, la concepcion trad1cional1sta <pos1t1v1sta> 

de la relación SUJeto-obJeto queda superada por una 

concepc1on diferente, en donde se plantea la pos1b1l1dad de 

comprender las diferentes 1nterpretac1ones que se generan ~n 

su campo y fomentar el concenso crit1co en los ülumnos que se 

forman en una d1sc1pl1na de conocim1entos. 

Toma importancia la teoría y la practica en una relación 

chaléct1ca en donde ninguna de ellas p1~edomina, sino que se 

situan en un mismo plano y actóan de forma conJunta en la 

estructuraciOn del conocim1ento abrir esta posib1l1dad 

hermenéutica de la lnterpretac1ón es una de las tareas ele 

vital importancia para el pedagogo dentro de su formación 

docente, alternativa que contemplan las relaciones humanas 

desde una per5pectiva de participación, concient1:z:ación y 

revalorizac1ón del SUJeto como SUJeto pensante, transtormador 

y participe de su realidad. 

Hasta aqui, es la caracterización de las principales 

teorías que se 11an generado en torno al conoc1m1ento del 
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obJeto, más sin embai·go, habría que l1acer un anal1sis 

detallado de su influencia en el terreno educativo, es decir, 

estudiar aquellas teorías del c:onac1miento que concretamente 

se han presentado en l<"l educ:acion_, que estan presentes en el 

curr1culum, en las concepciones de foI'mac1ón docente, en la 

invest igac1on educativa, etc., que J·espaldan una pos1c1ón 

ideolog1ca, f ilosOi ic:a, ep1stemológ1ca de una corriente 

determinada. 

~labíamos se~alado anteriormente tres posturas al 

respecto, mismas que desarrollaré a cont1nuacion. 

1. Durkhe1m 

2. Althusser 

3. Los reconstruct1v1stas da le\ escuela norteamericana. 

Apple, G1roux y Me. Laren. 

1> Ciencia de la educac10n: Durkheim (55) 

El estudio de la pedagogía aparece cuando el hombre se 

preocupa en 11 reflex1onar 11 acerca de su educacion, es decir, 

de la forma en como se educa a los ind1v1duos. Por mencionar 

algunos eJemplos, en Grecia se da después de la época de 

Per1cles con los diálogos de Platón, Jenofonte y Aristóteles. 

En Roma se da en las sociedades cr1st1nas del s. XVI. 

\SS) Durkheim, Emilio. EDUCACION Y SOCIOLOGIA. Colección 
Tauros 1974 Cap.2 pag. 37-SB 
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Durkhe1m plantea s1 la pedagogía es una c1enc1a a no, y 

lo hace a partir de la d1scus10n entre educación, pedagogía y 

ciencia de la educación. La educación es continua y se da por 

medio de una comunicac16n <consciente) o 1nd1recta: 

( inconscienteJ 1 eJerc1da por !os adultos hacia !os niños. 

Hace una d1ferenc1ación entre esta y la pedagogía, a la cual 

le atribuye la .Euncion de la creac10n teor1ca que dt:!Lerm1na 

la forma de "reflexionar 41 sobre el fenómeno educativo, es 

decir, la pedagogía se puede interrumpir en periodos cortos o 

largos dependiendo de li\ situación a analizar, para 

posteriormente volver a empezar de un modo alternativo. 

I. Naturaleza del método pedagógico 

Surge el problema de ubicar a la pedagog ia como una 

d1sc1plina c1entíf1ca o no. Para establecer la c1entif1c1dad 

de la pedagogía es necesario que cumpla con los lineamientos 

que toda ciencia debe cumplir. 

a> Debe referirse a hechos observables 

b> Qué presenten una homogeneidad. 

e) Qué estudie los hechos para "conocerlos" en el 

sentido descriptivo en busca de si mismo " expresar 

lo real 11
• 

Por lo tanto, siendo la educación un hecho que podemos 

definir concretamente y que se pueden establecer claramente 
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la homogeneidad entendiendola como el con Junto de 

canocim1ento que se establecen en una sociedad donde el 

individua vive y ante los~ cuales deberá SUJetarse como 

miembro de ella. 

II. Problemas de la ciencia. 

El problema central de toda c1enc1a de la educac10n consiste 

en buscar al que educar y al cómo educar <prácticas 

educativasJ las cuales estan dadas en la naturaleza social de 

forma natural, ex1sten fuera del 11ombre cosa que le per~ite 

su observac10n y su estudio, son ccmsecuencia de la acc10n 

del tiempo y de SLJS antepasados, estructurando una 

homogeneidad entre las especies. Por lo que la pedagogia es 

diferente al papel de la cumc1a ele la eoucac10n ya que se 

enteca a la explicac10n del futuro. La pedagogía no es una 

ciencia sino una teoría-práctica. Habla de la pos1b1l1dad y 

leg1tim1dad de la pedagogía, siendo necesario eKplicar en que 

consiste esa acc10n. Acción encaminada fundamentalmente a 

explicar mediante la reflexión la utilidad de los métodos 

educativos con la finalidad de estructurar teorías prácticas 

que permitan valorar su legitimidad, su motJif1cac1ón o su 

cambio en determinado momento. 

III. La aplicación de la pedagogía como teoria pr~ctica. 

!oda teoría pr~ctica para que se legít1me debe apoyarse 
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en una c1enc1a const1tu1da e 1nd1scut1ble, ya que ésta 

apoyara sus pos1c1ones fundamentales para ello tendrá que 

apoyarse en la c1enc1a ~e la educac1on, la cual no eK1ste, se 

encuentra aún en construcc10n 11 está en proyecto". 

La pedagogía se basa en ciencias como la ps1cologia y la 

sociolcg í.a pero sus fundamentos se encuentran en 

controversia, no estan definidos como c1enc1as puras, 

entonces, que validez tendrá una c1enc1a que apoya sus 

teorías en estas ciencias. 

Ante estos problemas: 

a> Establece las prácticas educativas. 

b) La carencia de la leg1t1m1dad de la pedagogía. 

Se presentan dos opciones. 

al Mantener el método educativo de los antecesores 

<trad1c1onall 

bl Establecer los momentos adecuados para encontrar la 

armenia perdida. 

De estas opciones, la mas viable es la segunda, ante la 

cual se establecen i·etos a través de una cansc1enc1a 

reflewiva, método que conformará en su totalidad la tarea de 

la pedagogía. 
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IV. Esta conciencia reflexiva, tarea fundamental de la 

pedagogía debe someterse a los cr1ter1as valorativos de 

una cultura apropiada. 

lo. Señalando que la pecta.gogia es diferente a la 

educac1on, su func:ion consiste en guiar la 

educac:ion no en suplirla, esestructurar de forma 

armoniosa un metodo que permita comprender ei 

sistema ma.s adecuado a una época determinada 

entrelazando los conocimientos y practicas 

ant~riores y actual~s (analisis historico>. 

2o. Ligar los conocim1entos anteriores c:on las 

!1nal1dades del porvenir. 

3o. La relac1on ex1stente entre la historia de la 

pedagogia y la. educación determinan los fines 

educativos baJo los cuales debe guiarse la educac10n 

en el pol'venu·.. Pero esos ! in~s estan determinados 

a su vez por los medios que proporc1onados por la 

ps1colog ia para entender e interpretar la conducta 

del n1fio sometida a leyes generales de 

comportamien~o humano. 

En c:onclus1on, para Ourkhe1m, la pedagogía no es una 

ciencia, sino una teoría-práctica, a la vez que se necesita 

reconocer su leg1t1midad. Las ciencias de la educación no 

eM1sten como tal, sino que se encuentran en canstruccion. 

Dentro de ésta pnlémica, la pedagogia genera una serie 
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de planteamientos en torno a su obJetividad 1 misma que sería 

sometida a discusión para def 1n1r el obJeto de estudio de la 

misma. Ubicar y reducir a la pedagogía dentro de un concepto 

implica; 

10. De.finir una corriente ideológica específica que la 

respalda. 

2o. Una concepción de la relación suJeto-obJeto propia 

de su postura teorica. 

So. E:structurar a partir de esa relación toda acción 

teorica-práctica que se genera al respecto. 

De aquí la importancia del análisis tanto de las teorias 

del c:onocim1ento como de las teorías del conocim1ento del 

ObJeto inmersas en el curriculum, pues es a partir de esté, 

desdre donde se somete a discusión una formacion Para nuestro 

interés sera una formac1on docente. 

La formac10n docente y disc1p1·1nar1a del pedagogo 

generalmente in1c1a y se desarrolla en una 2nstituc1ón 1 ya 

sea privada o pública, 1nst1tuc:10n que JUega una función 

importante dentro de la sociedad y que para entenderla hab~ia 

que realizar un estudio detallado de la misma, Althusser nos 

proporciona un anál1s1s al respecto mismo que a c:ont1nuación 

presento. 
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2) Una Pedagogía Institucionalizada (56) 

Althusser, inicia su análisis considerando la renovacion 

de los medios de produccion como condición indispensable para 

la e>(lstenc1a de la prooucc1on. " La cond1c1ón final de la 

producción de las cond1c1ones de producción 11 <57) 

Para que e>usta formación social, ésta debe producir y 

reproducir la fuerzas pi·oduct1vas y las relaciones de 

produce ion existentes 1 hac amdose necesario la l'eproducc1ón 

constante de las condicones materiales por. un lddo y las 

humanas por otro. Habría que 11acer un señalamiento. al 

respecto ya que la 1·eproducción humana, entiendola como la 

fuerza de traba.Jo, se lleba a cabo fuera de la empresa, y se 

asegura proparcionandole el medio material que lo garantice: 

el salario. El salario representa la parte de valor producido 

por el gasto de la fuerza de traba.Jo indispensable para su 

reproducci~n tv1vienda,al1mento, vestido, educación, etc.), 

recordando que el salario está determinado tanto por las 

necesidades biolOg1cas de un salario mínimo 1nterprofes1onal 

garantizado y por las nece~idades h1stOr1cas impuestas por la 

división de clases. 

Es en esta divis1on, en donde se tJeterm1na la necesidad 

de calificar la fuerza de trabaJo y por lo tanto de 

156) Althusser. IDEOLOGIA Y APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO. 
Ed. quinto sol París 197(1 

(571 Idem. pag.7 
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reproducirla como tal, dadas las exigencias de la d iv1sión 

social técnica del trabaJO en sus distintos puestos y 

empleos. Ahora bien, donde ~e garantiza esta reproducc1on de 

fuerza de trabaJo es fuera de la empresa y dentro de los. 

sistemas educativos y de otras instancias e instituciones. 

En los sistemas educativos se aprende español, 

matemética5 1 fisica, quim1ca, elementos de cultura c1entif1ca 

o literaria necesarios para la calificación en una profe<;;.1on 

determinada tllamemosle una formac:10n d1sc1pl1naria 

espec:iJ:ic:a>, o mas bnm dicho, <tprendemos habilidades en una 

d1sc1plina de conocimientos. A la par c:on e~tas técnicas y 

conacim1entos aprendemos i~eglas de comportamiento propias de 

un área necesarias para el puesto laboral al que ésta 

determinado. "reglas de moral y de conciencia cívica y 

proJ:es1onal, lo que significa en realidad reglas del respeto 

a la división social-técnica del trabajo y, en difinitiva, 

reglas del orden establecido por la dominac1on de clase" (S8> 

En este sentido, la escuela, enseña habilldades baJo 

l1neam1entos que garantizan el sometimiento a la ideologia 

dominante o el dominio de su práctica profesional, 

rec:onociendose en ello la existencia de una ideología, misma 

que para entender la es necesar lo c::omprender la estructura de 

una sociedad. Según Marx; la estructura de una sociedad esta 

(58) Althusser, Ob. Cit. pag.14 
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constituida poi· la articulacion de niveles específicos: la 

infraestructura que comprende la base economica (fuerzas 

productivas y relaciones de producc1ónJ, y la superestructura 

donde ubicamos las instancia~ JUrídico-politica lderec:ho y 

estado) y la ideolog1ca <rellg1ón, moral, etc. J. 

Las cllterac1ones que oc:uri·en en la lnfraestructura 

afectan o repercuten en la superestructura determ1nac1ones 

que mant1enen una autonomía relativa y una reacción de la 

superestructu1•cJ con respecto o la base, en donde las 

determ1nac:lones son fundamentales. Sin emtlargo, a nivel 

desi.:r1pt1vo podemot:. dec1r: 

- "Que es ln t>a~.e qu t
0

en t1eterm1na en última instancia 

todo el ed1fic10. 

- y obliga a pensar en el conJunto de la autonom1a 

relativa y la reacción de la superestructura sobre la 

base. 11 (59) 

Oesc:r1pc1ón que no e5 negada, pero que ins1ta al 

analisis de categorías como estado e ideología, que nos 

permite comprender la producción y la reproducción de sus 

relaciones. 

El Estado, de acuerdo a los clásicos del Marxismo CMarx, 

Engels, Lenin> es; 

.!59) ¡\lthusser. Ob. Cit. pags. 19-20 
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lo. El aparato represivo del estado. 

2o. Debe distinguirse entre el poder de estado y el 

aparato de estado. 

3o. El ObJetivo de la lucha de clases concierne al poder 

de estado y, en consecuencia a la utilización del 

aparato de estaco por las clases que tienen el poder 

de estado en función a sus obJetivos de clase. 

40. El proletariado debe tomar el poder de estado para 

destruir el aparato dominante e><istente. (601 

Descripción teorica mar><ista refleJada en el c:ampo de 

la práctica política. Práctica en donde se concretiza la 

teoría del estado y ~e considera: 

- La distinción entre poder y aparato de estado 

- Y la consideración Junto a los aparatos represivos de 

estado de los aparatos ideológ ices de estado, a 

quienes designamos como: " cierto numero de realidades 

que se presentan al observador vaJO formas de 

instituciones d1st1ntas y especializadas." (61) 

Dentro de los aparatos ideológicos del estado podemos 

t60J Althusser, Ob. Cit. pag. 25 
(61) Idem. pag. 25 
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mencionar: Iglesia, escuela, familia, medios de comun1cac1ón 

<radio, T.V., per16d1cos, etc.), cultura (textos, deportes, 

artes), Organizaciones civiles, morales, polit1cas, etc.). 

Aparatos que pertenecen al cJom1n10 privado, caracteru:ación 

inherente de la clc:1se dominante, mismo que funciona mediante 

la impos1c1on ideolog1ca a traves de l~ represión s1mból1ca. 

Las escuelas como instituciones, estructuran métodos acorde a 

una f1nal1dad específica <programa, curru:ulum, plan de 

estudios, c:onten100 1 etc:.J, asegurando a través de las 

1nstanc1as educativas la permanente reproducc10n de la 

ideología de clase y el sofíll~t1miento de lou individuos a 

ella. 

La represion t isica no podría puede), ser 

considerada o ut1l1zada abiertamente dentro de la suciedad, 

por lo que !ue necesario reemplazarla por la repres10n 

simbólica estructuradn en las inGtancias ~ducat1vas. 

La edúcacion en sus distintos niveles <pr1mar1a, 

secundaria, preparatoria, pro!es1onal, técnica, capac1tacion, 

etc.J prepara tanto intelectual, como manualmente a los 

1nd1viduos que egresan de sus instituciones educativas, 

individuos previstos de unn ideología propia o especifica de 

la actividad a desarrollar, <*>. Se pretende producir en ella 

<*> Esta ideología podemos decir, va a depender de la 
ideología inmersa en los planes de estudio, programas, 
curr1culum, contenidos, etc. baJo los cuales se forma al 
individuo dentro de una d1sc1plina especif 1ca. Asi como de !a 
institución educativa. 
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las relaciones de produccion social de un sistema capitalista 

dominante. 

Una ideología que representa a la escu~la como un medio 

neutro, desprovisto de ideología tpuesto que es laica>, en ei 

que maestros respetuosos de la 11 conc1encia 11 y la 11L1bertad" 

de los niños que les son conf 1ados lean toda con E 1anza>, los 

encaminan hacia la libertad, la moralidad y 

responsabilidad de adultos mediante su 

conoc1mientos, la literatura y sus virtudes liberadoras. 

la 

los 

E.n este sentido, podemos entender que las inr,tituciones 

educativas de nivel superior preparan a los individuos 

intelectuales, técnica y manualmente para su incorporac10n a 

las empresas sociales, propiedad de la clase dominante, 

quienes a través de la 1·epresión simbólica inmersa en tü 

curr1culum destinado a la lormaciOn de sujetos le imponen una 

forma de pensar y actuar, es decir 1 una forma concreta de 

llevar a cabo una relac10n teoría-práctica, interpretar la 

relac10n SUJeto-DbJeto y una iorma de entender la relac10n de 

la disciplina donde se formaron con los otros cuerpos de 

conocimiento luna relación disciplinaria). ~s dentro de este 

marco teorico, de donde emergen los SU Jetos que 

posteriormente ingresan al ámbito escolar y que llevan a la 

practica toda una gama de conocimientos adquiridos dentro de 

la institución educativa que los formo dentro de una 

d1sc1plina de conoc1mientos, ya sea Sociología, Filosofía, 

Química, Dei·echo, Pedagogía, etc., llamemosla Formacion 

disciplinaria, misma que lleva a la práctica educativa 
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conformando su ~ormac1on -Docente. 

Pedagogía y curriculum 

Dentro de la sociedad se encuent1·an lds diversas 

inst i tuc1ones que resguardan las intereses ideológicos, 

económicos, paliticos y culturales que p1·omueven las clases 

hegemónicas que oom1nan el pais, es en ellas donde se 

reproduce masivamente los intereses y se crean la mana de 

obra y los intelectuales que sustentan los pr1ncip1os que los 

rigen <aunque habría que espec1ticar, que también centro de 

ellos se generan movimientos contradictorios i.I ellos mismos>. 

Esas instituciones qu.e resguardan y reproducen los 

intereses de la clase dominante constituyen lo que Althusser 

llama " Aparatos ideológicos de estadoº. Dentro de los cuales 

ubicamos a las instituciones educativas, encargadas de 

transmitir un determtn~do ruerpo de conocim1entos a la 

poblacion en general. Ese "cuerpo de conoc1mientos 11 se 

centran concretamente en lo que se domina el currtculum <62J, 

al que generalmente se le ubica como elemento aislado, aJeno 

a la problemdt1ca social de su entorno y se piensa que strve 

Un1ca y ewclusivamente para concretizar los !1nes de la 

t62> "Por curr1culum se entiende a la síntesis de elementos 
culturales (conocimientos,valores,costumbres,creenc1as, 
hábitos> que conforman una propuesta político educativa 
pensada e impulsada por diversos grupos y secto~es 

sociales cuyos intereses san diversos y contradictorios 
aunque algunos tiendan a ser dominantes y otros tiendan 
a oponerse a tal dom1nac1on 11 En Alba, Al1c1a 
de.CURRICULUM:CRISIS,MITO Y PERSPECTIVAS. UNAM. México 
'1991 pag. 38 
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eciucaciCn a nivel inst1tuc1onal, mds nunca se le ubica com 

institución educativa cuyos obJet1vos están definidos y 

determinados a partir de programas económicos y políticos de 

la sociedad en su conJunta. 

Por ello, es que en el curr1culum se encuentran 

concretadas las corrientes ideologicas, filosóficas y 

ep1stemológ1cas que resgua1•dan el concepto de individuo y su 

razón de ser, así como la realidad de poder y conflicto que 

entorno a ella se genera.ne 

Los pedagogos desarrollan un curr1culum que plantean 

lineamientos baJo las que BP. han de formar los individuos 

inmersos en esa d1sc1pl1na, ante el que nos hacemos varias 

preguntas ¿Quienes estructuran los contenidos del curr1culum? 

¿Bajo que f 1nal1dades fueron creados? lCuales son los 

supuestos sociales e ideológicos que definen su cuerpo de 

canee im1entos'! 

Responder a ello no es cosa Eac1l sino que habríamos de 

tener presente que; 

lo. El curr1cu.lum no se encuentra aislado de las luchas 

sociales en donde existe una v1nculac10n con la 

dominac.:1on y explotación de la sociedad y que posee 

una 1·1nal1dad especifica de su existencia. dentro de 

ésta. 

2o. Implica a su vez tener un panorama mucho més amplio 

de los antagonismos de clase que se or191nan en su 

entorno social. 
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3o. Un pano1•ama de su func1onam1ento y c:ontrad1cc1ones 

como institucion. (63J 

~n este sentido el c:urr1c:ulum como propone A~ple "no 

puede ser comprendido de un modo ¡-1os1t1v1sta. Antes bien 

necesita ser comprendido relac1onalmente, con el s1gn1f1cado 

que le es dado poi· lds cond1c1ones que tiene en las 

complicadas cont1gurac1ones de dom1nac1on y subord1nac1ón en 

la nac10n entera y en cada reg10n particular o escolar" (6LtJ 

Idea que pi·esenta mayores alternativas oe comprenstón 

cuando se analiza el tunc1onam1ento de la escuela en relac1on 

con su entorno social. 

El tunc1onam1ento de la escuela 'lentro de una sociedad 

debe ser interpretado a pa~t1r oe una v1sual1zac1ón ''social, 

cultural y estructural" más amplio y sin 11m1tarlo a una 

v1s1on 1nd1v1dual1sta, en donde se pretenda pensar a la 

escu~la en Iunc10n a. la. busqueda de lci max1mac10n de las 

metas con y para los estudiantes, Apple plantea, que la 

escuela puede ubicarse dentro d~ tres act1v1dades concretas 

que la definan; 

C63J Apple estructura tres pasas para responder a las 
preguntas del "consenso, la neutralidad, las realidades 
de poder y ccnfl1ctcs", baJO los cuales existe un 
curr1culum 11

• En Apple M1chael, POLITICA, ECONOMIA Y 
PODER EN LA EDUCACIDN. ANUIES.UNAM 1990 pag. 54 

C64) Apple, Ob, C1t. pag. 155 
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1) Acumulac1on. En la medida en que se seleccionen a los 

lndlVldUOS de acuerdo a sus 11 capuc1dades 11 

intelectuales y manuales, en función a la act1v1dad o 

profes1on en que se desarrollan, garantizando asi Ja 

fuerza de traba Jo organizada, estructurada y 

Jerarquizada. "Las escuelas ayudan a da1· encuentro a 

las necesidades de un<.'\ economia. para un cuerpo de 

empleados estrat1i1cados y al menos parcialmente 

socializados 1
'. (65> 

2> Legimitacion. Es através de lc1 Hducac1ón que los 

grupos sociales dominantes 

reconocimiento general y sus 

adquieren 

ideologias 

el 

son 

reproducidas continuamente. Se genera un consenso en 

el que se cree que la l~ducación es única para todas 

las razas, seMos y clases en donde ia creencia 

mantiene viva la idea de que la escuela es un lugar 

neutro a las cuestiones soc10-pol1tico-economico, y 

que se presenta en una s1tuac1on natural del propio 

sistema. 

3) Producción. El nivel de desarrollo tecnológ1co y 

c1entU: ico de la sociedad e>nge un alto grado de 

desarrollo de los conoc1m1entos académicos un tanto 

técnico y adm1n1strat1vo para fortalecer el mercado y 

sostener el control de las innovaciones tecnológicas 

t651 ib1d. pag. 157 
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y c1ent1f1c:as y de los conoc1m1entos necesarios para 

ello. 

La escuela en todos sus ni veles y gi~ados contribuye a 

una !arma u otra a este obJet1vo, pero hablemos concretamente 

de las Universidades quienes forman en mi gJ'ddo m.:i.x1mo a los 

incav1duos que se involucran directamente con una preparacion 

d1scip!1nar1a a este mercado laboral -producc10n-: Es decir, 

las un1vers1dades constituyen el campo de preparación de 

personas con un conoc:1m1ento disponible tecn1c:amente útil en 

las 1ndustr1~s y empresas de la saciedad. 

Generalmente en estas, se dan conoc1m1entos dom1nados 

por la tecnologia posit1viSta en donde el efic1ent1smo, el 

utilitarismo y la obJet1v1dad constituyen la base de su 

desempeño. E:n la curricula la atom1zac1on pragmdt1c:a del 

c:onoc1m1ento encuentra campo fert1l para su germ1nac16n, en 

donde la esencia del "par que" se transforma en el "comoº. 

Ayudando de esta forma, n la produc:c10n masiva de su 

conocimiento Técnic:o-admirustrativo Ut1l a la reproduc:c10n de 

una cultura pre-fabricada y una 1.deologia hegemonica. A la 

que se somete el individuo que de forma directa o indirecta 

recibe los contenidos pragmat1cos de un cuerpo de 

conocim1entos. Conoc:im1entos cargados de una pos1c1ón 

ideolOg1ca, politica, social y cultural claramente def in1da y 

determinada, presente en la d1scipl1~a a la que ingresa y en 

la que se forma una c:oncepcion de tiombre-soc1edad con la que 

ingresa a la practica ~ducat1va y que de a.launa !arma 
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reproduce o translorma en su quehacer cotidiano. 

A lo largo de este capitulo se hñ hablado del binomio 

iormacion Docente-Formacion Disciplinaria como elemento? 

interrelacionados en la practica educativa, en donde ambos 

elementos coniorman el campo de acción del docente; a5i mismo 

se ha trabaJado el vinculo teoría y práctica; la de.Einic:ion 

de un ObJeto de estudio propio de la pedagogia, y la 

institución educativa y sus funciones dentro de la sociedad. 

Pero habria que preguntarse t.Como uoic:amos d la 

pedagogía dentro de estos lineamientos? L.Que pos1bil1dades 

existen para, su desarrollo y la defin1c10n de su ObJeto de 

estudio? lCOmo vinculamos la teoria adquirida en la iormac:10n 

d1sc1pl1naria con la práctica en una formac1on docente 

propiamente dicha? Preguntas que considero básicas para el 

desarrollo del próximo capitulo. 



CAPITULO II I 

Propuesta Epistemológica 
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A manera de 1ntrcducc16n. 

Lo que se busca en este capitulo, es conformar una 

lectura pedagog1ca que pos1b1l1te una interpretación 

diferente u opuesta a las consideraciones que 5e hacen en la 

actualidad del quehacer pedagog1co, posibilidad que permite 

reflexionar en torno a algunas aseveraciones: 

lo. La pedagogia no puede considerarse como ciencia, ya 

que =:.u obJeto de estudio y su metodologi¿\ se 

encuentran en construcción. 

La pedagogía se i.\poya en diferentes ciencias como la 

ps1cologia, la economía, la sociología, la i1losotia, pare.\ el 

anál1s1s y real1zac16n de su práctica y construcc1ón de sus 

bases teor1cas, por lo que debería ser considerada como 

saberes o discursos etlucat1vos, en donde se 1nter-relacionan 

las act1v1dades de dic:llas ciencias para la interpret.ac10n del 

fenómeno educativo, que 5ería su campo de acción. 

2o. Su quehacer cotid1ano está dado en .función de la 

relación d1aléct1c:a que guarda entre la teoría y la 

prdct1ca como elementos indisolubles. 

El docente en su act1v1dad práctica posee un c:Umulo de 

conocim1entos te01·ic:os/disc1pl1nar1os que adqu1r1ó en las 

1nstituc1ones educativas que le dieron origen, es clecir, en 
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donde se formo, dentro de un campo de conoc1mientos de una 

disciplina especí.f:tca, que le permiten en un momento 

determinado interpretar la realidad en que se encuentra y 

determinan en muchas ocasiones su proceder. 

El individuo formado en estos discursos o saberes 

educativos posee un cuerpo teorice de conoc: imientos que lo 

definen y lo delimitan. Pero su actividad practica no se 

de! ine dentro de .las tnst i tuc iones educativas, sino en el 

momento en que lleva a la practica ese cuerpo teor1co de 

conocimientos adqu1r1do, es· decir, en el momento en que 

confronta lo adqu1r1do con la realidad y su actuar. 

:30. La .formación ctisc1pl1naria del pedagogo no lleva 

impl1cita la formación docente del mismo. 

Hablar de un SUJeto tC11·mado dentro de los saberes o 

discursos implica por sentido comun, hablar de un maestro 

docente o investigador mas sin embargo, está aseveración es 

erronea en el sentido de que una formación disciplinaria, es 

un cuerpo teorice de conoc1m1entos de una d iscipl1na o 

ciencia específica; y hablar de formación docente es la 

conJUgac:iOn oe !o teórico con lo práctico en una relación 

dialect1ca, es decir, en una praxis, aspectos que se 

presentan en forma inter-relacionada y actuan en forma 

con Junta, en una actividad docente, por lo que habría que 

rescatar el concepto mismo de .i-ormac10n. 
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4o. El concepto de formacion implica transformar la 

cotidianidad en experiencias 

interpretadas pos1b'11iten 

s1gnificativas, 

la ref lm11on 

que 

y 

construcción adecuada de la realidad y del ~entido 

particular de su existencia e interpretación. 

lnterpi·~tac.1on de la realidad determinada como 

posib1l1dad hermenéutica, en donde la prc\ct1ca le 

permite insertarse dentro de el mismo. 

L.a formación del nocente exige un compl-"Om1.sa que 

compromete su proceder y lo dirige hacia la transtormac:10n de 

la realidad mediante la interpretación y comprensión critica 

de la misma, como SUJeto se considera como un ser 

dinamico/soc1al en constante mov1miento que permanece en 

continuo contacto con una existencia real y ob 1et iva 

manteniendo la acción Uel uno con y sobre el actuar del otro. 

Para abarcar estas a1 irmaciones, considero conveniente 

seguir un orden en el anal1s1s de la problemática, con la 

i1nalidad de plantear en forma secuencial aJ.ternat1vas de 

1nterpretac1on y c:omprens1on de la acc:1ón del pedagogo en su 

quehacer docente dentro del amb1to educativo. L.1neamientos 

que deben regular toda acción educat1va. 

1. La pedagog1a ente la definición de su ObJeto de 

estudio 

2. Formación y Pedagogía 

3. Formac1on d1scipl1nar1a y Formación Docente del 
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Pedagogo. 

4. PraK1s 

~- Curr1culum y Pedagogia 

6. El Pedügogo y l~ Inst1tuc1on 

l. LA PEDAGOGIA ANTE LA DEFINIClON DE SU OB3ETD DE ESTUDIO. 

La pcdagogia. no puede !;er 1~.:1ns1derada como cumc:1a, 

pue<.•to quE! como mene 1 ona Oui•ktuHm ~•u f)tJ Jeto e.le estud 10 está 

en const1·ucc1on. t'ard 1:!l estudio del Mmb1to educativo que 

seric:1 su t:ampn de i1cc:1on, <1U><1l1a de diferentes 

l11si:1pl1nn~ comu la aoc1ologia, Ps1cologia, Filasofia, 

Eco11omid, etc. 1 de l<\~ cuales 1·etom.::i. los planteamientos que 

han desarrollado en torno i..I l.-.\ adqu15ic1ón del conoc1m1ento, 

es decir, las teoria~ del conoc1m1ento que éstas han 

desarrollada en su campo de acc10n 1 es un1f1cado en el ámbito 

educ:at 1 vo y estructurado de t..-d m<1nera í)Ul~ respaldt\n las 

teorias del conoc1n11ento de lü pedagogia. La lucha en la cual 

se encuentra t!5 como menciona Al1c1a de Alba "En el campo de 

la educac ion se ob~.ei·va una 1nf luenc ia determinante de las 

tPwrias del r:nnoc1m1ento. ~ 1t J en las tearia<;;:, ecJucat1va5 

pi-) 1=>or teorias del co11nc1mH:mta se entiende, como la foI'ma 
de 1:mt l'E•lilar .z-l 1.1rot1lema tlu la construcc ion del 
t:nnor..:1.11111J1¡Lo rle 5ll iJlJJr1tn ·~specitLco ·•1lersp1:1c:t1va 
l·.p1:.;tr"!nu1ló!JlCd .:1 part:1r flt! l.~ c11--1l 'i•.~ ,1~·.ume y compi·ende 
los mrxln~• e.Je t:~1r1~trL11J· J.c\~ teo1•.ias ~.;ot1J·e los objetos 
esp~:-r..:.il1cos" 1::-11 ;..'JIJa, Hi1t:1a de 11::0f-l!i:i f:::OUCi~C.fON. 
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espl?c l 1 u:.as y no ele ílldllt:H'a 1 nver5a c:rnna SL1ced~ l:!rl utru~; 

campos" (6bJ o bien, los planteamientos que hu.r.e Georges 

V1ga1·ello "La e!:ipecif1c1dad c1entíf1ca de Las r:1enc1as d~ la 

educac:1on no está del todo clara, na se pueue uec1i· qu~ por.en 

en ev1denc ia una cr·eac ion prop 1a de campos y me todas, 

estableciendo una clara sepa1·ac10n entre otras c1enc1as. Su 

obJeto y su método pe1·tenecen a otras c11scipl1nas, ella"3 son 

las que estudian, anal t zan y determinan" ( 67 J. 

de los autores que eJempl1f1r.an 

ampl lamente esta di scus1 ón es Hoyos l"lé'rl 1na cuando mene J ona 

que, "La d1sc1µ.L1na pedagógica, u d1f~renc:1a rJe otras termas 

tecn1cas y p1·ote~1onale~, no na gimerarJo ella ml!~ma pc:tutas 

teoricas, metodo!Og1ca~ y ~ün tecn1ca instrumental p1·np1ab, 

Las tear1 ;:::ac iones fuertes le VJ ~nen pi•CJporctanadas de 

otras disciplinas aú11 de ia sociolagia empir1ca''. (68> 

La concretizac1on y espec1f1cac10n de su obJeto de 

estudio queda dema~nado .:tmb1gua, su actividad pr~ct1ca esta 

eniocada generalmente al tecnu:ismo, hacia las a~pectos 

otorgados o br1ndauos de manera aJena, por otro lado no µo!:iefr 

una def1n1c10n reflexiva que la respalde, es dec:1r, no posee 

l66l Ib1d. pag. 11 

< 67>V1garello, Georg es. "UNA ESPECIFICIADAD EPISTEMOLOGICA 
PARA LAS CIENCIAS DE LA E:OUCACION'' Material para el segundo 
programa de formac ion de recursos humanos. CISE UNAM 1982 
pag. 48 

(68J Hoyos Medina, Carlos A. "EPISTEMILDGIA Y OBJETO 
PEDAGOGICO oES LA PEDAGDGIA UNA CIENCIA? CESU UNAM 
Mex1co 1992 pag.11 
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una c:onstruccion ep1stém1ca que sustente su fundamentación 

teor·1c:a hac1endola frágil ante los acoses de otras áreas, 

11m1tandola en su práctica a lo momentaneo, a lo inmediato, 

ocasionando que su prti.c:tica se problematice profundan11'1nte. 

E:n la actualidad podemos apreciar que en el campo 

labora.L, el pedagogo camp l te con psicólogos, soc:1ologos, 

trabaJadcres soc::1ales, etc., y poreciere que estos pueden en 

un momento dado suplantar las actividades propias del 

pedagogo, pero éste se encuentra l1m1tado en la part1c1pac10n 

de !as atl'as a.reas, es decir, no es ampliamente aceptado en 

el campo laboral c.Jlstinto a el. Goc1almente la pedagogía 

pos~e una carga ps1co!Og 1ca del "debe ser" c:omo 1mposic10n 

por el sentido comon, que la l im1 ta al desarrollo de 

act1v1dades practicas en lo técn1co-1nstrumental-mecan1co. 

Por eJemplo en lt.\ ectucac1on espec1al, el pedagogo 

di!1c11mente 1ngresa a este campo lat101~a1, y s1 acaso logra 

hacerlo su part1c1pacion se 11.1n1ta a le.\ eJec:us1on practica y 

mec:an ica. de las oeterminac iones y de.L im1 tac iones que el 

ps1cologo real 1 za y los d iagnost icos tlel mismo. 

La dehr11c.10n teor1co-metodolog1ca no ha si.do 

fuertemente desarrollada como para confrontar su propio 

obJeto de estud10 de manera solida. Las d1scus1ones 

ep1stemic:as del campo educativo se encuentran y se 11an 

encontrado baJo la celosa v1g1lancia y superv1s1on de 
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disciplinas aJenas (69) a lo educativo. 

Esta problemática hace necesario Ulllcar a la petlagogia 

no como una ciencia o c1enc1as de la educacion, sino como 

discursos o sabere~ euucat1vos que se un1f1can en 1a 
construccion del DbJeto de estudio propios que sería la 

educacion, pero no profundicemos en la discusión, puesto que 

por si mismo implicaria un tema de invest1gacion. 

En la curr1cula de los pedagogo5, se entrelazan y 

unifican las teorias del conocimiento de las d1lerentes 

disciplinas de las cuales retoma sus plantenmientos que 

entorno a ello ~e generan, para comprender e interpretar 

el fenomeno educativo, planteamientos que pueden m~r 

retomados para construir una teorí.a, una metodología y una 

técnica instrumental propia que la definan en la 

confrontacion y transformación de la realidad educativa. 

Factores o elementos que posib1l1tarían una formación 

disciplinaria propia del pedagogo, coma un campo del quehacer 

pedagógico, y conforma en un sentido amplio e.l concepto de 

iormacion. 

t69) Entiendo como aJenas, aquellas disciplinas de 
conoc1m1ento, que s1 bum influyen en dicho campo, no 
pueden seguir determinando las teorías, maneJo y 
direcc10n de lo educativo <economia, Psicologia, 
soc1ologia, fi.losafía, etc.), es necesario que la 
pedagogía se defina ep1stemol69Lca, teórica y 
metodológicamente y rescate sus quehacer educativo, como 
campo de acc1on propio. 
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2. FORMACION V PEDA606IA. 

Hablar de formación del pedagogo, 1mpl1c:a considerarlo 

como un ser social inmerso en una estructura soc10-polí.t1ca-

ec:anom1co y cultural en la que f:!Xlste y se desarrolla. No 

podemos aislarlo de su contexto social y considerarlo aJi=mo a 

ello. El concepto mismo de iormac:1011 lleva en si la re1ac1on 

del·SUJeto can los ntt'os, t70) y un comprom1sa tanto social 

como inc11v1ctual por le\ cunstrucc:1on de un sentido c:1•ít1ca, 

cuest1onador de su qur:?hacer cot1cl1ano y estructurador de 

conoc1m1entos superiores. 

La formac10n pedagOg1ca 110 puede ser 11m1tada a 

c:onoc1m1entos adqu1r1dos inst1tuc:1onalmente, sino que deben 

ser confrontados, superados y transformados en y con la 

realidad social. Act1v1dad que se realiza caneciendo su 

abJeta de estudia, las medias y las pos1b1l1dades de 

transformac1on del misma, act1 tud pasible mediante la 

prdct1ca del hombre, es decir, mediante la pr.lx1s del 

suJeto. (]lJ 

l70> En sentido amplio utilizo el termino .Eormac16n como: "El 
logro de una sintes1s vital a traves de la experiencia 
con los otros" Ortiz Oses, Andres. Mundo, Hombre y 
LenguaJe Crítico. ed1t. S1gueme pag. 35 

( 71 > Entiendo coma prAxis, la rea.E u~mac1ón del hombre, pero 
el hombre social, reafirma al hombre no como suJeto 
especulativo, sino como suJeto práctico o sea, 
trans.i:ormador. 
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Praxis que permite comprender e interpretar los 

fenomenos que dentro de esta surgen, La pedagogía debe hacer 

uso de ambas actividades <teoría-práctica) como posibilidad 

de interpretac10n de la realidad educativa. 

La capacidad del homb1·e para problemati;:ar su quehacel' 

cotidiano no se encuentra limitada al tiempo n1 al espacio, 

sino que se presenta en forma constante y continua, 

posibilitandolo de la facultad de construccion de 

conoc1mientos nuevos y superiores que le permitan tranformar 

su entorno social a traves de la práxis como centro de dicha 

construcc1on. De a.qui que en el binomio formación-

Pedagogía, es decir, en la 1•elación del suJeto con los otros 

y los saberes educativos, siempre esté presente por un lado 

la práx1s como relación dialéctica entre lo teórico y lo 

práctico de toda act1v1dad educativa, y por otro lado 11npl1ca 

que hablar de formac1on nos lleva a contemplar ld situac1on 

en un sentido mas amplio, hablamos de una conciencia critica 

del SUJeto, donde cuestiona, confronta y transtorma 

constantemente los aspectos teórico-práct1co de su quehacer 

cotidiano. 

No podemos dec:1r que existe foi·mación en sentido amplio 

cuando se limita a la adqu1sicion o aprehensiOn de 

conoc:1m1entos teorices o préct1cos, provenientes de su 

entorno social, cuando estos no son capaces de producir 

transformaciones tanto en el SUJeto como en la realidad del 

mismo. De aqui que la formación Institucional <Discipl1nar1a> 

solo constituya el primer eslabon necesario en toda formacion 
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docente, más no el único y el determinante en su actividad. 

Retomemos algunos de los planteannentos que e11 torno a 

la formac10n se han desarrollado. 

Bernard Honoré, nos menciona que la formacion implica 

dos dimensiones características de todo ser humano. 

aJ Inter1or1dad 1 en la medida en que se hacen propios 

los aconteceres c:ot id I .:\nos y que nos permiten 

realizar reflexiones de la realidad m1sma, e~tos 

llegan generalmente del exterior y pueden ser 

cultivadas y desarrollados {72) 

bJ Exter1or1dad 1 la formac:1on es una actividad que se 

busca en lo exterior del ser humano y es rec1b1da del 

mismo, se hac:e propia y poster1m~mente se exteriori:::a 

en una interpretacion y s1gn1f 1cado d1!erente. Dentro 

de este b1nom10 interior1dad-e><ter1or1dad 1 ubicamo5 a 

la experiencia, como el contacto y participacion 

activa del individuo con el exterior, actividad que 

ha sido re.fle>nonada y puede utilizarse en la 

interpretac1on y/o c:omprension adec:udda de la 

real id ad y que en un momento determina.do se 

C72J Es la capacidad de transformar en exper1enc:1as 
s1gn1f icat1vas los acontecimientos cotidianos generales 
sufridos en el hor1zonte de un proyecto personal y 
colectivo. En ese caso nn es algo que posee, sino una 
actitud o una funcion que se cultiva y puede 
eventualmente desarrollar<;:;e". Honoré. Ob. Cit. pag.21 

122 



transmiten a otros. De aqui la importancia .de la 

exper1enc1a en la realidad dialéctica del sujeto y 

del obJeto. 

La participación y relación de ambos elementos, se da en 

la cotidianidad (73) del SUJeto, misma que esta determinada 

por la eHperienc1a de v1aa y trabaJO que ral1za. 

Gilles Ferry, b1·1nda un planteamiento adecuado a esta 

af1rmac:1on en donde el •1 formarse no puede ser mas que un 

traba.JO sobre si mismo libremente imaginado, deseado y 

perseguido, real1~ado a traves de medios que se o!rHcen o que 

uno m1smc; se procura" C 74> 

<73> " Es la manifestación inmediata, en un tiempo, en un 
ritmo, en un P.spac10, de las compleJas relaciones 
sociales que regulan la vida de los hombres en una epoca 
t11stór1ca determinada." P1chan Riviere, En1~1que. 
PSICOLOGIA DE LA VIDA COTIDIANA. Nueva V1s1on México, 
1985 pag. 12 

!74> 61lles Ferry, EL TRAYECTO DE LA FORMACIDN. PaidOs. 
México 1987 pag. 43 
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3. FORMACION DISCIPLINARIA V FORMACION DOCENTE DEL PEDAGOGO 

Podemos d1v1d1r la Formac10n clel. Pedagogo en dos planos, 

que para cuestiones de anál1s1s separamos momentáneamente. 

a> Formación D1sc1pl1nar1a 

b) Formac ion Docente 

Pero considero necesaria ac!ara1· que ambas se encuentran 

inter-!'1::le1t.:1oncic..las pues son elemr.mto!:. que conforman lo 

teor1co y lo práctico r1~ 1a t=m·mac1on Pedagógica, y que su 

separac1on total 1mpl1ca la fr.1gmentac1on del conoc:11n1ento 

totalizador de la real1dal1 del pedagogo como ser social. 

a) FORMACION DISCIPLINARIA 

Ubiquemos en primer lugar a la pedagogía corno 

alternativa que ofrecen las inst1tuc1ones educativas para un 

desarrollo profesional del tnd1v1duo. 

Algunos suJetos eligen esta pos1b1l1dad por diversas 

razones, porque les agrada, porque era la Unica alternativa, 

porque les proporciona ingresos economices, etc., al ingresar 

directamente aa ésta d1sc1pl1na comparten un curriculum que 

cubren en un determinado periodo, que al conclu11' 

sat1sfactor1amente, la 1nst1tuc1ón leg1t1ma et1quetandolos 

socialmente dentro de una sociedad determinada, es decir, 

adquieren un grado y un titulo que los identifica con un 

grado de perparacion dentro de un campo laboral especifico. 
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Dicha preparacion fué llevada a cabo bajo la estructura de un 

cuerpo de conocimientos, que denominamos c:urriculum, que de 

alguna manera como menc1ona Hoyos Med1na "A través de ellos 

se garantiza un cierto nivel de integracion, orientación y 

uni! icac1on de criterios". (69) 

Dentro de éste encontramos elementos (il·) que lo 

conforman y lo sustentan: 

a> Una Estructura Ep1stemol091ca 

bl Una Teoría que lo respalda 

c) Una Metodología 

Elementos que en forma conjunta responden a 11neam1entos 

generales de desarrollo de la sociedad en que se ejercen. En 

México concretamente hablamos de una sociedad capitalista en 

donde sus lineamientos de desarrollo están determinados poi· 

países hegemon1cos, la dominacion de estos, alcanza toda~ la~ 

esferas de la sociedad tla economica, política, ideologica, 

(69) Hoyos Medina, Carlos Angel. "Marco Teórico, Conceptual y 
MetodolOg1co para la Investigación de Ciencias Sociales 
y de la Educac1on" en UNA PROPUESTA DE REFLEXION SOBRE 
LA FORMAClON DESDE LA PHACTICA PEOAGOGICA. Documento de 
1rabajo. pag. 356 

(*) Defino la Epistemología como las teorías de las ciencias 
que nos permiten construir las leyes y formas de 
conocimiento en los hombres. El término teoria es 
utilizado como el cuerpo de conocimient'os que sustentan 
una concepciOn de la realidad en el pensamiento. ºLa 
construccion ideal de un sistema de proposiciones, en 
donde los elementos conceptuales que se integran al 
sistema deberan ser de una alta generalidad y 
abstracc10n." Herné.ndez Michael. Ob. Cit. pag. 94 
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cultural, etc:.),. ante las que se definen políticas concretas 

a seQu1r. 

México en forma concreta, proporciona la materia prima y 

la mano de obra para eJ. desarrollo de estos países 

industriales y a su vez adquiere de estos la tecnología 

necesaria para sus empresas tanto estatales como 

paraestatüles. La educac ion Jllega un importante papel en ésta 

relac1on ya que ftwmaré\ en ~ .• w, 111stituc1ones los cuadros de 

trabaJo necesarios pai·a éstas ~ 70), las que deberán cumplir 

cu:?rtos requisitos Lnd1spensables pai·a su incoI'porac1ón 

laboral, requisitas como e.t1c1entic1smo, I'ac1onal1smo y 

p1•agmat.1smo, la adelantada ciencia y tecnología de estos 

paises, requ1ere de los paises dependientes, personal 

técnico-manual mas no de investigadores que desarrollen o 

superen su tec:nologia, requisito que cubren las instituciones 

educativas y dentro u~ los cuales forman a los Pedagogas, 

como dce1·tadamentc dice 80Ul~d1er, adquieren un habitus para 

para ingresar a los campos.(71J 

(7(1) "La educac1on escolar que hoy conocemos y que fué 
dii:und1da por los Europeos a fines del siglo pasado y 
principios del presente era y sigue siendo parte de la 
estructura social y economica del capitalismo. según 
Schumpeter, la escuela contribuye asi significativamente 
al desarrollo econom1co y la pa;: mundial" en: Carnoy, 
Mart in. LA EDUCACION COMO IMPERIALISMO CULTURAL. Siglo 
XXI, México 1978 pag. SO 

( 71) Bourd ieu, traba Ja ampliamente el concepto de campo y 
sost1ene que cada campo requiere de conocimiento, 
habilidades y aptitudes espec:i.!1cos a una disciplina que 
le perm1 te entrar en JU ego en ol l:ampo laboral y que 
cada su Jeto que ingrese al campo deber a poseer un cumulo 
de conocim1entos de su disciµlina, a los que denomina 
hab1tus, en: Bourdier, SOCIOLOGIA Y CULTURA.GriJalbo. 
México 1990. pag. 135-141 
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A manera de conclusion podemos decir, que dentro de la 

formaciOn disciplinaria, se adquiere una forma d~ v1~ual1zar 

el mundo que nos rodea y concretizarlo _en el pensamiento, una 

forma de acordar el ObJeto · tJe estudio y una teoría que noS 

explica como se apropia el !.1UJeto del conocimiento. Elem'".mtos 

que hacen posible la cumpetenc1a de los sUJetos en C.i:\mpo 

laboral ( 72), 

(docencia). 

es decir, dentro del campo educativo 

En la disciplina peda
0

gOg ica intervienen diversas 

ciencias que apoyan la formac10n de su cuerpo teórico de 

conocimientos, disciplinas que se inter-relacionan y 

visualizan el fenomeno educativo, no desde una sola 

perspectiva sino a traves de la conJugac:1on de las mismas, 

posibilitando !a relación de un anal1s1s integral, en donde 

intervienen ct1versos !:actores teconom1cos, filu<::>Of1cos, 

políticos, ideológicos, social, etc.> que lo definen y 

del1m1tan. 

El docente se forma dentro de las inst1tuc1ones 

educativas en la inter-relac10n de las diferentes 

d1sc1pl1nas, los conocimientos teorices que adquiere en su 

relac10n con estas, responden la misma conJugaciOn d1~ 

ellas, es decir, adquiere un camulo de referencias teóricas 

que le permiten comprender, analizar e interpretar los 

fenOmenos educativos desde diversos enfoques, desde diversas 

perspectivas teOr1cas en una relación por decirlo asi) 

l72l Bourd1er, Ob. Cit. pag. 135-141 
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dialéctica, y es lo que conforma de acuerda a la de.Einición 

de Bourdier "La atlqu1s1c:ion de hab1tus 11
, que permiten 

competir en el campo laboral de lo educativo, y además con 

una leg1t1macion que le respalda y garantiza su 

reconocimiento en las inst1tuc1ones sociales. 

En su Iormac10n disc1plinar1a adquiere una forma 

concreta de pensamiento, una teoría que la explica y 

J:undamenta y una metodología que le permite actuar de forma 

consciente en su medio ambiente. Oe aquí la 1mportanc1a de la 

delim1tac1on y rescate del obJeto de estudio pedagog1co, y de 

la de!1nic1on y del1m1tac:1on teOr1c:o-metodolOg1ca de la 

misma. 
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bl FORMACION DOCENTE 173> 

Una vez adqu1r1da l.a formación d1sc1pl1nar1a, el 

pedagogo ingresa al campo laboral como 1nvest1gador', 

colaborador, docente, etc., llevando la pr~ct1ca los 

conoc1m1entos adqu1r1dos en ésta; confrontando la teoría con 

la practica, quehacer del proiesor por excelencia en donde se 

establecen relaciones entre conoc1m1ento, ideologia, 

economía, polit1ca, relaciones sociales, valores y c:ultL1ra. 

Ahora bien, si ~ntendemos que 11ablar de furmac1on 

implica "conoc:1m1ento de si mismo en el otro. El logro cte una 

síntesis vital a través de la exper1enc1a con los otros"<74) 

hablamos de una relación de la teoría que se adquiere en la 

.formac1on d1sc:1pl1nar1a de Pedagogía con la práctica que 

eJerce el docente en su entorno social, es decir, hablamos oe 

una relación entre teoría y prác:tíca ci traves de la praKis, 

en donde la eKperienc1a del docente es un elemento de vital 

importancia para la construccion y transformaciOn del medio 

ambiente, si entendemos que en esa praxis, la experiencia 

problematiza los conoc1m1entas anteriores y pos1b1lita la 

estructurac1on de una realídad distinta a la que le d1(1 

t73> Considero la Formac16n Docente "como un proceso de la 
practica social, mediante la cual los suJetos sim1lun, 
transm1 ten, ensayan teorías y experiencias educat·i vas 
con el propós1 to de transformarlas y compartirlas 11

• en 
LA FORMACION DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. Documento de 
TrabaJo, CISE UNAM. Febrero 1991. México. pag. 2 

174> Ortiz Oses, Andrés. "MUNDO, HOMBRE Y LENGUAJE CRITICO. 
Ed. S1gueme. Salamanca. pag. 35 

origen. La actividad práctica del Pedagogo, como suJeto 
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social, no escapa a este compromiso, no puede separar lo 

teorice y lo' práctico en su actividad docente y permanecer 

aJeno a la problematica social en su t.?ntorno, ya que la 

actividad práctica se da y se conoce actuando. tn esa 

actividad práctica en dt1nde 11 la conc1enc1a manif 1esta su 

presencia, ya que la práctica es el principio y fin de la 

teoria".(7St 

El pedagogo, como docente y como SUJeto social, 

interactúa con su medio ambiente intentando explicar y 

comprender los tenómemos que d~ éste ~'iUrgen. Este explicar' y 

comprender irnpl ic.:a una pl1S lll 11 HJad di.l:erentr.-, una 

interpretac 1ón no mecán 1ca o 1 ineal de Los acantee im1entos 

sociales, o bien, atJr11~ una µerspectiva nermeneut1ca de la 

interpretac1on, en donde el lenguaje y su forma de 

4eal1 zac tón 3uegan un papel ~undamental. Pretende establecer 

un diálogo entre los saberes y generar a partir de este, una 

problemática que s~ L:.oncrot1::a en la construcc:1on de un 

conocimiento nuevo y superio1· al anterior. El compromiso del 

docente, es actuar en esa 1·elación de diálogo entre los 

saberes y construir nuevos conocim1entos para transformarse 

y transformar su realidad. 

En la actualidad, podemos observar que pocos son los 

docentes que adquieren un compromiso firme con esta postura, 

175> Ib1d pag,38 
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generalmente se! someten a !os 1 ineamientos preestablecidos 

por la institucion haciendose necesario una partic1pacion mas 

activa y comprometida, una concientizacion critica y una 

inserc10n total en la problematica social, posib1l1dad que 

puede existir introduciendo un sentido d1st1nto en !a 

curricula y los obJet1vos de desarrollo que se persiguen en 

las inst1tuc1ones educativas y como participes acl1vos y 

directos en e!lo 1 como docente, tenemos la posib1l1dad de 

creac10n y trans1:ormac10n de contenidos educativos dent1~a de 

los espacios de creatividad que deJan las instituciones o que 

conquistan las luchas mc:lgisteriales. Podemos apreciar que 

existen una inf1n1dad de luchas mag1ste1~1ales en buE;ca de 

espacios coyunturales de expresiOn y transformac1ón de la 

educacion. Espacios que no pueden pasar desapers1v1dos en el 

actuar cotidiano LJel docente. Como suJeto social, posee la 

capacidad de reestructurar su medio ambiente, puesto que en 

la praxis, transforma, cambia y modifica en y con su actuar 

el exterior y a su vez se trasni:orma así mismo. 
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4. PRAXIS V PEDAGOGIA. 

La Formac:10~ 01sc1pl1nar1a-Docente del Pedagogo, está 

in!luenc:1ada por cuversas d1sci.pl1nas tanto c1entif1cas como 

sociales que determinan en gran med1du su teoría y su 

metodo, pero también en la práctica tienen que competir 

pr1nc1pa1mente con Ps1cologo5, Sac1ologos, TrabaJadores 

Sociales, F1lOsofas, Econom1stas, etc. Estas áreas de 

c:onoc:1m1ento poseen un 001eto de f:!stuu10 deI1n1do, que les 

permite relacionarse mas rup1damente con su obJeto. 

11 Los pro.fes1onale5 de J.a pecJagogia se ven comp1t1endo 

can Ps1cOlogos, Soc1ologos, etc:., por los puestos de traba Jo. 

Las funciones del Pedagogo, r.on poca d1ferenc1a, pueden ser 

desempeñadas ind isc:r im inadamente, al decir de pos empleados 

por cualquiera de elJ.os. En todo caso parece ser que los 

demás pueden realizar actividades aparentemente propias del 

pedagogo y, en cambio, todo parece indicar que el pedagogo no 

ha sido preparado para lncurs1onar en otros campos 

d1sc1pl1nar1os 11
• <761 

En este sentido se encuentran en desventaJa, pues tienen 

que retomar la teoría de estas d1scipl1nds y analizar su 

obJeto de estudio desde perspectivas aJenas a él. S1n embargo 

en la actualidad se encuentran en constante lucha por de.finir 

su propio método, su teoría y su ep1stemologia. Aunque en 

<76) Hoyos Medina, Carlos Angel.EPISTEMOLOGIA •.• Ob. Cit. pag. 
11 
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esta segunda opc ion es la que menos se toma y la que mayar 

profundidad en su análisis requiere, generalmente en la 

primera ocurre una fragmentación entre lo teórico adquirido 

en la inst1tucion y la practica eJercida en el campa laboral; 

es dec1r, existe una ct1v1siOn entre Formación Disciplinaria y 

Formac:ion Docente adquirHia y eJerci.da en la practica, 

producto de las relaciones sociales que se ~eneran en y 

dentro de la sociedad en su conJUnto. 

Veamoslo más detenidamente; en el proceso E-A se puede 

generar una for1na difei·ente de la interpretación que implica 

la transiormacion de Jo re,011 en 0L13eto de razonamiento y no 

su llmitac1on a la super .f: ic ial de los 

acontec1m1entas, eK1ste una teoría acumulada en los planes y 

programas de estudio que conforman el campo teOr1co de toda 

disciplina inmersa en lo que denominamos institución, planes 

y programas que se definen en el curr1culum de la disciplina 

( 77 >. El Docente inmerso en este campo l~ór ice mantiene una 

relacion que e><ige de este la generación de problemas 

enfocados a proolemat1zar su relación con la realidad, 

posibilidad en donde se puede construir un conocimiento que 

supere les anteriores y que transforma, cambia todo su 

entorno. Podemos decir, que en la relación con su medio para 

transformar, cuestionar y generar encontramos la experiencia, 

(77) Curriculum es: ''La síntesis de elementos culturales que 
conforman una propuesta educativa pensada e impulsada 
por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses 
son diversos y contradictorios aunque algunos tiendan a 
ser dominantes". en: Alba, Alicia de. CURRICULUM. pag. 
38 
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la practica docente, misma que coniorma la relac10n 

dialéctica entre lo teórico y lo practico de su actividad 

laboral, y es en esa relacion a través de la práx1s 1 donde ~e 

abre la posibilidad de una interpretación apoyada en una 

teoria crít1ca-hermeneut1ca 1 con su sentido amplio y de mayor 

profundidad, por lo que se considera necesario estructurar un 

cuerpo teorice que fut,damente y respalde la interpretac1on 

que de la realidad pudiera hacerse, que posibilite la 

construcc1on de respuestas solidas y teorías con validez 

cientific:a 1epistemolog1cas). De!:>afortunadamente en la 

curr1cula del pedagogo esta enmarcada en su generalidad por 

la rac1onal1dad técnica, el el icientic1smo, la objetividad y 

la burocracia técnica, características de la modernidad 

actual y del positivismo dominante en el terreno educativo, 

11mitantes que impiden el desarrollo profesional de las 

investigaciones en lo ~ducat1vo con sentido crítico y 

transformador, generalmente son encaminadas baJo parametros 

en donde lo que otorga validez a proyecto es la 

cuantificacion y la ObJetividad, requeridas por la c1enc1a y 

la tecn1ca de los paises hegemon1cos, características que 

encontramos en forma explícita o implícita en la curricula 

que se determ1na en las 1nst1tuciones educativas. 
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S. CURRICULUM V PEDAGOGIA. 

Dentro del curr1culum se conforman diversas culturas que 

actüan en la sociedad, diversidad que e><pl1ca la d1f1cultad 

de entenderlo como un todo homogéneo y armon1oso, sino que se 

presenta como totalidad en donde e><1sten c:ontrad1cc1ones y 

luchas de negoc1ac1on e 1mpos1c1on. "81 bien en el curr1culurn 

se 1nco1•poran los elementos que se t1an considerado valiosos, 

ésta cons1derac1on es la qu~ sostienen los g1·upos dominantes 

de una sociedad". ( 78> Por lo que el curr1culum, responde a 

11neam1entos globales de un plan de desarrollo nacional en 

donde se establecen parámetros de relac1ón entre la 

inst1tuc:1ón ec:1ucat1va y el desarrollo c1entíí 1co-tecnolog1co 

del país. 

El carácter político del curr1culum, está determinado 

por cada momento h1stór1co (en México e!> por sexenios) dadas 

las e>ugenc1as del proyecto po!ít1co-soc1al de cada c.:aso. 

Aunque cabria aclarar que en Mex1co concretamente la 

!ormac1on del Pedagogo no cambia baJO la lógica de este 

planteamiento, un eJemplo de e.Lle, es la curr1cula que se 

lleva en la ENEP ºARAGON", cuya antigüedad data 

aproximadamente de los años 60's, porque a pesar de que la 

carrera inicia en 1976 en ésta inst1tucion, el pla~ de 

estudios es traido directamente de la Facultad de F1losoiia y 

Letras en donde se ubica a partir de los 60's 

aproximadamente. 

t78l Alba, Alicia de. CURRICULUM. Ob. Cit. pag. 38 
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En la actualidad los proyectos, podemos ubicarlos como 

inde.E in idos, incapaces de 1·esponder a las problemáticas en 

que se encuentra.el nombre en general. 

La Formación 01r:.c1pl1na.rHl del Pedagogo esta inmersa en 

está problemátic.:i., posee un cúmulo 1lP- valores culturales que 

lo determinan, l'e5ponoo a unCt. pal i t ica-educa.t1va. de corte 

positivista, en donde el eficient1cismo y la obJet1v1dad, 

constituyen su meta bti.~ica. 

Aunque 11abria que Geñular que po~ee el la imposición de 

la ldeologia de la clase dom1n.:inte inmersa en forma. implic1ta. 

en el currH.:ulum, ex1Gtc:n sectores que se oponen a tal 

dominac1on cienominacos "grupos de res1stenc1a 41
1 grupos que 

sustentan teor i as 1 preocupados pcJr c:omp1•endei· la funcion y 

las posib1l1dade~ de desarrollo de los elementos curriculares 

que no se encuentren dentro de los pa.rametros de la 

dom1nacion. Por lo que ha.Dría que señalar la. importancia que 

tiene el docente c:omo problemat1zadar y generador de estas 

teorías. Entendiendo que problema.tizar "está relacionada con 

ta idea de profundizar, de poder avanzar hacia una meta de 

viabil1::ar una pasibilidad_ de pnit· cernir la esencia de 

los obJetos 1 cuya relac1on con J.u h1 • .ü1da.d concreta., con 

lleva la detecc1on y maneJo de mUlt1ples contrad1ccianes y la 

cons1deración de relaciones que no san evidentes en la 

descr1pc16n lineal de un o fenómeno. La 

problemat1zacion implica búsqueda y por lo tanto no se 
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trabaJa con cu0rpos teOr1cos acabados y estables". < 79) 

Problemat1zación y act1v1dad practica son elementos 

1nd1solubles en la eHperiencia del docente, en donde se 

relacionan de manera 1mplic1ta los co11oc1m1entos teor1cos Y 
práctica laboral. Relac1on que pos1b1l1ta una ~efleK10n de la 

interpretación de su mundo, que puede construir niveles de 

abstracc:1on que conforen una pos1bil1dad he1·menéut1c.:1 (*) del 

pensamiento, en la conformación del conoc1miento y que en un 

momento dado puede ser transmisible a otros. 

L<.\ preparación del Pedagogo en e.L cñmpa de la docencia., 

no puede ni debe limitarse a una furmac1on d2sc1nlinar1a 

institucional, sino que ~;e cJetH:! conjugar con una tormacion 

docente, encaminadas a la problemat1zac:ión del conocimiento, 

con la finalidad de que los alumnos no sean receptare~ 

pasivos, acumulativos, sino que sean "su Jetos 

cognoscentes" ( ** I capaces de pensar a part ll' de su 

eHperiencia con el fln de transformar y constituir e 

conocimiento, dentro de una relación dialéctica de ese 

construir y transformar. 

C79) Pansza,Margarita. "La importancia de la problematizacion 
del conocimiento en la formación docente". en: FORO 
NACIONAL SOBRE FORMACIDN DE PROFESORES UNIVERSITAR !OS. 
A~lUIES.SEP .UNAM. Mé)(lCO 1987, pag .9 

(*) He~menéut1ca.Término utilizado para definir, ''La 
mani!estac1ón de lo singular como una manifestac1on o 
eHpres1on de lo interiorº Par1si. Ob. Cit. pag. 128 

<**' Término empleado por Ausubel para definir a lo~ 
individuos que a partir de su eHper1encia son capaces de 
transformar mediante una interpretación racional y 
critica un conoc1m1ento nuevo en uno superior. en 
Ausubel, APRENDIZAJE COGNOSCITIVO. Trillas 
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"El papel del docente consiste en prop1c1ar que los 

estudiantes lleguen a una reflex1on critica en un marco de 

total id ad a presentar a los individuos d1mens1ones 

s1gn1f1cat1vas de su realidad, cuyo anal1s1s critico les 

posiv1lite reconocer la interacc:10n de sus partes". <BO> 

Elementos que encontramos inmersos en lns contenidos 

educativos del curriculum, que van estructurando nesde la 

teoria del c:onoc:1miento de la que SE::' pm·te, hasta la teoría 

del conoc1m1ento del obJeto que construye y hace propia la 

conct?pc 1 On pedagoo 11:a que ¡1J·erJon11na en la in~t1tuciOn 

educ:ativc.1, que de.fine y delimita Eo"l cuerpo de conocim1entos 

que habrd de transm1t1rse al alumno. 

El quehacer pedagógico consiste en intervenir en la 

estructurac10n y transformac1on de los contenidos educativos, 

(*J en contenidos s1gnif 1cat1vos para el estudiante, 

plantearlos sobre bases teOr teas sol idas que estén acorde a 

la realidad en que este vive y se desarrolla. 

<80) Pansza. G. Margarita. Ob. Cit. pag. 20 

<*> en este sentido aclaro, que cuanto ~e hable de contenido 
edur.at lvos, hago refer~ncia a todos lo~ conc1.::im1ento~ que 
selec:c ion amos como fundamentales para impartir nuestra 
asignatura y que de alguna manera hacemos llegar al 
alumno. Ahora, es conveniente senalar que la mayoría de 
las ocasiones, la institución educativa donde laboramos, 
señala de antemano los lineamientos generales que debemos 
seguir en la elaboración del programa que impartimos, 
marcando una serie de cargas ideológicas, políticas, 
sociales y culturales, en forma 1mplic1ta, que determinan 
una forma especí f 1ca de J.nterpretar nuestra reaJ.1dad, 
deJandonos poco espacio para interferir en ello, y, es 
precisamente en el espacio para interier1r en ello, y, es 
precisamente en el espacio de los contenidos y la forma 
de su transm1s1on y/o exposición, en donde surge una 
pequeña fisura que nos permite interferir como docentes, 
en esa interpretacion que de la realidad estamos dando. 
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De aqui la importancia que tiene la rela.c1ón de la 

pedagogía con el curr1culum, se presesente como saberes o 

discursos educativos que definen las teorías del conoc1m1ent~ 

del ObJeto dentro cJe todo curr1culum y que son dadas por las 

inst1tuc1ones educativas que dirigen la .formac1on 

discipl1nar1a de lm.:; futuros participes y estructuradores de 

lo educativo. 
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b. EL PEDAGOGO V LA INSTITUCION. 

Anteriormente habiumos mencionado que J.Ms 1nst1t.uc1ones 

cumplen una .tunc1on especifica dentro oe la sociedad, func1on 

encaminada a. m;mtener el C1om1n10 cultural, político y social 

de la clase dominante y, u su ve;::: luarar "" través de ella 

la reprooucc10n masiva oe la mano de obra. Los ind1v1uuos que 

salen de esta, m¿:meJan un det1?rm1 nada cuerpo de con oc: im1entos 

especiftcos y propios de unn d1sc1pl1na 1 (81) mismos que se 

a su.nen, 1nter101· 1 zando!o en su ser como 1·eal.1dad sub J et1 va, 

esta real ld<:i.d es confrontC\da posteriormente en la práctica, a 

traves de la convJ vt"nt:Jii con los oemas miembros de la 

sociedad <Formac1on 'ó2' >. Dentro de e5a inter1or1zac1ón que 

el ~uJeto l1ace C1ed conoc1m1ento, se encuentra inmerso el 

control 1deolog1co de la inst1tuc1ón 11ac1a la persona, 

control man i .f e;;tado en las nu1•mas y valm•es morales que se 

establecen dentro oe las escuelas (en el curr1culumJ, 

En la actualidad J •l Hscueli'I. es considerada como una 

inst1tuc1on donde se eJerce una v1olenc1a s1mból1ca en la 

medida en que estas imponen s1gn1f1cados que ocultan la 

C81) Hab1tus "un cumulo de tecn1cas, de referencias, un 
conJunto de creencias, coma la p1•openc1ón a conceder 
tanta impo1·tanc1a a las notas .. 'll ple como al texto, 
propiedades que dependen de la h1stor1a de la 
d1sc1pl1na, de su pos1c:1on en la Jerarquia de las 
d1sc:1plina.s, y que son a la ve~: cond1c1ón para que 
.func:1one un campo". en. Bourd1er. SOC!OLOGIA Y CULTUR~\. 
GriJalbo. Mé~1co 1990. pag. 136 

<82J Formación "El logro de una síntes15 vital a través de la 
exper1enc1a con los otros". Ortíz Oses. Ob. Cit. pag. 35 
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realidad donde surgen y sus finalidades, respaldada 

legitimamente por el Estado, mismo que establece las Leyes y 

los Reglamentos baJo los cuales se rige (reglamentos 

inst1tuc1onales>. 

l_as c:onten1dos ~ducat1vos tienden a perpetuar los 

intereses de las sociedades hegemón1c:as, no se basc.1 en 

pr1nc:1p1os de indole un1ve1·sal, ni en leyes, sino que, son 

pr1nc:1palmente de.f1n1dos por pequeños grupos de tnt11v1duos 

que manipulan el poder político y ec:anómica de la saciedad, 

establee iendo una dable arb1 trar iedad de indole SCJr: ial y 

cultural, donde el sistema de enseAanza a través de l.1 

información y el tipo parc1al1zado de farmac1ón que inculcan, 

adecuan las ex1genc~as del l1•abaJD ese.alar del ducente a las 

exigencias de las necesidades industriales. 

El desarrolla industrial y tecnológica de la sociedad 

marca los eJe5 baJO los cuales se guiaran las instituciones 

educativas, quienes cubren los requisitos humanm; de estas, y 

conforman los cuadros técnicas necesarios en las industrias. 

La educación es una 1nstituc:1ón donde se cumplen 

d1spasiciones y metodos establecidos por la e Lase dominante 

se ha instituc:1anal1zado y legitim1zada, pasee en cada nivel 

y disciplina de conoc:1m1ento un cuerpo especif1c:o de 

contenidos acorde al niv~l correspondiente. 

Dentro de estas d1sc1plinas, encontramos a la pedagogía 

como practica educativa enfocada al campo de la educación 

como su obJeto de estudio. Cumple con lineamientos, 

habilidades y actitudes propias de su campo, donde son 
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preparados los suJetos pd1·a posteriormente competir en el 

e: ampo laboral, es decir, son formados teor icamente pa1·a así 

ejercer ~u préctic:a. Ni.. escapa o. la dominac1on ideolOg1c:a que 

el Estado eJerce ·en el suJeto ·a través cie la edL11:ac1ón 

transm1t1da en las pero si tiene la 

po5_1u 1 l lCl<:Ht de aprovechar-· las coyuntura5 e:.1structurales de 

estas par<1 transformar esa realidad 

.l:ragment~,da qu~ se pre:~enta como total L .:ndol'il, m~d 1 "'11te li.1 

c:apac.:Ldad de <:t.n~l1s1s y .sintes1s prur.nct t1el ~t;;'r 1111111<:1no 1 

c:aracterist1c:as que pc..s1uil1t:.Jn la p.roulem.:1t1~ac1ón de su 

en torno ~~oc:1al c:on L.a t 111al1dad de un in.:1yor y meJ01· 

biene!-;;t.81' social tanto ind1v1uua1 como cnlectivo. 

Las inst1tuc:1ones s1 l:l1en constituyen un aparato 

ideolOg1c:o del Estado <Althusser > san y tueron creadas por y 

para el hombre, por lo que tienen la pos1b1l1dad de 

transJ:ormac1on por y para el bienestar del ser humano, son 

inst1tuc.1ones din~m1cas no estat1c:as. 
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