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1 N T R o D u e e 1 o N 

LA PEDAGÓGf A, COMO DISCIPLINA AVOCADA AL ESTUDIO DE LAS 

P~ACTICAS EDUCATIVAS QUE OCURREN EN LA REALIDAD SOCIAL, HA TRA , 
TADO DE CONSTITUIRSE, DESDE EL MOMENTO EN QUE EL POSITIVISMO -

COMTIANO FORMULÓ .LA ANALOGÍA ENTRE LOS ORGANISMOS BIOLÓGICOS Y 

EL ORGANISMO SOCIAL, COMO UNA CIENCIA, EN ESTE SENTIDO, HAN -

SIDO PUNTOS NODALES Y POL~MICOS, LOS PROBLEMAS DEL M~TODO Y DE 

LA UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PEDAGOGfA, PARA DE

ALLf ESTABLECER Vf NCULOS CON OTROS NIVELES DE PRODUCCIÓN TEÓRl 

CA Y PRÁCTICAS CONCRETAS. 

EN EL ESTUDIO QUE A CONTINUACIÓN PRESE~TO, PRETENDO ESBO

· ZAR LOS CRITERIOS EMANADOS DESDE EL POSITIVISMO Y DESDE EL MA-

. TERIALISMO DIAL~tTICO E HISTÓRICO, EN TORNO AL PROBLEMA DEL ~ 

TODO EN LA PEDAGOGfA, ES DECIR, PRESENTAR LOS JUICIOS, LAS PRQ 

PUESTAS, LAS CATEGORfAS DE ANÁLISIS Y LOS CONCEPTOS FUNDAMENTA 

LES, QUE DESDE CADA POSICIÓN HAN PERMITIDO FORMULAR Y ESTABLE

CER, PROCESOS Y MEDIOS DE CONOCIMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DE LA PEDAGOGfA. 

POR SUPUESTO, LOS PROBLEMAS METODOLÓGICO Y EPISTEMOLÓGICO 

NO PUEDEN SER CONSIDERADOS INDEPENDIENTES u~o DEL OTRO, SIN E~ 

BARGO, CON LA FINALIDAD DE PODER PROFUNDIZAR EN UNO O EN OTRO 

ASPECTO, ME HE AVOCADO A CENTRAR CIERTAS REFLEXIONES EN ~ PRQ 

.BLEMA METODOLÓGICO. 

EN EL PRIMER CAPfTULO DE ESTE TRABAJO SE PRETENDE EXPONER 

LOS PRINCIPIOS DE LA FILOSOFfA POSITIVISTA, COMO PRIMERA POSI-, 

BILIDAD HISTÓRICA DE CONOCIMIENTO CIENTfFICO DE LO SOCIAL, LA 
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6. 

CUAL HA DEJADO UNA HONDA HUELLA QUE HA IMPULSADO LA GENERACIÓN 

DE DIVERSAS CORRIENTES TEÓRICAS BASADAS EN LOS CONCEPTOS CLAVE 

DE ORGAN 1 SMQ, FUNCIÓN Y ESTRUCTURA, MISMAS QUE HAN DERIVADO EN . 

LAS HOY .CONOCIDAS COMO ESTRUCTURALISMO Y FUNCIONALISMO, 

AúN RECONOCIENDO EL REFINAMIENTO POSITIVISTA DE LAS ÚLTI

MAS D~CADAS, NO HA SIDO POSIBLE SUPERAR DESDE ESTA PERSPECTIVA, 

LOS CONCEPTOS PRECONSTITUfDOS DE REALIDAD SOCIAL, EVOLUCIÓN -

HISTÓRICA Y CONCRETAMENTE, DE LAS FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN EN 

EL "ORDEN"· Y EL "PROGRESO", AL TIEMPO QUE TAMPOCO HA S 1 DO SUPE. 

RADO EL CONCEBIR A LA PRODUCCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA DE LA PE. 

DAGOGfA COMO UNA MERA LABOR DESCRIPTIVA,. Asf PUES, CONSIDERO. 

QUE EL POSITIVISMO CONTINÚA ARRAIGADO EN LA PROBLEMÁTICA DE~ 
' . . 

CIENCIAS SOCIALES EN GENERAL Y DE LA PEDAéOGfA EN PARTICULAR, 

NO SOLAMENTE POR SU TRAYECTORIA HISTÓRICA, SINO TAMBI~N POR 

(y VALGA AQUf LA EXPRES 1 ÓN), LA 11 FUNCI ONALI DAD" 1 DEOLÓGI CA QUE 

HA COADYUVADO A CUBRIR, COMO FILOSOFfA QUE PERMITE JUSTIFICAR 

LA EXISTENCIA Y LA REPRODUCCIÓN DE UN ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO, 

Y DE UN ORDEN EN LA CONCEPTUALIZACIÓN ~E LAS PRACTICAS EDUCAT1 

VAS (A LAS QUE PRETENDE HOMOGENEIZAR) Y EN LA CONTINUACIÓN DE 

CÁNONES EN LA PRODUCCIÓN TEÓRICA PEDAGÓGICA, 

PoR LAS RAZONES MENCIONADAS, !iE ELEGIDO ANALIZAR, EN EL 

SEGUNDO CAPfTULO LA PROPUESTA DE E. DURKHEIM, CONSIPERANDO QUE 

SE TRATA DE UN TEÓRICO REPRESENTATIVO DEL POSITIVISMO TANTO 

POR LA DIFUSIÓN QUE HAN TENIDO SUS TRABAJOS, COMO POR SU SEGUl 

MIENTO FIEL A LOS POSTULADOS EPISlCfw[)LÓGICOS .Y M:TOOO.LÓGICOS PROPLES. 

TOS lESlE LA FILDSOFfA POSITIVISTA, A PARTIR IE LOS CL.Lt\LES, ES DIGIO RE~Q. 

CER, SEÍU\LÓ ABIERT/ffNlC ~ POSIBILIJ)l\[ES IE INICIAR EL PRIM:R ACERCAMIENTO 

·l 
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7. 

PL FENÓflfNO EWCATIW DESDE UNA PERSPECTIVA CIENTf FICA, • 

SIN EMBARGO, Y PARA PODER INCURSIONAR EN NUEVAS Y DIFEREH 

TES POSIBILIDADES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS, SE CONSIDERA INDIS. 

PENSABLE UN ANALISIS DETALLADO DE LA UTILIZACIÓN DE SUS CONCEf. 

CIONES TEÓRICAS PARA RECONOCER LAS POSIBILIDADES, CONSECUENCIAS 

Y LIMITACIONES QUE EXPRESA UNA PEDAGOGfA ENCERRADA EN U~ ENFO

QUE EPISTEMOLÓGICO POSITIYO CONCENTRADO EN DESCRIBIR EL COMPOB. 

TAM.1 ENTO DE Los· PROCESOS EDUCA TI vos 1 NSTI TUC I ONALES. 

PARA REFERIRNOS AL TERCER CAPfTULO DEL TRABAJO., ES IMPOR

TANTE RECONOCER LA EXISTENCIA DE UNA POSICIÓN PREVIA; NO SOLO

CIENTf FICA SINO TAMBI~N POLfTICA, EN LA QUE SE COMPARTEN LOS -

PLANTEAMIENTOS TEÓRICO-PRACTICOS DEL MARXISMO, TAMBI~N DEBE-~ 

MOS MENCIONAR QUE LA INCLUSIÓN DE LAS FORMULACIONES flLTHUSSERlA 

NAS EN ESTE TRABAJO, OBEDECEN A UN RECONOCIMIENTO PLENO, AL VA . . 

LOR QUE HAN TENI-DO SUS APORTACIONES SIEMPRE QUE SE LAS CONSID.E 

RE COMO ELABORACIONES TEÓRICAS QUE PRETENDEN CONSTITUIR CATEGQ 

RfAS .DE ANÁLISIS FLEXIBLES PARA POSTERIORES APROXIMACIONES y, 

NO SE LES REDUZCA A UN MODELO DESCRIPTIVO DE LA REALIDAD SOCIAL 

Y EL FENÓMENO EDUCATIVO, TAL COMO SE HA VENIDO HACIENDO EN DI

VERSAS LECTURAS POSITIVISTAS QUE DEFORMAN SU INTENCIÓN TEÓRICA 

Y POLfTICA, POR ESTAS RAZONES SE INCLUYE EL ENSAYO "IDEOLOGfA 
1 

Y APARATOS IDEOLÓGICOS DEL ESTADO" COMO UNA MUESTRA DE LAS PO-

SIBl LIDADES DE UBICACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL FENÓMENO EDUCATIVO 

CON EL COMPLEJO SOCIAL, QUE SI BIEN NO RESUELVE EL PROBLEMA DE 

LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE LA PEDAGOGfA, Sf NOS BRINDA IDENTI

FICACIONES PARCIALES, POR UN LADO {EDUCACIÓN-IDEOLOGfA), Y COtl 

PLEJAS, POR EL OTRO {EDUCACIÓN-ESTADO), QUE CONSTITUYEN PROBLE. 
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MÁTICAS DEFINITIVAMENTE ENRIQUECEDORAS, PARA NUEVOS . INTEN•-. 

TOS DE EXPLICACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS, 

8. 

EN EL CUARTO CAPÍTULO SE EXPONEN LOS POSTULADOS PEDAGÓGI

COS DE PAULO FREIRE, SITUÁNDOLO COMO UN AUTOR REPRESENTATIVO -

DE LA REALIDAD EDUCATIVA CONTEMPORÁNEA, EN LA QUE SE HAN VENI

DO PRESENTANDO Y ENFRENTANDO, PROBLEMÁTICAS PARTICULARES, 

LAS CRÍTICAS DE ESTE AUTOR A LA PEDAGOGÍA DOMINANTE, NOS

ABREN UNA NUEVA Y ENRIQUECEDORA PERSPECTIVA TEÓRICA Y METODOLQ 

GICA, EN TANTO QUE CADA UNA DE SUS APORTACIONES A ESTA DISCI•

PLINA REFLEJAN EL RECONOCIMIENTO.DE LA COMPLEJIDAD SOCIAL, IIEQ 

LÓGICA, POLÍTICA, CULTURAL, ETC., EN LA QUE SE DESARROLLAN LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS, EXPRESANDO Y NO.SÓLO REPRODUCIENDO MECÁNl 

CAMENTE, LAS CONTRADICCIONES DE LOS GRUPOS SOCIALES QUE LOS -

PROTAGON 1 ZAN, 

Así PUES, EL INTER~S QUE GENERÓ.LA INCLUSIÓN EN ESTE TRA

BAJO, DE LA PEDAGOGÍA FREIRi.AN.J:\,COMO UNA PROPUESTA ALTERNATIVA, 

PARTE DE RECONOCER SU REPRESENTATIVIDAD RESPECTO A LAS NECESI

DADES PRÁCTICAS Y EXPLICATIVAS DE LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA -

LA TI NOAMER 1 CANA, 

FINALMENTE, PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN LOS EJES Y PROBLE

MÁTICAS TEÓRICAS, QUE NOS PERMITIERON GUIAR LA INVESTIGACIÓN -

DE LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CADA: UNO DE LOS CAPÍTULOS, AMA~ 

NERA DE HIPÓTESIS DE TRABAJO: 
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HIPOIESIS. 

1.- EL M~TODO POSITIVISTA HA INFLUIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES EN GENERAL V EN LA PEDAGOGfA EN PAR 

TICULAR, POR LO QUE: 

A)- PODEMOS ENCONTRAR EN LAS CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS 

ACTUALES LA UTILIZACIÓN DE CATEGORfAS TEÓRICAS V PR.Q. 

CEDIMIENTOS METODOLÓGICOS DE.RIVADOS DEL POSITIVI.SMO, 

B)- LA METODOLOGÍA POSITIVISTA UTILIZADA POR LA PEDAGO

GfA, AL CONSTRUIR UN OBJETO DE ESTUDIO HOMOG~NEQ, 
-

FUNCIONAL Y LINEAL: LIMITA LAS POSIBILIDADES.DEL-CO-

NOCIMIENTO CIENTffICO A LA DESCRIPCIÓN,· LA EXPERIMElt 

TACIÓN Y EL CONTROL, 

c)- EL-ENFOQUE POSITIVISTA EN LA PEDAGOGfA OCULTA LAS 

CONTRADICCIONES SOCIALES PRESENTES EN EL FENÓMENO 

EDUCATIVO, 

2.- Tono INTENTO DE EXPLICACIÓN TEÓRICA DE LA REALIDAD EDUCA 

CATIVA SE ENCUENTRA ANTE UN PROBLEMA METODOLÓGICO, EN TAlt 

TO QUE: 

A)- Es NECESARIO DELIMITAR EL OBJETO DE ESTUDIO, 

a)- LA EDUCACIÓN COMO PROCESO SOCIAL SE DESARROLLA EN UN 

MARCO DE MÚLTIPLES CONTRADICCIONES, 

c)- Tono DESARROLLO TEÓRICO DEBE TENER PRESENTE EL CON

JUNTO DE PRÁCTICAS EXISTENTES QUE CONSTITUYEN LA REA 
' 

LIDAD SOCIAL CONCRETA QUE SE PRETENDE ABORDAR~ 
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,. . ... . ...... . 
1.- lA'INELUENCIA DEL PosITISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES, 

l..As P.OSIBI LIDADES DE E~ABORACIÓN TEÓRICA RE~PECTO DE LA 

REALIDAD SOCIAL SE HAN VISTO HISTÓRICAMENTE CONDICIONADAS POR 

LA INFLUENCIA DE LA FILOSOFÍA POSITIVISTA, LA CUAL SENTÓ LAS -

BASES PARA LEGITIMAR CIENTÍFICAMENTE EL CONOCIMIENTO DE LO SQ 

CIAL, A TRAV~S DE DOS PILARES FUNDAMENTALES, QUE SON: EL CON

CEPTO DE REALIDAD SOCIAL Y EL PROCEDIMIENTO CIENTf FICO PARA -

PODER APREHENDER ESTA REALIDAD, 

LA PEDAGOGfA COMO DISCIPLINA SOCIAL, QUE PRETENDE ALCAN

ZAR UN RANGO CIENTf FICO NO HA QUEDADO EXENTA DE ESTA INFLUEN

CIA, Y ES POR ESTA RAZÓN QUE EN EL PRESENTE ESTUDIO HEMOS COlt 

SIDERADO NECESARIO DESTACAR LAS PRINCIPALES CARACTERf STICAS ~ 

DE LA METODOLOGfA POSITIVISTA PARA PODER POSTERIORMENTE, ANA

LIZAR SUS APLICACIONES EN. EL TERRENO DE LOS PROCESOS EDUCATI

VOS. 

. . 

1,1,- lA CIENCIA DE LA SOCIEDAD¡ LA SOCIEDAD COMO UN OR-

GANISMO VIVO, 

LA SOCIOLOGf A POSITIVISTA, DESDE SUS ORf GENES CON AUGUS

TO COMTE, EQUIPARÓ EL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD CON EL DE LA NA

TURALEZA, YA QUE PARA EL SIGLO XIX LAS CIENCIAS FfSICO-NATURA 

LES HABf AN ALCANZADO GRANDES AVANCES A TRAV~S DE UNA METODOLQ 

GfA QUE CONSISTfA EN OBSERVAR, EXPERIMENTAR Y COMPARAR LOS ~f 

NÓMENOS Y DEDUCIR ASf LAS LEYES GENERALES QUE LOS RIGEN. Asf, 

EL POSITIVISMO DESARROLLÓ UN CONCEPTO DE REALIDAD 'soCIAL EN -

EL QUE SOLO TIENEN CABIDA LOS HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER 08-

_;; ';·:;~ : ' .•• ·¡; (', ' .. · ., ' ¡ :· ••.. 
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11. 

SERVADOS, .LOS H~HOS DE LA EXPERIENCIA, Y DESCALIFICÓ ·Ct.W..QUIER · 

ELABORACIÓN TEÓRICA A PRIORI vio. ESPECULATIVAf1> 
0

NO OBSTANTE, 

A PESAR DE ESTE LINEAMIENTO METODOLÓGIC~PODEMOS OBSERVAR QUE 

ESTA CONCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD IMPLICA EN Sf MISMA UNA FORMA

PARTICULAR DE- INTERPRETAR LA REALIDAD. SOCIAL, QUE· EN ESTE CA

SO) CONSISTE EN ASIGNARLE A LOS PROCESOS SOCIALES LAS CARACTE

RfSTICAS DE LOS PROCESOS NATURALES, Es EN ESTE SENTIDO QUE -· 

COMTE PROPONE. "SUBSTITUIR A LA INACCESIBLE DETERMINACIÓN DE 

LAS CAUSAS POR LA. MERA INVESTIGACIÓN DE LAS LEYES, ES DECIR,

DE LAS RELACIONES CONSTANTES QUE EXISTEN ENTRE LOS FENÓMENOS

OBSERVADOS"~2) ·DE LO CUAL PUEDE DEDUCIRSE QUE LA SOCIEDAD, -

AL IGUAL QUE CUALQUIER ORGANISMO VIVO, SE RIGE POR· LEYES NATU 

RALES E INVARIABLES, cuvo·~ONOCIMIENTO POSIBILITA LA PREDIC-

CIÓN; ELEMENTO NECESARIO PARA EL."CONOCIMIENTO RACIONAL" QUE 
1 

' ' 

PRETENDE ALCANZAR EL POSITIVISMO, 

DESDE ESTA PERSPECTIVA LAS SOCIEDADES SE DESARROLLAN COR 

FORME A UNA .EVOLUCIÓN NATURAL COMPUESTA POR FASES SUBSECUEN-

TES, "EN QUE CADA UNA RESULTA DE LA PRECEDENTE Y PREPARA LA -

.SIGUIENTE SEGÚN LEYES INVARIABLES"~ 3). 

LA RENUNCIA DEL POSITIVISMO A LAS EXPLICACIONES CAUSALE$ 

(TELEOLÓGICAS) LE LLEVÓ A LA NECESIDAD DE ELABORAR UN MÓDELO

TEÓRICO ALTERNATIVO QUE LE PERMITIERA DESCRIBIR SITUACIONES -

COMPLEJAS EN T~RMINOS DE INTERDEPENDENCIA DE VARIABLES, TRAS-

(1) CFR: RODRIGUEZ HUESCAR, A. Pr6lofto a: Comte, ~.: "El Dis
curso sobre el Espíritu Positivo', pp. 9-16. 

(2) Ibidem p. 16. 

(3) Ibidem p. 21. 



'; ~ . ' ' , . , i ,:·. 

12 • 

. . 
LADANDO TAMBI~N EN ESTE CASO, EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO POR. 

LA BIOLO~ÍA AL PROBLEMA SOCIOLÓGICO, 

ESTE ENFOQUE DENTRO DE LAS CIENCIAS SOCIALES LLEVÓ A LOS 

INVESTIGADORES A RECURRIR AL ANÁLISIS SIST~MICO, (*) 'coN E,L·. --

FIN DE ELABORAR UN MODELO TEÓRICO QUE.LES PERMITIERA SIMPLIFl. 

CAR LA REALIDAD SOCIAL BAJO LA FORMA DE UN SISTEMA: POSTERIOR. 

MENTE, BAJO ESTA MISMA PERSPECTIVA SE.DESARROLLARÍAN DOS NO~

CIONES METODOLÓGICAS. FUNDAMENTALES PARA LA SOCIOLOGÍA POSITI

VISTA DEL SIGLO XX:. LA DE FUNCIÓN Y LA DE ESTRUCTURA.·( 4) 

POR SU PARTE, LA CATEGORÍA DE FUNCIÓN, APLICADA EN. EL -

ANÁLISIS SOCIOLÓGl.CO CONOCIDO COMO FUNCIONALISMO, TIENE UN -

ORIGEN EMINENTEMENTE BIOLOGISTA, YA QUE SE LE DENOMINA FUNCIÓN-. 
A #LA CONTRI.BUCIÓN QUE APORTA UN ELEMENTO A LA ORGANIZACIÓN o 

A LA ACCIÓN DEL CONJUNTO. DEL QUE FORMA PARTE'~ .. C5
) ESTE CONCEf. 

TO FU~ ELABORADO EN EL CAMPO DE LA BIOLOGÍA PARA LA UTILIZA--
. ' . 

CIÓN DEL MODELO ORGÁNICO, EL CUAL, ANALIZA LAS FUNCIONES DE -

UN ÓRGANO EN P.ARTI CULAR O LAS DE UN GRUPO DE ÓRGANOS QUE CON.S. 

TITUYEN UN.SISTEMA COMO LO PUEDE SER EL .SISTEMA RESPIRATORIO, 

- (4) CFR: ROCHER, Guy: "Introducción a. la Sociología General", 
pp. 325-330. 

(5) Ibidem, p. 330. 
(*) El concepto de análisis sistémico se presenta en el senti 

do en que lo desarrolla Spencer al comparar a la organiz!. 
ci6n social con sistemas orgánicos como el respiratorio,
en el que los elementos constitutivos interact6an cumplie!!. 
do funciones vitales para la subsistencia de la totalidad 
a la que pertenecen. De este planteamiento se desprenden 
las orientaciones funcionalista y estructuralista que se 
exponen mas adelante. CFR: RUMNER, J. Spencer. FCE. 
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13. 

LA APROPIACIÓN DE ESTA CATEGORÍA MEIODOLÓGICA POR PARTE 
. . 

DE LA SOCIOLOGÍA DIÓ LUGAR A LA VALIDACIÓN DE UN M~TODo'EMPÍ-

. RICO-UNIVERSALISTA MEDIANTE EL CUAL, SE PRETENDE CONOCER ·LAS 

FUNCIONES DE UN ÓRGANO EN UNA TOTALIDAD, ADEMÁS DE LAS CAUSAS 
" 
QUE LAS PRODUJERON, ES DECIR, LAS NECESIDADES A LAS QUE RES--

.. 

PONDE ESE ÓRGANO O ELEMENTO, 

Es PUES BAJO ESTA LINEA METODOLÓGICA QUE SE HAN REALIZA

DO ESTUDIOS FUERTEMENTE. DIFUNDIDOS HASTA NUESTROS DfAS, ENTRE 

· LOS CUALES PODEMOS CITAR A DURKHEIM, UNO DE LOS PRINCIPALES -

REPRESENTANTES DEL FUNCIONALISMO EN SOCIOLOGf A: 

11
,,, UNAS VECE.S EL VOCABLO FUNCIÓN DESIGNA UN SISTE

MA DE MOVIMIENTO~ VITALES,,, Y OTRAS VECES EXPRESA• 

LA RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA EXISTENTE ENTRE ESOS

MOVIMIENTOS y ALGUNAS NECESIDADES DEL ORGANISM0".·( 6) 

CON ESTAS PALABRAS, DURKHEIM PONE DE MANIFIESTO LA UTILl 

ZACIÓN QUE HACE DEL MODELO ORGÁNICO A TRÁ'/tS DE LA ~ATEGORf A 

DE FUNCIÓN, 

Asf, DENTRO DEL ENFOQUE FUNCIONALISTA, A PESAR DE LAS Di 

FERENCIAS SURGIDAS EN SU INTERIOR, TALES COMO LAS QUE SEÑALA 

Guv RocHER(7) ENTRE EL FUNCIONALISMO ABSOLUTÓ, EL RELATIVIZA

DO Y EL ESTRUCTURAL, PERMANECE LA ANALOGÍA ENTRE LOS FENÓMENOS 

NATURALES Y LOS SOCIALES, LA CUAL CONLLEVA IMPLICACIONES METn 

DOLÓGICAS, ENTRE LAS QUE PODEMOS SE~ALAR: 

(6) Ibidem, p. 331. 

(7) CFR: ROCHER, Guy: Op. Cit. pp. 330-340. 

.-~. 
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A)- EL ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE SOCIEDAD A PARTIR.

DEL CONCEPTO DE SISTEMA, 

B)- LA CARACTERIZACIÓN PREVIA D~ LA SOCIEDAD A MANERA DE 

CONTEXTO NATURAL DE TODO FENÓMENO SOCIAL, 

EN EL CASO DE LA NOCIÓN DE ESTRUCTURA, ENCONTRAMOS DOS 
. . . . 

TIPOS DE FUNDAMENTACIÓN DIFERENTES: LA MÁS ANTIGUA, CUYA FUEfi 

TE PRINCIPAL ES EL MODELO ORGÁNICO y, LA MÁS RECIENTE, DESA

RROLLADA EN EL CAMPO DE LA L1NGUfSTICA, 

. EL ORIGEN ORGANICISTA DEL ESTRUCTURALISMO DEVIENE DE LA 

ANALOGÍA ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS ORGANISMOS 

VIVOS Y LA ORGANIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES, REALI

ZADA POR SPENCER EN EL AFlO DE 1876 EN SU OBRA "PRINCIPLES OF

SOCI OLOGY" ,-ca) EN 'LA QUE CONCIBE LA ESTRUCTURA COMO LA ORDEN

NACl ÓN ·DE LAS PARTES DE UN TODO, A PARTIR DE DQS IDEAS FUNDA

MENTALES: 

A)- LA EVOLUCIÓN TANTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES COMO -

DE LOS SOCIALES SE DESARROLLA A TRA~S DE UNA DIVER-. . 

SIFICACl.ÓN Y UNA ESPECIALIZACIÓN CRECIENTES DE LOS -

ÓRGANOS 0 PARTES; ESTO ES, MEDIANTE UNA MULTIPLICA-. . 
CIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y DE SUS FUNCIONES, 

s)- Los ORGANISMOS SOCIALES COMO LOS BIOLÓGICOS POSEEN 

TRES SISTEMAS DE ÓRGANOS: DE NUTRICIÓN, DE DISTRIBU

CIÓN Y DE REGULACIÓN, QUE EVOLUCIONAN POR UNA INTER

DEPENDENCIA CRECIENTE DE SUS PARTES~ ORGANIZANDOSE E 

1 NTEGRÁNDOSE, 

(8) CFR: RUMNEY, J.:' Op. Cit. 

'1>-.· 
'.~L ' 

' ·; 
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. . . 
· LA TEORf A DE SPENCER INFLlNÓ DIRECTAMENTE EN LA ANTROPO-

LOGfA SOCIAL INGLESA, DESDE LA CUAL RADCLIFFE.-BROWN (AUTOR RE 
. PRESENTATIVO DE ESTA CORRIENTE) DEFINE LA ESTRUCTURA SOCIAL - . 

,COMO: 

"UNA o·RDENACIÓN DE PERSONAS QUE MANTIENEN ENTRE sf -

RELACIONES INSTITUCIONALMENTE CONTROLADAS O PEFINI-~ 

DAS"·.· <9> 

y ES, A PARTIR DE ESTA c'oNCEPCIÓN QUE sus SEGUIDORES ES-
. . . 

TABLECEN UN M~TODO, CUYOS PROCEDIMIENTOS CONSISTEN EN: 

l)"'.' ÜBSERVAR LA REALIDAD SOCIAL (FENÓMENO A ESTUDIAR), 

EN LA CUAL .SE ENCONTRARA' UNA ESTRUCTURA CAMBIANTE, -

. DEBIDO A LA CON,STANTE EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, 

2)- DERIVAR DE LA ESTRUCTURA CONC.RETA OBSERVADA, LA ES-

TRUCTURA FORMAL·, LA CUAL SUBYACE A LA ESTRUCTURA REAt. 

Y ES MUCHO· MÁS ESTABLE Y PERMANENTE, 
. ' 

3)-. ELABORAR MEDIANTE LA ABSTRACCIÓN ANTERIOR, LA SELEC

_CIÓN Y DESCRIPCIÓ.N DE LOS PRINCIPALES GRUPOS E INSTl. 

TUCIONES,MÁS IMPORTANTES DE LA SOCIEDAD • 

. POR SU PARTE, EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DERIVADO DE LA 
. \lf" 

LINGUfSTICA·; TIENE\ORIGEN MUCHO MAS RECIENTE·(, YA QUE SUS FUli 

DAMENTOS FUERON DESARROLLADOS A PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO EN -

FRANCIA POR FERDINAND DE SAUSSURE, QUIEN CONSIDERABA LA LEN

GUA COMO UN SISTEMA CON ORDEN PROPIO, DEL éUAL ES NECESARIO -

PARTIR PARA ANALIZAR LOS ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN, 

(9) ROCHER, Cuy: Op Cit. p. 345. 

, 
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LA PROPUESTA DE SAUSSURE ES RETOMADA POR EL ANTROPÓLOGO 

l~VI-STRAUSS PARA ANALIZAR LA REALIDAD SOCIAL A TRAV~S DE UN 

MODELO ESTRUCTURAL QUE INCLUYA LA ORDENACIÓN PARTICULAR DEL• 

CONJUNTO SOCIOCULTURAL Y LOS ELEMENTOS UNIVERSALES QUE ~STE

CONSERVA, 

·•·¡ ._, 

ESTE PROCEDIMIENTO ANALfTICO PRETENDE REBASAR LA DESCRle -

CI ÓN DE DATOS OBSERVAB,LES, EN TANTO QUE REQUIERE DE E.LABORAR 

UN MODELO TEÓRICO QUE REVELE BAJO UNA ORGANIZACIÓN LÓGICA LAS 

PROPIEDADES LATENTES U OCULTAS EN LA REALIDAD, 

Asf PUES, PODEMOS OBSERVAR QUE AÚN EN LAS VERTIENTES MÁS 

RECIENTES DERIVADAS DEL ENFOQUE POSITIVISTA, SE PARTE D~ UN

CONCEPTO PRECONSTITUfDO D~ ~EALIDAD SOCIAL, QUE VA DESDE UN

MODELO ORGANICO, HASTA UNO LÓGICO .ESTRUCTURAL, 

................................. ""'''' ··-········ ' 

EL EVOLUCIONISMO HISTÓRICO, 

LA CONCEPCIÓN BIOLOGISTA QUE SUSTENTA EL POSITIVISMO PA

RA ESTUDIAR LA REALIDAD SOCIAL DETERMINA LA MANERA DE CONSIDf 

RAR LOS PROCESOS QUE EN ELLA SE DESARROLLAN, YA QUE SI A ~S-

TOS SE LE.ASIGNAN LAS CARACTERfSTICAS DE LOS PROCESOS NATURA

LES, EL EOMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN LA HISTORIA SERA VI

SUALIZADO COMO LA EVOLUCIÓN NATURAL.POR ETAPAS PREVISIBLES EN 

EL ORGANISMO SOCIAL, 

EN ESTE PUNTO TRATAREMOS DE ANALIZAR LA CONCEPCIÓN DE LA 

HISTORIA, COMO UNA CATEGORf A TEÓRICO METODOLÓGICA QUE INFLUYE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR EL POSITIVISMO PARA LA -

.... - ¡.' 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIOLÓGICO, 

EL CONCEPTO DE EVOLUCIÓN APLICADO AL ANÁLISIS DE LA SO-

CIEDAD SE HA IDO MODIFICANDO EN EL DESARROLLO TEÓRICO DEL PO

SITIVISMO, AL INCORPORAR EN SU FUNDAMENTACIÓN CATEGORf AS TA-

LES COMO: 

- JOTALI DAD O S·I STEMA TOTAL, 

- INTEGRACIÓN SOCIAL, 

- INTERDEPENDENCIA DE LAS PARTES DEL SISTEMA, 

. - AUTOEQUI LIBRI O DEL SISTEMA. 

- CAMBIO SOCIAL EN DETERMINADAS CONDICIONES, (lO) 

. . . 

LAS NOCIONES DE FUNClÓN Y SISTEMA SOCIAL UTILIZADAS PARA 

ANALIZAR CIERTOS FENÓMENOS O INSTITUCIONES DE UNA SOCIEDAD -

CONSTITUYEN UNO DE LOS PRINCIPALES 'PILARES DE LA FUNDAMENTA-

CIÓN DEL FUNCIONALISMO-CONTEMPORÁNEO, DESDE EL CUAL EL OBJETO 

DE ESTUDIO SE ABORDA CON UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA PARTICULAR, 

.A PARTIR DEL TI PO DE APLICACIÓN METOOOLÓGI CA DE ESTOS CONCEP-

TOS, 

EL ESTUDIO DEL FENÓMENO SOCIAL COMO PROCESO,SE INTENTÓ A 

TRAV~S DEL EVOLUCIONISMO, DESDE EL CUAL LOS HECHOS SOCIALES -

SON ENTENDIDOS SEGÚN SU PROCESO DE DESARROLLO, ES DECIR, TO-

MANDO EN CUENTA LA INFLUENCIA DE LAS ETAPAS PREVIAS SOBRE LAS 

POSTERIORES; OTRA DE LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO FU~ EL DIF.U. 

SIONISMO, EL CUAL PROPONE LA EXPLICACIÓN DEL.FENÓMENO A TRAV~S 

(10) CFR: DIAZ POLANCO, H.: "Contribución a la Critica del -

Funcionalismo", pp. 112-113 .• 

+· ~r· . ·. 1 ·,;. :. •. • · ·.,···:.'i.~;ú): 
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DE SE~ALAR LA INFLUENCIA ENTRE LAS CULTURAS POR CONTACTO, IN

FILTRACIÓN O TRANSMISIÓN, .SIN EMBARGO, LA INCORPORACIÓN DEL 

CONCEPTO.DE SISTEMA TOTAL A LA ESTRUCTURA TEÓRICA FUNCIONAL!~ 

TA¡ABRE LA POSIBILIDAD DE .ALCANZAR UNA VISIÓN TOTALIZADORA ME. 

DIANTE EL ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE INTEGRAN 

LA ESTRUCTURA SOCIAL, 

DESDE ESTA PERSPECTIVA EL HECHO SOCIAL ES SÓLO UNA PARTE 

DE UN CONTEXTO MAS AMPLIO, DE UNA TOTALIDAD MAYOR, QUE DEBE 

SER ANALIZADA ABARCANDO LO ECONÓMICO, LO POLfTICO, LO SOCIAL, 

LO RELIGIOSO, ETC,, COMO RELACIONES ENTRE LAS PARTES QUE CONl 

TITUYEN LA TOTALIDAD, 

Asf, , , , "EL FUNCIONALISMO PLANTEA UN MODELO ANALfTICO 

QUE SIN ACUDIR A LA INFORMACIÓN DE ETAPAS ANTERI.ORES, A DATOS 

HISTÓRICOS O A DIFUSIÓN DE RAZGOS AISLADOS, INTENTA COMPRENDER 

EL FENÓMENO SOCIAL· SEGÚN'LA POSICIÓN QUE OCUPA EN UNA TOTALI

DAD DETERMINADA Y DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA EN ESE CONJUN

TO COMPLEJO"~ll) OLVIDANDO CON ELLO LA, VARIABLE HISTÓRICA·, LA 

CUAL A PESAR DEL PLANTEAMIENTO METODOLÓGI co ES JUSTI 1I CADA red 
RICAMENTE DESDE EL ENFOQUE EVOLUCIONISTA POR T, PARSONS, QUIEN 

POSTULA TRES NIVELES EVOLUTIVOS: PRIMITIVO, INTERMEDIO Y MO

DERNO, COMO LINEAS GENERALES DE AVANCE DE LAS SOCIEDADES, QUE 

DEPENDE.A SU VEZ DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE CADA UNA DE 

ELLAS ,«12> 

UNA DE LAS CONTRADICCIONES ENTRE LA CONCEPCIÓN TEÓRICA -

(11) DIAZ POLANCO, H.: Op. Cit. p. 114. 

(12) PARSONS, T.: '~La Sociedad". pp. 46-47 
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. . 

EN GENERAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE CATEGORfAS METODOLÓGICAS -

PARTICULARES· PARA EL ANÁLISIS FUNCION.AL ESTÁ DADA PRECISAMEN

TE· EN LA COEXISTENCIA DE LA PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA EN EL~ 

ENFOQUE TEÓRICO DE PARSONS, EN ESTE CASO, Y SU UTILIZACIÓN Mf 

TODOLÓGICA DE LA CATEGORfA DE SISTEMA, A TRAV~S DE LA CUAL, -

SE PROPONE ALCANZAR LA VALIDEZ UNIVERSAL DEL CONOCIMIENTO OB

TENIDO POR LA ABSTRACCIÓN DEL SISTEMA SOCIAL FUERA DE LA HIS-

TORIA, '.°: · . 
• .. ... ti 

ÜTRA CONTRADICCIÓN QUE CONSIDERAMOS IMPORTANTE SE~ALAR -

AQUf, ES LA QUE RESULTA.DE PLANTEAR· QUE LA SOCIEDAD SOLO PUE-

DE SER ESTUDIADA COMO UN ~ISTEMA GLOBAL COMPUESTO POR PARTES

INTERRELACIONADAS E INTERDEPENDIENTES POR UNA PARTE, Y POR --
. . ~ " 

OTRA, CIRCUNSCRIBIR EL ANÁLISIS A UNA PARTE DE LA SOCIEDAD, -

REDUCIENDO SUS INTERRELA~JONES CON EL CONJUNTO A LAS FUNCIONES 

.. QUE EL ELEMENTO SELECCIONADO PARA EL ANÁLISIS CUMPLE EN EL --

CONJUNTO AL QUE PERTENECE. " . 
' ' 

. .. . . . 
Asf, PODEMOS OBSERVAR QUE EL ENFOQUE TOTALIZADOR DEL FUN. 

CIONALISMO, ABORDA UN OBJETO DE ESTUDIO PRECONSTIT.UfDO, CON -

CARACTERÍSTICAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS AL ANÁLISIS, DE MANE. 

RA TAL QUE PUEDA DEJAR DE LADO EL ORIGEN, NATURALEZA, TRANS-

FORMACIONES Y CONTRADICCIONES PROPIAS DEL FENÓMENO A ESTUDIAR, 

YA QUE DE ANTEMANO EL INVESTIGADOR"SABE" LO QUE DEBE· ENCONTRAR, 

PoR OTRA PARTE, LA CONSIDERACIÓN DE QUE CUALQUIER FENÓMENO s~ 

CIAL PUEDE SER ABORDADO COMO SISTEMA,PROPICIA LA FRAGMENTACIÓN 
. . 

ARBITRARIA DE LA REALIDAD, DE LA QUE EL INVESTIGADOR PUEDE ELE. 

GIR UN FENÓMENO, CONVERTIRLO EN TOTALIDAD Y DEJAR AL MARGEN -
.. . . . . 

MUCHOS FACTORES QUE PODRÍAN POSIBILITAR SU EXPLICACIÓN, 
,: ·' 
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. Es PUES IMPORTANTE SE~ALAR QUE LA REALIDAD SOCIAL COMO -

OBJE.TO DE CONOCIMIENTO PARA EL FUNCIONALISMO NO ES UN FENÓME

NO SOCIAL CUALQUIERA, TAL COMO SE DA EN LA REALIDAD, SINO SO-

LO AQU~LLA QUE RESPONDE A LAS CARACTERf STI CAS METODOLÓGICAS-· - . 
. 

ES·TABLECI DAS: UN CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE GUARDAN UN ESTADO-

DE INTERDEPENDENCIA EQUILIBRADA, CON LO CUAL EL INVESTIGADOR 

SUBORDINA LA COMPLEJIDAD DE LA REALIDAD SOCÍAL AL M~TODO, ·os1 

TAéULIZANDO LA POSIBILIDAD DE UNA EXPLICACIÓN TEÓRICA MÁS AM-
,, ,, 

PLIA, .. . -, .. . - . 

ESTA CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL SE INTENTÓ SU 

PERAR POR INVESTIGADORES DEL MISMO ENFOQUE, INCORPORANDO LA -

TEORfA DE SISTEMAS, ·CON EL FIN DE AMPLIAR EL ANÁLISIS A TRA--

v~s DE CATEGORfAS TALES c'oMO: INTERCAMBIO DEL SISTEMA CON EL 

MEDIO~ CAMBIOS DE ESTADO DEL SISTEMA Y JERARQUIZACIÓN DE LOS

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA:·(lJ) SIN EMBARGO, LA ADOP-

CIÓN DE LA TEORÍA DE SISTEMAS POR PARTE DE LOS·NEOFUNCIONALI1 

TAS NO LOGRA SINO MODERNIZAR T~CNICAMENTE EL Ml$MO PROCEDIMIEfi 

TO CUYAS POSIBILIDADES DE ANÁLISIS SIGUEN SIN REBASAR EL NIVEL 

DESCRIPTIVO DE LA INVESTIGACIÓN, 

LAS LIMITACI.ONES METODOLÓGICAS DE ESTE ENFOQUE. TIENEN SU 

ORIGEN EN LA FUNDAMENTACIÓN ORGmISISTA DE LA QUE· PARTE, LA -

CUAL IMPLJ'CA UNA ESPECIE DE NECESARIEDAD DE LOS FENÓMENOS SO

CIALES, LOS CUALES AL SER EXPLICADOS A TRAV~S DE SU CATEGORfA 

FUNDAMENTAL, LA CATEGORÍA DE FUNCIÓN, SON CONSIDERADOS COMO -

(13) CFR: DIAZ POLANCO, H. Op. Cit. pp. 120-126. 

' 
! 
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RESPUESTA A UNA NECESIDAD DEL ORGAN I S
0

MO SOCIAL.· (l~) 
. . 

Asf, ESTE TIPO DE EXPLICACIÓN DEL ELEMENTO SOCIAL IMPLI-

.CA LA DESCRIPCIÓN DE UN~ FUNCIÓN ENTENDIDA COMO.· LA SATISFAC-

CIÓN DE UNA NECESIDAD·; COMO SI LOS ORGANISMOS SOCIALES, AL --
1 GUAL QUE LOS B 1 OLÓGI COS TUVIERAN COMO PRÓPÓS I TO i=UNDAMENTAL

EL DE SOBREVIVIR, 

POR.ÚLTIMO·, LAS CATEGORfAS DE AUTOEQUILIBRIO DEL SISTEMA 

·Y CAMBIO SOCIAL EN DETERMINADAS .CONDICIONES, D(i=ICULTAN LA Úi 

CLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN HISTÓRICA PARA LA EXPLICACIÓN DEL FE-
. . . . 

NÓMENO SOCIAL, E~ TANTO QUE,. A PESAR DE QUE EN LA ESTRUCTURA-

REAL (REALIDAD CONCRETA QUE HA DE SER OBSERVADA), EL INVESTI-- . 
GADOR FUNC-IONALISTA CONTEMPLE AL FENÓMENO ESTUDIADO-· COMO RE-.. . . . . 

SULTADO DE UNA SERIE DE HECHOS (_CADE~A CAUSAL) A MANERA DE EX 
. . . 

PLICACIÓN HISTÓ_RICA, EN IJ\ DESCRIPCIÓN PRESENTADA COMO FORMA-
. '•. . . . . 

ESTRUCTURAL, EL ANÁLISIS CARECE DE EXPLICACIONES SOBRE LA DI-

MENSIÓN HISTÓRICA DEL·FENÓMENO ESTUDIADO, ESTA APARENTE CON

TRADICCIÓN SE EXPLICA SI REGRESAMOS A LAS CARACTERlSTICAS DEL 
. . 

MODELO FUNCIONALISTA, EL CUAL CONSIDERA AL SISTEMA SOCIAL CO-. . 

MO UN OBJETO ESTÁTICO; SUSCEPTIBLE DE SER DEFINIDO PREVIAMEN

TE A SU ESTUDIO COMO UN SISTEMA QUE SI BIEN PUEDE SUFRIR TRAN~ 

FORMACI.ONES CcAMBI.os DE ESTADO» EN EL TIEMPO, GUARDA A TRA~s 

DE SU TENDENCIA A LA ADAPTACIÓN Y AL AUTO-EQUILIBRIO. UNA ARM2 
.. 

NfA INTERNA, VALIDADA DE PASO POR EL ANÁLISIS FUNCIONAL A TRA 
$ 

vts DE su PRETENDIDA NEUTRALIDAD CIENTf FICA. ~ 1 

(14) CFR: DURKHEIM, E.: "Las reglas del Método Sociol6gico. 
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. . 

COMO PODEMOS OBSERVAR, LA TEORÍA FUNCIONALISTA HA RECIBl 
'' . . 

DO MÚLTIPLES !NOVACIONES, AL GRADO· QUE INCLUSO SE HA LLEGADO A 

PLANTEAR LA 11DIALECTI ZACIÓN DEL FUNCIONALISMO"·, (l5) SEGÚN LA-
-

CUAL, CUANDO AL INTERIOR DE UNA SOCIEDAD, LA BASE MATERIAL ES 

INCOMPATIBLE CON EL ORDEN INSTITUCIONAL, EL ORDEN SOCIAL DEPEH 

DE DEL CONTROL ·QUE LOGREN "LOS GRUPOS CON INTERESES CREADOS".· . 

. (l6) CONSI DER~MOS QUE ESTE ENFOQUE CARECE DE SERIEDAD TEÓRICA, 

DADO QUE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES SOCIALES 

PROVIENE DEL MATERIALISMO DIAL~CTICO Y TIENE COMO FINALIDAD -
. ' .. 

LA EXPLICACIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES DESDE UNA PERS--
. . . 

PECTIVA TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DIFERENTE A LA DEL FUNCIONA-. . 
LISMO, QUE EN ESTE CASO SE CONTENTA CON JUSTIFICARLAS EN FUN

CIÓN DE LA PERPETUACIÓN DEL ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO, 

....................................... ······· .............................. . 
l. 3. - EL ORDEN SOCIAL Y LA REALIDAD SOCIAL OBJETIVA, 

LA RELACIÓN ENTRE. REALIDAD SOCIAL COMO OBJETO DE ESTUDIO 

Y LA UTILIZACIÓN DE UN M~TODO DE CONOCIMIENTO TRASLADADO ME-
. . . . . . 

CÁNICAMENTE DE LAS CIENCJ'.AS EXACTAS PARA LOGRAR UNA EXPLICA-
... . . 

CIÓN CIENTfFICA DE LA MISMA FU~ ELABORADA POR·EL POSITIVISMO, 

NO SÓLO COMO UN ENF~QUE METODOLÓGICO, SINO QUE PODEMOS ENCOH 

TRAR EN SUS ORÍGENES UNA SUSTENTACIÓN MAS AMPLIA, QUE COMO _; 
.. 

FILOSOFÍA PRETENDfA ESTABLECER UNA DOCTRINA FUNDAMENTADA EN-

LEYES UNIVERSALES CAPAZ DE RESCATAR EL ORDEN Y EL PROGRESO -

SOCIAL~ 

(15) CFR: DIAZ POLANCO, H. Op. Cit. p. 152. 
(16) !bid. pAg. 148 . 

' . 
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LA FILOSOFfA POSITIVISTA RECONOCIÓ COMO ÚNICA EXPLICACIÓN 

VALIDA DEL DESARROLLO SOCIAL, AQU~LLA QUE UTILIZANDO EL M~TODO . . . 

CIENTfFico· RECONOCIERA LAS LEYES QUE RIGEN LOS FENÓMENOS NATU-. . . . . 
RALES COMO. UNIVERSALES,· ESTA CONCEPCIÓN SIRVIÓ DE BASE PARA 

QUE AUGUSTO COMTE POSTULARA AL POSITIVISMO COMO EL CAMINO PARA 

LOGRAR LA UNIVERSALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE TODO EL CONOCIMIElt 

TO, (l7) IDEA QUE IMPLICA CONSIDERAR QUE TODO OBJETO bE CONOCI-
. ' 

MIENTO POSEE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS~. 

EL POSITIVISMO. COMTEANO CONSIDERÓ COMO CARACTERfSTICAS

INHERENTES A. TODA ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

1)- LA ESTÁTICA, LA CUAL SE EXPLICA A-PARTIR DE LA EXIS

TENCIA EQUI LI_BRADA DE LA SOCIEDAD, QUE COMO TODO ORGA 

NISMO VIVO RIGE SU COMPORTAMIENTO POR LEYES NATURALES . . 

QUE SE EXPRESAN COMO LA ARMONfA E INTERACCIÓN ENTRE. 

LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL CUERPO SOCIAL QUE CUMPLEN 

UNA FUNCIÓN, . 

2)...; LA DINÁMICA ENTENDIDA COMO MOVIMIENTO LINEAL ASCENDEN. 

· TE DE PROGRESO SOCIAL, EQUIVALENTE AL CONCEPTO BIOLÓ

GICO DE EVOLUCIÓN,'Cl8~· 

DE ESTA CARACTERIZACIÓN SE DESPRENDEN LAS LEYES QUE RIGEN 

A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL: EQUILIBRIO Y EVOLUCIÓN,. MISMAS QUE 

SE TRADUCEN EN ORDEN Y PROGRESO COMO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; 

(17) CFR: QUINTANILLA, S.: "Sociología y Educación en el Siglo 
XIX", pp. 52-y 53. 

(18) CRF: Opus cit., p. 54. 

.·. 
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EL ORDEN COMO REQUISITO PARA EL PROGRESO Y ~STE ÚLTIMO COMO EL 

QUE CONSOLIDA AL PRIMERO, 

AL EQUIPARAR LA SOCIEDAD CON LOS ORGANISMOS BIOLÓGICOS, -

FU~ FACIL PARA LA FILOSOFÍA POSITIVISTA JUSTIFICAR LA CONSERVA 

CIÓN DEL ORDEN ESTABLECIDO, ADJUDICÁNDOLE UNA.TENDENCIA NATU

RAL AL EQUILIBRIO, ADEMÁS DE LA NECESARIEDAD DEL MISMO PARA LA 

CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO SOCIAL, 

Asf, EL EQUILIBRIO Y EL ORDEN SOCIAL VIENEN A SER CONSID~ 

RADOS cor~ RESULTADO NATURAL DE LA TENDENCIA BIOLÓGICA DE LOS 

HOMBRES A FORMAR ASOCIACIONES CADA VEZ MAS AMPLIAS, QUE SE HA

CEN POSIBLES POR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS INDIVIDUOS, QUE ORGA 

NIZADOS EN GRUPOS, LOGRAN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN NECE

SARIA PARA SU SUBSISTENC.IA, ESTA COOPERACIÓN PARA LA PRODUC

CIÓN GENERA LA ORGANIZACIÓN EQUILIBRADA DE LA SOCIEDAD A TRA

V~S DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, 

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO Y LA CONSECUENTE DI FERENCI ACIÓN 

SOCIAL SON LA BASE DE LA LLAMADA ESTÁTICA SOCIAL, LA CUAL HA 

DADO LUGAR A LA CIVILIZACIÓN, QUE A SU VEZ NO HABRfA SIDO POSl 

BLE SI LOS HOMBRES NO CUMPLIERAN SU FUNCIÓN SOCIAL, DESEMPEflAN. 

DO EL TIPO DE TRABAJO QUE EL ORDEN SOCIAL REQUIERE, 

EL CUMPLlMIENTO INDIVIDUAL DE LAS FUNCIONES SOCIALES, A 

PESAR DE RESPONDER A LEYES. NATURALES, IMPLICA LA NECESIDAD DE 

CREAR CONCIENCIA EN LOS INDIVIDUOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU 

ACTIVIDAD PARA LA SOBREVIVENCIA DEL ORGANISMO AL QUE PERTENE

CEN, ESTA NECESIDAD, LLEVÓ A· (OMTE A CONCEBIR A LA EDUCACIÓN 

COMO UNA FUNCIÓN SOCIAL NECESARIA PARA SUBORDINAR LOS INTERE-

.'\ 
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SES INDIVIDUALES A LOS COLECTIVOS, A TRAV~S DE UNA HOMOGENEIZA. 

CIÓN DE LA CONCIENCIA COLECTIVA QUE PERMITIEtM ALCANZAR ·ORDENA 

DA Y EQUI LIB.RADAMENTE EL PROGRESO. ECONÓMICO Y SOCIAL, (~9 ).l 

H~STA AQUf, PODEMOS OBSERVAR COMO LA FUNDAMENTACIÓN FILO

SÓFICA DEL POSITIVISMO JUSTIFICA EL ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO -

COMO LA FORMA ORGANIZADA ÚNICA Y UNIVERSAL, QUE PERMITE EL DE~ 

SARROLLO DE LA SOCIEDAD, 

AúN EN LAS INTERPRETACIONES ACTUALES ENCONTRAMOS LA UTILl 

ZACIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL GENERAL QUE CONTIENE LAS CARA.e. 
.. 

TERfSTICAS ·coMUNES .A TODA REALIDAD SOCIAL, MISMAS QUE HAN SIDO 
. -

DERIVADAS DE UN OBJETO DE CONOCIMIENTO·: LA BIOLOGÍA, 
.. . . . 

. TALCOT PARSONS, POR. EJEMPLO, EN SU "ESTUDIO DE LAS· SOClf. 

DADE'S"(20) E~TABLECE QUE. A TRAV~S DEL ANÁLISIS DE SISTEMAS, LA 

SOCIEDAD TOTAL PUEDE SER.ABORDADA ,COMO OBJETO DE ESTUDIO, PAR-
. . .. . 

TIENDO DE LAS CARACTERfSTICAS GENERALES DE TODAS LAS SOCIEDA--.. 
DES, LAS CUALES SE DERIVAN DEL PROCESO DE·EVOLUCIÓN INHERENTE

A CUALQUIER TIPO DE ORGANISMO, SEA ~STE BIOLÓGICO O SOCIOCULT.U 

RAL, · 

Asf, DESDE ESTE ENFOQUE EL ESTUDIO DEL SISTEMA SOCIAL PO

SIBILITA LA. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS QUE LO CONSTITUYEN

y DE LAS FUNCIONES QUE ~STOS CUMPLEN, LOS CUALES SON SEGÚN - -

PARSONS LOS SIGUIENTES: 

(19) CFR: Ibidem pp. 59-71. 

(20) Estudio incluido en: PARSO~S, T. "La sociedad." 
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SuBs 1 STEMAs 

CULTURAL 

- SOCIAL 

DE PERSONALIDAD 

ORGANISMO CULTURAL 

fUNC,IONES 

' ' 

MANTENIMIENTO DE PATRONES, 

INTEGRACIÓN, 

ALCANCE DE METAS, 

ORGANISMO CONDUCTUAL~2 l) 

. LA ~ERA EN QUE PARSONS JUSTIFICA EL ORDEN SOCIAL CONSIS

TE EN POSTULAR QUE TODA ORGANIZACIÓN SOCIAL GIRA EN TORNO A UN 

ORDEN NORMATIVO QUE SE ENCARGA DE ESTABLECER Y LEGITIMAR LOS -
' . . 

VALORES, LAS NORMAS Y LAS REGLAS PARTICULARES QUE RIGEN LA COlt 
' ' ' 

VIVENCIA DE ·LOS INDIVIDUOS, ESTE ORDEN NORMATIVO ES MANEJADO-

A TRAV~S DE INSTITUCIONES, QUE PARA MANTENERLO CUMPLEN CON LA 

FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTROL, DEFINIDA POR EL AUTOR COMO "LA FUlt 

CIÓN DE POLICfA".<
22> 

LA LEGITIMACIÓN DE ESTE ORDEN INSTITUCIONAL PERMITE QUE-

LOS SUJETOS LO INCORPOREN COMO ALGO· JUSTO Y EST~N EN CONDICIO

NES DE 1 NTEGRARSE A SU GRUPO SOCIAL, PUESTO QUE, SI SU COMPOR

TAMl ENTO CORRESPONDE A LOS "PATRONES DE ACCIÓN SOCIALMENTE. COlt 

TROLADOS 111 LAS PERSONAS SE CONVIERTEN EN MIEMBROS DE LA COMll 

NIDAD SOCIETARIA Y MANTIENEN SU POSICIÓN COMO TALES"(ZJ) 

PODEMOS PUES SUPONER QUE EL SUBSISTEMA CULTURAL AL QUE -

PARSONS LE ASIGNA LA FUNCIÓN DE MANTENER PATRONES DE ACCIÓN ES 

ALGO ACABADO Y CERRADO, QUE AL INTERIOR DE UN GRUPO SOCIAL DE-
.. 

BE SER TAANSMlT:IDCl Y REPRODUCIDO PARA MANTENER EL ORDEN Y ALCAlt 

(21) PARSONS, T. "La sociedad." p. 19. 

(22) Ibidem, pp. 24 y 25. 
(23) Ibidem, p •. 27. 
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•' 
ZAR EL PROGRESO, LO CUAL TIENE MUCHO QUE VER CON LA CONCEPCIÓN 

BIOLOGISTA DEL POSITIVISMO QUE CONSIDERA QUE._LA REALIDAD SOCIAL 
.. 

ES EQUIPARABLE A LOS ORGANISMoS BIOLÓGICOS, YA QUE DESDE ESTA- .. . . . .. ' . ~. . . .. 
PANORÁMICA TEÓRICA, TODOS LOS FENÓM,ENOS SOCIALES SON CONSIDERA 

DOS A PRIORI COMO FUNCIONES POSITIVAS, ES DECIR, COMO RESPUES

TAS NArURALES QUE TIENDEN A SATISFACER NECESIDADES PROPIAS DEL 

ORGANISMO EN EL QUE SE DESARROLLAN, 

Así PUES, DE LA MISMA FORMA EN QUE UN ORGANISMO BIOLÓGICO 

NECESITA PARA PODER SOBREVIVIR DE LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 

QUE LO CONSTITUYEN, LAS SOCI'EDADES POSEEN CONDICIONES NECESA-

RIAS DE EXISTENCIA(24
) QUE SÓLO PUEDEN SER SATISFECHAS SI SE -

~TIENE LA CORRESPONDENCIA NATURAL ENTRE ELLAS Y SUS ORGANIZA

CIONES, 

SI EL ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO NO SÓLO ES NATURA{, SINO - . 
. . . . . . . ' . 

TAMBI~N NECESARIO, EL CIENTÍFICO SOCIAL CUMPL~ CON EL REQUISI-
. . .. . . 

TO DE LA OBJETIVIDAD AL ABORDAR EL FENÓMENO ·SOCIAL DESCRIBIEN~ 

DO LAS FUNCIONES QUE -~STE CUMPLE EN T~RMINOS DE SUS CONSECUEN

CIAS;<25> YA QUE ~STAS SON OBJETO SUSCEPTIBLE DE CONOCIMIENTO-
.. 

EMPÍRICO COMPROBABLE, QUE PUEDE SER CONTROLADO-Y CUANTIFICABLE, 

POR SU PARTE, LOS ELEMENTOS SOCIALES DlSFUNCIONALES POR -

SUS DIFERENCIAS U OPO~ICION.ES AL ORDEN NATURAL PUEDEN SER EX-

CLU(DOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PUESTO QUE DADA LA TEN-
.. -

DENCIA NATURAL DEL ORGANISMO SOCIAL AL EQUILIBRIO ·ESTÁN CONDE-

NADOS A DESAPARECER SI NO LOGRAN ADAPTARSE A LA ORGANIZACIÓN -
, 

(24) CFR: MERTON, R. "Teoría y estructura sociales", p. 95. 

(25) CFR: GARCIA, J. 'Merton. pp. 40 y 41. 

' .. , '.: .. ' 
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DEL SiSTEMA SOCIAL, 

HEMOS VISTO YA, CÓMO DESDE SUS ORf GINES EL POSITIVISMO SE 

PLANTEABA COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL UNIFICAR EL CONOCIMIENTO-. 
CIENTfFICO A TRAV~S DE LA APLICACIÓN DE UN M~TODO QUE NOS PRO-

PORCIONA POSIBILlDADES PARA ESTABLECER LAS LEYES QUE RIGEN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES Y SOCIALES, 

DECIMOS QUE EN EL. TERRENO METODOLÓGICO, LA POSTURA POSITl 

VISTA HA GENERADO, ESTABLECIDO Y VALIDADO UN SOLO PROCEDIMIEN

TO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTfFICO, Y ESTE SE-. . 

ÑALAMIENTO, TIENE COMO FINALIDAD ABRIR ÍJN ESPACIO PARA LA RE.-

FLEXIÓN ACERCA DE LOS OBSTACULOS QUE IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE 

UN ~TODO QUE, PLANTEADO COMO UNIVERSAL, CONTIENE CONCEPTOS Y 

CATEGORfAS DE ANALISIS.A LAS QUE EL CIENTfFICO'DEBE ADECUAR LA 

REALIDAD A ESTUDIAR, 

SI PARA EXPLICAR UN FENÓMENO SOCIAL, ES NECESARIO PARTIR

DE UN MODELO TEÓRICO ACABADO Y CERRADO QUE LE ASIGNA CARACTE--

RfSTICAS DEFINIDAS, GENERALES E INAMOVIBLES A NUESTRO OBJETO -

DE ESTUDIO, LA EXPLICACIÓN SE CONVIERTE EN UNA DESCRIPCIÓN TE~ 

DIENTE A COMPROBAR UN CONJUNTO DE SUPUESTOS TEÓRICOS PREESTA-

BLECIDOS, 

ESTOS SUPUESTOS TEÓRICOS YA HAN SIDO PRESENTADOS A LO LAR 

GO DE ESTE CAPfTULO, SIN EMBARGO NO ESTÁ DE MÁS ABUNDAR EN ELLOS 

UN POCO MAS PARA PODER LOGRAR UNA VISIÓN DE CONJUNTO RESPECTO

DE LAS APLICACIONES DE UN CUERPO TEÓRICO-METODOLÓGICO PROPIO -
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. . . 

. DE LAS CIENCIAS ·Ff SICO-NATURALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONoci 
. . . .. 

MIENTO CIENTÍFICO DE LOS FENÓMENOS SOCIALES, 

No CABE DUDA DE QUE POSTULAR QUE LA SOCl.EDAD ES SUSCEPTI ~ 
• . . . . ' 

BLE DE CONOCIMIENTO CIENT·ÍFICO CONSTITUYE UN GRAN AVANCE, POR-

LO QUE NO PRETENDEMOS NEGAR.QUE EL POSITIVISMO HA LOGRADO PRO

DUCIR GRANDES APORTACIONES AL CONOCJMIENTO SOBRE LA REALIDAD -

SOCIALrf AL PROPONER LA UTILIZACIÓN DE UN Mt:TODO QÜE ORGANIZA Y 

SISTEMATIZA LOS PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR EL CONOCIMIEN-
. . .. . 

TO MISMO; SIN EMBARGO, AL TRASLADAR MECÁNICAMENTE LAS CATEGO--

RfAS TEÓRICAS PROPIAS DE LA FfSICA Y LA BIOLOGÍA AL ESTUDIO.DE 

LA SOCIEDAD, ELABORA UN CONCEPTO DE SOCIEDAD RESTRICTIVO ~UE -

CONVIERTE EN LEYES NATURALES CIERTOS RASGOS OBSERVABLES·. PARA P.O. 

DER EQUIPARARLA CON LOS ORGANISMOS VIVOS, LA ANALOGÍA ENTRE -

ORGANISMO BIOLÓGICO Y ORGANISMO SOCIAL LIMITA LAS ·POSIBILIDA-

DES DE ELABORACIÓN TEÓRléA A LAS FRONTERAS DE LA DESCR.IPéIÓN -

DE FUNCIONES DE ÓRGANOS (INSTITUCIONES SOCIALES), 

PoR OTRA PARTE, AL CONSIDERAR .A LA SOCIEDAD COMO UN ORGA~ 

NISMO, SU DESARROLLO EN LA HISTORIA SOLO PUEDE SER EXPLICADO A· 

TRAV~S DEL CONCEPTO DE EVOLUC.IÓN, MISMO QUE IMPLICA UN MOVIMIEti 

. TO LINEAL ASCENDENTE QUE SóL9 PUEDE DARSE EN ETAPAS NECESAlHAS 
. .. ' .. 

Y PREVISIBLES, Asf ENTENDIDA LA VARIABLE HISTÓRICA PUEDE BRlti . . 

DAR DATOS NECESARIOS PARA COMPORBAR LA PRESENCI~ DE LAS LEYES-

. GENERALES DE COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD A LO LARGO DE SU DE. 

SARROLLO ~ ASf ES COMO SE JUSTIFICA QUE LA REALIDAD SOCIAL ES 

UNA SOLA, PUESTO QUE PRESENTA LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y POR 

LO TANTO ES LÓGICO QUE EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCERLA SEA TAM 
. . 

Bl~N ÚNICO Y UNIVERSALMENTE VÁLIDO, 

'¡ ':: 
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EL SUJETO HISTÓRICO QUEDA ASf DESDE ESTE ENFOQUE CONDENA-
, 

DO A LA ADAPTACIÓN A SU MEDIO Y A LA REPRODUCCIÓN MECÁNICA DE 
. . .. 

SUS CONDICIONES SOCIALES DE EXISTENCIA, SI~NDOLE NEGADA CUAL--
. . . 

QUIER POSIBILIDAD DE ACTUACIÓN VOLUNTARIA ENCAMINADA A LA TRAN~ 
' ' .. 

FORMACIÓN DE SU REALIDAD, 

RESPECTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO TENDRfAMOS QUE 
. . . 

ACEPTAR QUE AL IGUAL QUE LA SOCIEDAD, TENDRÁ QUE OBEDECER A LE 

YES NATURALES DE DESARROLLO Y SÓLO.PODRA DAR CUENTA DE OBJETOS 

DE ESTUDIO HOMOG~NEOS, AGOTÁNDOSE EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS MI~ 

MOS. 

Así PUES, CONSIDERAMOS QUE- AL INTERIOR DE ESTE ENFOQUE ME. 
.. . . . 

TODOLÓGICO, LA ELABORACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS TIENE-
. . 

COMO LÍMITES LOS QUE LE IMPONE ·SU PROPIA METODOLOGÍA, EN TANTO 

QUE SE HA CONVERTIDO EN UN CONJUNTO DE CONCEPTOS PREVIOS Y RÍ

GIDOS QUE PREEXISTEN Y SE SOBREPONEN AL DESARROLLO DE LA INVES-. 

TIGACIÓN CIENTÍFICA, .. 
. / . 

. . . 
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, .... ,, ····· ··············· .......... ··················· ....... . 
2.- LA PEDAGOGfA' POSJIVISTA DE DURKHEIM. 

. ' 

LA ELABORACIÓN TEÓRICA DE DURKHEIM EN MATERIA EDUCATIVA~ 
. . . . 

CONSTI TUYÉ QUI ZA LA MUESTRA MÁS REPRESENTATIVA DE LA APLICA-

CIÓN DE LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DEL POSITl 

VISMO EN ESTA ÁREA, 

LA FORMA EN QUE ABORDA EL PROBLEMA EDUCATIVO CONSISTE -

EN PRIMERA INSTANCIA EN CONSIDERAR A LA EDUCACIÓN COMO UN HE 

CHO SOCIAL, CON LO CUAL, JUSTIFICA DE ENTRADA EL TRASLADO DE 

LA METODOLOG{A PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTf

FICOS DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, A UNO DE LOS FENÓMENOS SOCIA , 

LES EN PARTICULAR: EL EDUCATIVO, 

Asf, EL PRIMER PASO A DESARBOLAR FU~ PARA NUESTRO AUTOR, 

LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL.OBJETO DE. ESTUDIO, PARA LO CUAL DE~ 

TACA EN ~L LAS CARAGTERfSTICAS NECESARIAS PARA QUE UN FENÓMf 

NO SOCIAL SEA SUSCEPTIBLE DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EN E~ 

TE SENTIDO, POSTULA QUE LA EDUCACIÓN POSEE CARACTER{STICAS -

GENERALES OBSERVABLES, NO OBSTANTE LAS PARTICULARIDADES QUE-
.. 

ADOPTE EN CADA SOCIEDAD CONCRETA, PUESTO QUE SIEMPRE ACTÚA -

COMO VEHÍCULO PARA LA FORMACIÓN DEL SER SOCIAL, 

Es PUES LA EDUCACIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO OBSERVA.BLE

EL PRINCIPAL ARGUMENTO PARA QUE DURKHEIM POSTULE LOS LINEA-

MIENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTf FICO EN MA

TERIA EDUCATIVA, 
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. . . 

EL INTER~S DE DURKHEIM POR ALCANZAR Y DIFERENCIAR EL CO- · · 
. . . . . . . . . .. 

NOCIMIENTO CIENTÍFICO. DEL CONOCIMIENTO-VULGAR, LE LLEVA A COK 
. . 

CEPTUALIZAR LOS FENÓMENOS SOCIALES EN GENE~AL Y ·EL EDUCATIVO-' 
. . . . . .. 

EN PARTICULAR COMO "COSAS", ES DECIR, COMO ALGO DADO CON CA--
• . . 

RACTERÍSTICAS PROPIAS Y OBSERVABLES, . 

LA PREVIA DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO SUPONE PARA -

EL AUTOR , LA POSIBILIDAD DE DARLE A ~STE UN TRATAMIENTO ABSQ .. . .. 
LUTAMENTE OBJETIVO Y POR LO TANTO, CIENTÍFICO~ PARA LO CUAL -

COMIENZA SU ESTUD.10 DE LA EDUCACIÓ·N;<26> PRESENTANDO Y DESCÁR . . 
. . . 

TANDO DEFINICIONES DEL FENÓMENO QUE CONSIDERA POCO SATISFACTQ 

RI~~~.POR.PRESENTAR UN MODELO ÚNICO DE IDEAL EDUCATIVO QUE NO -"'. 

REPRESENTA LA REALIDAD EN SI MISMA, 
' . ' 

PARA DURKHEIM ES UNA NECESIDAD METODOLÓGICA DEJAR A UN -· 

LADO LOS IDEALES E INTENCIONES DE LOS HOMBRES, PUESTO QUE LA 

EDUCACIÓN COMO TODO HECHO SOCIAL ES PROÓUCTO DE UNA ORGANIZA

CIÓN SOCIÁL, RESPONDE A SUS NECESIDADES Y DEVIENE DE SU EVOLU 

CIÓN HISTÓRICA, 
. ' 

ESTE TIPO DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA LE PER-

MITE NATURALIZAR LAS .CONDICIONES DE DESARROLLO DEL FENÓMENO -

EDUCATIVO.E INCLUSO PLANTEAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU TRANSFOR

MACIÓN, 

(26) "La educación, su naturaleza y su función", en: DURKHElM 
E., "Educaci6n y Sociologia", Bogotá, Linotipo L'ID'A, - -
1979, 192p. 

. i 
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UNA VEZ DELIMITADO E~·FENÓMENO EDUCATIVO A TRAV~S DE ~S 
. . 

CARACTERf STICAS QUE LE SON NECESARIAS AL INVESTIGADOR PARA-
. . . 

ABORDAR SU OBJETO DE ESTUDIO, ~STE PUEDE SEGUIR LOS PASOS DE 

UNA Ml:TODOLOGiA ÚNICA· y UNIVERSAL: PUEDE' CBSERVAR ·UN HECHO 1iDE 

LA MISMA FORMA "COMO EL FfSICO OBSERVA LA MATERIA BRUT.A Y EL 

BI óLoGo Los CUERPOS v1 vos" <27) PARA POSTERI.ORME~TE, DE LA DES.
1 

CRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO, DERIVAR LA FUNCIÓN QUE CUMPLE 

EN EL ORGANISMO AL QUE PERTENECE, 

LA DEFINICfÓN QUE DE EDUCACIÓN ELABORA IlURKHEIM PRESENTA 
: . . . . 

. SÓLO· LAS CARACTERfSTICAS COMUNES A TODOS LOS SIS'TEMAS EDUCATl. 

VOS EXISTENTES A TRAV~S DE. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DE LOS QUE 

RESCATA bos ELEMENTOS: 

1)- "PARA QUE HAYA EDUCACIÓN, ES NECESARIO QUE EST~N EN 
. . 

PRESENCIA UNA GENERACIÓN DE ADULTOS Y UNA GENERACIÓN 

DE.JÓVENES, Y UNA ACCIÓN EJERCIDA POR LOS PRIMEROS -

·~OBRE LOS SEGUNDOS", 

2)- EN.TODA SOCIEDAD EL SISTEMA DE EDUCA~IÓN "PRESENTA -

UN DOBLE. ASPECTO: ~STE ES, A LA VEZ, UNQ Y MÚLTIPLE", 
' . 

Su MULTICIDAD SE PRESENTA EN FUNCIÓN DE LA . DIVISIÓN 

SOCIAL Y LA DIVERSIDAD PROFESIONAL, y, SU UNIDAD O 

BASE COMÚN SE COMPRENDE A PARTIR DEL ESTADO DE EVOLU 

CIÓN SOCIAL EN LA QUE SE PRESENTA Y SU CONSECUENTE -

VI s l ÓN DEL f:1UNDc».· <28> ' 

(27) Ibidem, p. 63. 

(28) Ibidem, pp. 65 y 66 

.. ', ·.' . ' . 
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Asf ENFOCADO EL FENÓMENO EDUCATIVO RESULTA NO SÓLO UN -

FIEL REFLEJO DE LA NECESARIA V NATURAL HOMOGENEIDAD DE TODO -
. . . . . . . . . . . . 

ORGANISMO 'SOCIAL, SINO TAMBl~N Y FUNDAMENTALMENTE1· EL VEHfCU-· · 

LO PARA LA REPRODUCCIÓN V PERPETUACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN. 

AHORA BIEN, RESPECTO AL CONTENIDO DE LA BASE COMÚN DE LA 

EDUCACIÓN·, QUE PERMITE LA SOCIALIZACIÓN DEL ÜiDIVIDUO, ESTA -

CONSTITUfDA POR "UN SISTEMA DE IDEAS, DE SENTIMIENTOS Y DE HA 
. . 

BITOS" TAMBl~N ÚNICO Y UNIFICADOR, PROPIO DE TODA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL,· EL CUAL SEGÚN DURKHEIM NO SOLO RESPONDE A LAS NECESI

DADES DE LA SOCIEDAD SINO TAMBl~N A LAS DE LOS INDIVIDUOS A -
. . 

LOS QUE SE. LES IMP9NE, VA QUE ••• "EN REALIDAD, ELLOS MISMOS-

TIENEN INTER~S EN ESTA SUMISIÓNJ PORQUE EL NUEVO SER QUE LA -. . 
. . 

ACCIÓN COLECTIVA EDIFICA1.MEDIANTE LA EDUCACIÓN, EN CADA UNO-

DE NOSOTROS~· REPRESENTA· LO QUE HAY· DE MEJOR EN NOSOTROS, DE -

PROPIAMENTE HUMANÓ~~<29>. 

BAJO ESTA LfNEA DE IDEAS, TENDRfAMOS QUE ACEPTAR NÓ SÓLO 

A LA EDUCACIÓN COMO ACCIÓN NECESARIA Y NATURAL, SINO TAMBI~N

LOS CONTENIDOS QUE ELLA TRASMITE, LO CUAL NOS RESULTA MÁS QUE 

UNA GENERALIZACIÓN ARBITRARIA, UNA EVIDENTE JUSTIFICACIÓN IDEQ 

LÓGICA DEL ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO Y DE LAS PRÁCTICAS EDUCA

TIVAS INSTITUCIONALES IMPUESTAS POR UN SECTOR SOCIAL SOBRE EL 

CONJUNTO·,· ACEPTABLE. TAMBl~N TENDRÍA QUE SER LA INTERVENCIÓN

DEL ESTADO, EL CUAL, POR SU PARTE, DIRIGE Y V.IGILA EL CUMPLI

MIENTO DE LAS FINALIDADES EDUCATIVAS, SIN OBEDECER NI A TENDE.ti 

CIAS NI A INTERESES PARTICULARES; ES PUES SEGÚN DURKHEIM, UN 

ELEMENTO SOCIAL NE·UTRAL Y NEUTRALIZADOR 

(29) DURKHgIM, E. Op. Cit. p. 77. 
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HASTA AQUf, PODEMOS DESPRENDER DEL DISCURSO TEÓRICO DEL 
. . . ' 

AUTOR, QUE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU OBJETO D~ ESTUDIO, REBASA 

EL SIMPLE CALIFICATIVO DE EMPIRISTA, QUE TAN COMUNMENTE SE LE 
'. . . . -

HA ASIGNADO,. YA QUE NO SE DIRIGE DIRECTAMENTE A LA DESCRIPCIÓN 

Y EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL CONCRETA Y OBSERVABLE, Sl 

NO QUE DESPRENDE DE ~LLA LAS CARACTERfSTICAS QUE SU INTERPRE

TACIÓN REQUIERE, CON LO CUAL, NOS PRESENTA UNA REALIDAD ARTI

Fl CIOSA DE LA QUE QUEDAN EXCLUfDAS UN GRAN NÚMERO DE PRÁCTI--
.. 

CAS EDUCATIVAS QUE AUNQUE FORMAN.TAMBI~N PARTE DE LA REALIDAD, 

EN TANTO QUE DIFIEREN O SE OPONEN A LAS PRÁCTICAS INSTITUCIO

NALES Y MERAMENTE REPRODUCTORAS, NO PUEDEN SER ABORDADAS DES

DE UN ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLÓGICO QUE REQUIERE PARA SU DE

SARROLLO OBJETOS DE ESTUDIO HOMOG~NEOS Y FUNCIONALES, QUE EN 

ÚLTIMA INSTANCIA PERMITAN LA CONFIRMACIÓN RESPECTO A LA NATU

RALIDAD Y NECESARIEDAD DE UNA CONCEPCIÓN PREELABORADA DE REA

LIDAD SOCIAL, 

ÜTRO ASPECTO IMPORTANTE A DESTACAR AQUf ES EL QUE SE RE-
... . . " 

FIERE A LA AFIRMACIÓN IMPLf CITA EN EL DESARROLLO TEÓRICO-METQ 

DOLÓGICO DE DURKHEIM ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIEN

TO CIENTÍFICO, AFIRMACIÓN QUE CONSISTE EN PRESENTAR SU PRO-

PUESTA METODOLÓGICA COMO LA ÚNICA POSIBLE, OBJETIVA Y VÁLIDA, 

NEGANDO ASf LA POSIBILIDAD DE EXPLICACIONES QUE NOS ACERQUEN 

A LA COMPRENS 1 ÓN DE LO DI VERSO Y LO CONTRADICTORIO DE UN FEN.Ó. 

MENO SOCIAL COMO LO ES EL EDUCATIVO~ 
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... •. . . .. . 
HABÍAMOS MENCIONADO YA EL EMPIRISMO COMO UNA DE LAS CA~ 

. . . . 

RACTERf STICAS DEL ENFOQUE DURKHEIMIANO, PERO ESTE ELEMENTO -
. . . . . .. 

SE HACE MÁS EVIDENTE CUANDO EL AUTOR DIFERENCÍA ENTRE TEORÍA 

Y PRÁCTICA, 

EL CONCEPTO DE TEORÍA ES DESARROLLADO TOMANDO COMO EJEM 

PLO A LA PEDAGOGf A: 
. . . . 

"ESTA CONSISTE, NO EN ACCIONES, SINO EN TEORÍAS, Es. 

TAS TEORÍAS SON MANERAS DE CONCEBIR LA EDUCACIÓN, -

NO MANERAS DE PRACTICARLA".· (30) 

LA PEDAGOSfA COMO TEORfA ES CARACTERIZADA POR EL AUTOR, . . 

EN OPOSICIÓN AL· CONOCIMIENTO CIENTfFICO, DEL CUAL NO PRESEN-

TA LOS CARACTERES QUE LE SON PROPIOS, 

· EN PRIMER LUGAR SE~ALA SU CARÁCTER ESPECULATIVO, CONSI~ 
. . 

TENTE EN PLANTEAR PRÁCTICAS EDUCATIVAS IDEALES QUE NO CORRE~ 

PON DEN ·A PRÁCTICAS REALES ACTUALES N 1 SE FUNDAMENTAN EN SU -
. . 

EVOLUCIÓN A TRAV~S DEL TIEMPO; ASf, LAS ELABORACIONES TEÓRI-
.. 

CAS DE LA PEDAGOGÍA DESTINADAS A CONSTRUIR EL DEBER SER DE -

LA EDUCACIÓN SE OPONEN A LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CIEH . . 

TÍFICO, EL CUAL, POR DEFINICIÓN TIENE POR OBJETO ESTUDIAR LO 

REAL .. · <3l) 

(30)' "Naturaleza y ~todo de la Pedagogía" en: DURKHEIM, E. -
"Educación y Sociología", p. 100. 

(31) CFR: DURKHEIM, op. cit. pp. 111-113 

. : . . ' ' . 
' ,•, ' . .; "';, 
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EN SEGUNDO·LUGAR, DURKHEIM DIFERENCfA A LA PEDAGOR(A DE 
. . . . 

LA PRÁCTICA EDUCATIVA CONCRETA, ENTENDIDA COMO ENSEAANZA V Df 

FI.NIDA POR ~L COMO uN ARTE (PRÁCTICA EXENTA DE TEORfA): <32> -
. . . . 

DIFERENCIA QUE, SUMADA/. A SU OPOSICIÓN CON LA CIENCIA, LE PEB. 

MITE UBICARLA COflO ",,, UNA ACTIDUD MENTAL INTERMEDIA (QUE) -

EN LUGAR DE ACTUAR SOBRE LAS COSAS O SOBRE LOS SERES SIGUIEN

DO DETERMINADAS MANERAS, REFLEXIONA SOBRE.LOS PROCEDIMIENTOS

DE ACCIÓN, QUE SE EMPLEAN ASf: CON VISTAS/ NO A CONOCERLOS Y 

EXPLICARLOS, SINO A APRECIAR LO QUE VALEN; SI SON LO QUE DEBEN 
. . . . 

SER, SI NO SERÁ ÚTIL MODIFICARLOS, V EN QU~ MANERA, HASTA SUi 

TI.TUI RLOS TOTALMENTÉ POR PROCEDIMIENTOS NUEVOS".· ( 33> 

AHORA BIEN, RESPECTO A LAS POSIBILIDADES DE ALCANZAR EL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN MATERIA EDUCATIVA, DESDE ESTE ENFQ. 

QUE·, QUEDAN EXCLUÍ DAS TANTO LA ESPECULACIÓN TEÓRICA (PEDAGO-

GfA), COMO LAS PRÁCTICAS. 11 ARTf STI CAS" DE LA ENSE~ANZA, POR LO 

QUE DI.CHA POSIBILIDAD QUEDA RESTRINGIDA A UN RÍGIDO SEGUIMIEli. 

TO DEL CóPIGO DE REGLAS METODOLÓGICAS, DERIVADAS COMO HEMOS -
.. 

VISTO, DEL M~TODO PROPIO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y CONSIDE-

RADO POR TODOS LOS POSITIVISTAS COMO ÚNICO Y UNIVERSAL, 
. . 

Es P.UE~ ESTE M~TODO, SEGÚN DURKHEIM,. EL ÚNICO CAMINO QUE 

NOS PERMITIRfA.CONOCER LA NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN V LAS Lt 

YES QUE RIGEN SU DESARROLLO EVOLUTIVO EN LA HISTORIA y, POR -

LO TANTO, CONFORMAR LO QUE SER{ A LA CIENCIA ·DE LA EDUCACIÓN,(J4) 

(32) DURKHEIM, Op. cit. pp. 112-114. 

(33) Op •.cit. , p. 114. 
(34) Ibidem, pp. 115-116 • 

. • -1._. 
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LA APLICACIÓN DE ESTA METODOLOGfA EN EL ESTUDIO DE LA EDJ,L 
. . ~ . 

CACIÓN REQUIERE DE LA PRESENCIA DE TRES CARACTERfSTICAS FUNDA-

MENTALES, COMUNES A TODA CIENCIA: 

1)- LA EDUCACIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO DEBE SER CONSIDE

RADO COMO UN HECHO SUSCEPTIBLE A LA OBSERVACIÓN, COMO 

UN ELEMENTO DE LA REALIDAD SOCIAL, 

2)- EL HECHO EDUCATIVO DEBE PRESENTARSE COMO UN OBJETO HQ 

. MOG~NEO, 

3)- LA ÑUETRALIDAD DEL CONOCIMIENTO·,· EL CUAL TIENE COMO -

FINALIDAD EXPRESA LA REALIDAD V NO EMITIR JUICIOS .DE 

VALOR RESPECTO DE SU FUNCIONAMIENTO O SUS CONSECUEN-

CI AS·,'( 35> 

LA METODOLOGf A PROPUESTA POR EL POSITIVISMO PARA LA CONS-
. . . 

TRUCCIÓN DE LA CIENCIA SOCIAL, CONTIENE CATEGORfAS TEÓRICAS --. . 

PARTICULARES DETERMINANTES· DEL TI PO DE CONOCIMIENTOS QUE PUEDE 

PRODUCIRSE V CONSIDERARSE COftl> CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS·, Es-. . 

TAS CATEGORfAS IMPLICAN CONCEPCIONES TEÓRICAS V PROCEDIMIENTOS 
. . 

DE ANALfSIS QUE ACTÚAN COMO BASE.DE LAS TEORfAS GENERALES DEL 
. . ' . 

POSITIVISMO, ENTRE LAS QUE INCLUfMOS LA TEORfA DURKHEIMIANA, 

EN LA ELABORACIÓN DE ESTE AUTOR ENCONTRAMOS COMO CATEGO-

Rf AS FUNDAMENTALES A LAS.SIGUIENTES: 

1)- EL CONCEPTO DE REALIDAD, 

ESTE CONCEPTO CONTEMPLA QUE PARA EL QUEHACER CIENTf Fl 

CO SÓLO PUEDEN TENER CABIDA AQUELLOS FENÓMENOS QUE --

(35) CFR: DURKHEIM, E. op. cit. pp. 101-103 
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PRESENTEN CARACTERf STI CAS GENERALES Y DI FE RENTES A -

PARTICULARIDADES DE .LOS ELEMENTOS Q.UE LO 1 NTEGRAN, 
. ' . . 

ESTA CONCEPCIÓN DE REALIDAD SOCIAL IMPLICA' UNA FORMA 
. . 

DE ANALISIS GLOBALIZADORA A TRAV~S DEL CUAL EL OBJE-

TO DE ESTUDIO ES CONSIDERADO COMO TOTALIDAD SOCIAL.

DE ESTA MANERA EL INVESTIGADOR PUEDE EXPLICAR EL FE

NÓMENO A TRAV~S DE SU FUNCIONAMIENTO INTERNO, SIN EM 
. . . . 

BARGO ESTA EXPLICACIÓN CONSTITUYE SÓLO UNA .PRIMERA -

FASE DE LA ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO·; PARA LA. CUAL 
. . 

SE PROPONE COMO PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO LA OBSER-
. .. 

VACJÓN DIRECTA D~L FENÓMENO P~RA DELIMITAR SU ESPECl 

FIDAD EN TANTO OBJETO DE ESTUDIO, 

AHORA BIEN, EN ESTA PRIMERA CATEGORfA E·NcoNTRAMos -

RESTRICCIONES IMPORTANTES EN CUANTO A LO QUE PUEDE··-. . 
. ' 

CONSIDERARSE COMO OBJ.ETO DE ESTUDIO CIENTÍFICO, PUES 

COMO YA SE HA MENCIONADO, NO ES LO MISMO DIRIGIR LA 
. . . 

OBSERVACIÓN A UNA REALIDAD SOCIAL PARA ABORDARLA DAH 

DO CABIDA A TODO LO QUE ELLA PUEDA EXPRESAR (PARTICM 

LARl.DADES·, DIFERENC.IAS·, CONTRADICCIONES, ETC,), PARA . . 

DE AHf PARTIR PARA INTENTAR UNA EXPLICACIÓN TEÓRICA, 
.. 

QUE REALIZAR LA OBSERVACIÓN LIMITÁNDOLA A UNA CONCE~ 
. . . 

CIÓN PRECONSTITUfDA DE REALIDAD, EN ARAS DE LA INDI~ 
. . . .. 

PENSABLE OBJETIVIDA.D CIENTÍFICA, 

. 2)- LA CAUSALIDAD, 

IlURKHEIM PROPONE UN SEGUNDO MOMENTO PARA LA CONSTRU~ 
'. 

CIÓN DEL CONOCIMIENTO, QUE CONSISTE EN EXPLICAR EL -

.. •', .- ' ,. ' • -' ")•.• · ' · . · -··· 1. ·' ':· .1·.~-:. · ' ' '' " /· '·.··/.:~:·)·•.<';·" r••' :,,, ." 
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FENÓMENO A TRAV~S DE LAS CAUSAS QUE LO PRODUJERON. -
. ' . 

ESTE PROCEDIMIENTO SE FUNDAMENTA EN .. EL ENFOQUE BI OL.Q 
. . .. 

Gl'S.TA CLÁSICO DEL POSI"'flVISMO, DESDE EL CUAL 'UN FENd 
I . • 

MENO SOCIAL·, EN ESTÉ CASO EL EDUCATIVO·,· EX.ISTE (EN _:._ 

TANTO QUE ES FUNCIONAL AL ORGANISMO SOCIAL, LA FUN

<;:I ONALI DAD DE UN ELEMENTO SOCIAL .ES ENTENDIDA EN. T~R 

MINOS DE RESPUESTA A NECESIDADES CONCRETAS·DEL CON-

JUNTO SOCIAL, 
. . . 

EN EL CASO DE LA EDUCACIÓN, ES UN ELEMENTO FUNCIONAL 

PORQUE RESPONDE A LAS NECESIDADES SOCIALES DE MANU--, 

TENCiÓN V REPRODUCCIÓN DEL EQUILIBRIO V ORDEN NATU-~ 

RAL EN EL QUE SE DESARROLLA TODA SOCIEDAD, 

3)- EL PAPEL DE LA 'H; STORIA·.· 

EL ENFOQUE EVOLUCIONISTA LE PERMITE ·A DURKHEIM INTE-
. . . 

GRAR A LA METODOLOGÍA DE SU ES!UDI.O, LA COMPARACIÓN -

ENTRE LOS ESTADOS DE DESARROLLO DE UN MISMO SISTEMA: 

DE ESTA FORMA, EL AUTOR LOGRA COMPROBAR QUE LAS CA--
. . ~ . . 

RACTERfSTICAS DE LA EDUCACIÓN "soN CONSTANTES A LO --

LARGO DE SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO, 
. . . / . . 

A TRAV~S DE ESTA CONCEPCIÓN HISTÓRICA ~ DE SU APLICA 
. . . . . . 

CIÓN METODOLÓGICA, LOS RESULTADOS EN EL CONOCIMIENTO 

SE AGOTAN EN LOS ELEMENTOS. o. RASGOS GENERALES ·DEL FE 

NÓMENO EDUCATIVO CUANDO EL INVESTIGADOR LOS DESCRIBE 
' . . . 

EN T~RMINOS DE FUNCIONALIDAD, AL MISMO TIEMPO QUE --

JUSTIFICA SU ORIGEN, DESARROLLO V PERPETUACIÓN EN BA 

SE A SU NATURALIDAD V NECESAREIDAD PARA LA ORGANIZA-

. ,, 
/:.:'.,:¡. '' 
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.. 
CIÓN SOCIAL, 

. . . . . . . 

. Asf PUES, BAJO ESTE ENFOQUE HISTÓRICO LINEAL NO ES -
.. 

NECESARIO DISTINGUIR LOS SECTORES SOCIALES QUE PARTl. 

CIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO NI MUCHO MENOS LAS -

TRANSFORMACIONES QUE ESTE FENÓMENO SUF.f?E A TRAV~S IEL 

TIEMPO, 

SON ESTAS TRES CATEGORfAS TEÓRICAS, LAS QUE A NUESTRO PA 

RECER. PERMITEN LA APLICACIÓN METODOLÓGICA DEL. POS 1T1 VI SMO. EN 

EL TERRENO EDUCATIVO Y CONDUCEN A UN CUERPO DE CONOCIMIENTOS

NO SOLO ÚNICO Y HOMOG~NEO SINO PRINCIPALMENTE CERRADO Y FINI-

TO, 

2.·3.·- Lúfr!i\cú)Nes· TEóR1co~r.ii:roDoL661cAs. 

LA EDUCACIÓN CONSTITUfDA COMO OBJETO DE ESTUDIO, A TRAV~S 

DEL ESTABLECIMIENTO TEÓRICO DE SU NATURALEZA Y SUS FUNCIONES, 
. . 

CONLLEVA LA VALIDACIÓN DE UN MODELO ÚNICO REPRESENTATIVO DEL-

FENÓMENO EDUCATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA DE CONOCI

MIENTOS EN ESTE CAMPO, 

AL RECONOCER COMO FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN LA HOMOGENEIZA. 

CI ÓN Y REPRODUCCIÓN DE LAS CARACTERf.STI CAS ESTRUCTURALES DE -

LA SOCIEDAD, LA PEDAGOGfA COMO POSIBLE CONOCIMIENTO CIENTfFI

CO, TENDRf A COMO FINALIDAD DESCRIBIR SU FUNCIONAMIENTQ Y EN -
. . 

TODO CASO CONTRIBUIR A SU PERFECCIONAMIENTO EN T~RMINOS DE --

EFICACIA A TRAVÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN Y EL CONTROL, 

ESTA ACTIVIDAD "cIENTfFICA" SE JUSTIFICA POR LA ACEPTA-

CIÓN A NIVEL. EPISTEMOLÓGICO, DE QUE TODA SOCIEDAD SE DESARRO-



LLA HISTÓRICAMENTE CUBRIENDO ETAPAS QUE LE PERMITEN PROGRESAR 

Y PERFECCIONARSE, ·Así LA EDUCACIÓN COMO HECHO SOCIAL POSEE -

RASGOS PROPIOS QUE LE PERMITEN FUNGIR COMO FACTOR DE DESARRO

LLO Y NO PU~DE SER TRANSFORMADA POR LA VOLUNTAD DE LOS HOMBRES, 

ENCONTRAMOS EN ESTA CONSTRUCCIÓN OBJETAL EN EL CAMPO DE

LAS CIENCIAS SOCIALES UNA TOTAL SIMPLIFICACIÓN DE LA REALIDAD 

EDUCATIVA, QUE AL REDUCIRLA A LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALIZA

DAS (ESCOLARES), EXCLUYE NECESARIAMENTE CUALQUIER VÍNCULO PAR ... 
.. . . 

TICULAR (CULTURAL, POLÍTICO, ECONÓMICO, ETC,) QUE PRESENTEN -

·LOS PROCESOS EDUCATIVOS ESCOLARES O NO EN LA REALIDAD, PUESTO 
. . . . 

QUE, TOMARLOS EN CUENTA IMPLICARÍA ABORDAR.UN OBJETO DE ESTU-

DIO COMPLEJO Y CONTRADICTORIO, Y DESDE ESTE ENFOQUE EPISTEMÓ-.. - . .. . 

LÓGICO EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PUEDE CONSTRUIRSE SÓLO CON

BASE EN LOS RASGOS GENERALES Y HOMOG~NEOS DE LA REALIDAD CON

CRETA OBSERVABLE, 

ÜTRO ASPECTO IMPORTANTE A DESTACAR ES QUE DESDE EL MOMElt 
. ' 

TO EN QUE LA METODOLOGÍA PROPUESTA ES CONSIDERADA COMO ÚNICA-

y UNIVERSAL, SON NEGADAS TODAS LAS POSIBILIDADES PARA LA RE-

FLEXIÓN TEÓRICA RESPECTO. A LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS QUE SE 

DESARROLLAN AL MARGEN DE LO INSTITUCIONAL Y QUE PRESENTAN CA

RACTERÍSTICAS PROPIAS Y DIFERENTES DEL MISMO, DEPENDIENDO DE 

LAS CONDICIONES SOCIALES EN QUE SE DESARROLLAN, LOS SECTORES

SOCIALES QUE PARTICIPAN Y EL MOMENTO HISTÓRICO EN QUE APARE-

CEN, SIN QUE NECESARIAMENTE SE LLEGUEN A ALCANZAR RESULTADOS

UNIVERSALES EN EL CONOCIMIENTO, 

LAS POSIBILIDADES DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO DEPElt 
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DEN PUES, DE LA CONCEPCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA QUE SE PARTE,-
. . . . . 

ES ASf COMO DESDE EL POSITIVISMO EL SUJETO COGNOCENTE SOLO PUf 

DE ACTUAR COMO ·•· ..... "UN 'AGENTE PASIVO·,· CONTEMPLATIVO Y RECEPTI

VO" ,·<36> QUE AL MARGEN DE LO QUE OCURRE EN LA REALIDAD SOCIAL, 

TIENE COMO ÚNICA POSIBILIDAD UTILIZAR EL M~TODO UNIVERSAL DEL

CONOCI MIENTO PARA DESCRI.BI RLA 110BJETI VAMENTE~', EN TANTO SE LE

PRESENTA COMO,,, "UNA FORMA ACABADA COMO ESTRUCTURA U ORDENA

CIÓN DEFINIDA DEL CONJUNTO DE HECHOS.ACCESIBLES AL CONOCIMlEN-: 
ro"·.· <37) 

Asf ENTENDIDA. LA REALI.DAD soc1Ai. v LA RELACIÓN ·suJETO-oB-
. . 

JETO DE CONOCIMIENTO, EL .FENÓMENO EDUCATIVO AL. IGUAL QUE CUAL-

QUIER OTRO HECHO SOCIAL, PREEXISTE Y SE SOBREPONE AL HOMBRE, -

NO SÓLO A AQUEL QUE PRODUCE LóS CONOCIMIENTOS. SINO A TODOS AQUf 

LLOS QUE ACTÚAN COMO SUJETOS DEL FENÓMENO CONCRETO A ESTUDIAR, 
. . ' 

POR ÚLTIMO, CONSIDERAMOS NECESARI.O RESALTAR LA ·IMPORTAN--

CIA QUE PARA LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA SOCIAL, TIENE LA DELIMl 
. . . 

TACIÓN DE SU OBJETO DE ESTUDIO A .PARTIR DE LAS PRÁCTICAS EDUCA 

TIVAS EXISTENTES; YA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE PRESENCIAMOS EN 

NUESTRA REALIDAD SOCIAL ACTUAL, EXPRESIONES Y PRÁCTICAS EDUCA

TIVAS COMPLEJAS Y HETEROG~N.EAS DENTRO Y FUERA DEL APARATO ESCQ. 

LAR, EN LAS QUE SUJETOS SOCIALES CONCRETOS PARTI°CI PAN VOLUNTA

RIAMENTE IMPRIMI~NDOLES A SUS PRÁCTICAS EDUCATIVAS INTENCIONES 

RESPECTO A POSIBLES TRANSFORMACIONES NO REDUCTIBLES A LO EDUCA 
. . . 

TIVO, SINO POR EL CONTRARIO, ESTRECHAMENTE VINCULADAS CON MUL-

(36) 

(37) 

MICHEL, Marco A.: "Tiempo y realidad social en el pensa-
miento clásico (Marx, Durkheim y Weber)".en: BRAVO, V. -
et.al. Teoría y realidad en Marx, Durkheim y Weber, p. 89. 
Idem. 
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TIPLES ESPACIOS DE LA VIDA SOCIAL, LA PEDAGOGfA NECESITA CADA 

VEZ MÁS DE UN MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO QUE PUEDA SER UTI

LIZADO COMO INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS Y LA EX~LICACIÓN DE 

UNA REALIDAD QUE SE COMPLEJIZA CADA VEZ MÁS, 
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3.- LA PEDAGOGIA COMO CIENCIA SOCIAL. 

HASTA ESTE MOMENTO HEMOS VISTO YA, COMO DESDE EL ENFOQUE 

POSITIVISTA SE POSTULA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIEN

TfFICO SOBRE EL FENÓMENO EDUCATIVO, SENTANDO COMO BASES PARA

ELLO UNA CONCEPCIÓN PARTICULAR SOBRE LA REALIDAD SOCIAL, LA 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA 

RELACIÓN ENTRE LO EDUCATIVO Y EL CONJUNTO SOCIAL, 

ESTOS TRES ELEMENTOS DE CARÁCTER CONCEPTUAL Y METODOLÓGl 

CO NO SON PRIVATIVOS DE LA EPISTEMOLOG(A POSITIVISTA, PUES C.Q 

MO VEREMOS MAS ADELANTE, TAMBI~N SE ENCUENTRAN PRESENTES EN -

UN ENFOQUE OPUESTO QUE CONTIENE UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LO 

SOCIAL Y UNA CONCEPCIÓN DEL CONOCIMIENTO DIFERENTES, 

Los PLANTEAMIENTOS RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCl 

MIENTO CIENTf FICO COMO UNA ACTIVIDAD QUE REQUIERE DE PROCEDI

MIENTOS ESPECfFICOS, GENERA NO SÓLO METODOLOGfAS DIFERENTES,· 

SINO SOBRE TODO, PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO OPUESTOS Y CONTRA

DICTORIOS, Es Asf, COMO ENCONTRAMOS QUE SI BIEN, BAJO EL EN

FOQUE EPISTEMOLÓGICO POSITIVISTA SE ELABORA UNA EXPLICACIÓN 

'TEÓRICA DEL FENÓMENO EDUCATIVO, SIGUIENDO UNA LÓGICA Y UN PRQ 

CEDIMIENTO METODOLÓGICO ESPECf FICO PRESENTADO COMO ÚNICO Y 

UNIVERSALMENTE VÁLIDO, TAMBI~N PODEMOS ENCONTRAR DENTRO DE~ 

CONCEPCIÓN DE REALIDAD SOCIAL DIFERENTE Y UNA PRÁCTICA SOCIAL 

CONCRETA, PRO.CEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIEN

TO DIFERENTES Y OPUESTAS A LA LÓGICA POSITLVISTA: NOS REFERI

MOS PUES AL MATERIALISMO DIAL~CTICO, 

EL FENÓMENO EDUCATIVO HA SIDO ESTUDIADO TAMBI~N DESDE ES. 
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TE ENFOQUE, EL CUAL, FUNDAMENTA SUS ELABORACIONES EN LA PREMl 

SA QUE ESTABLECE LA CONTRADICCIÓN COMO FACTOR INHERENTE A TO

DO PROCESO SOCIAL: AS(, DESDE ESTE ENFOQUE, EL FENÓMENO EDUCA

TIVO COMO OBJETO DE ESTUDIO PRESENTA UNA CARACTERIZACIÓN PAR

TICULAR Y DIFERE.NTE A LA DEL POSITIVISMO, QUE A NUESTRO ENTEli. 

DER AMPLfA LAS POSIBILIDADES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS EN TAN

TO QUE ROMPE CON LA LINEALIDAD DE ESTE ENFOQUE, 

3,1,- CARACTERfSTICAS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL COMO CON

, TEXTO DEL FENÓMENO EDUCATIVO, 

A DIFERENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS POSITIVISTAS DESDE LOS 

CUALES, LA REALIDAD SOCIAL ES SUSCEPTIBLE DE CONOCIMIENTO CIEN. 

TÍFICO EN LA MEDIDA EN QUE EL SUJETO PUEDE CARACTERIZAR LA REA 

LIDAD A PARTIR DE UNA ABSTRACCIÓN (LÓGICA DEDUCTIVO-INDUCTI-

VA), EN T~RMINOS DE GENERALIDADES; DESDE.EL MATERIALISMO DIA

L~CTICO, EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL SÓLO PUEDE PAR 

TIR DE LO CONCRETo,< 29
> ES DECIR, DE ELEMENTOS PARTICULARES -

QUE AL INTERRELACIONARSE SE DETERMINAN, Y QUE EL SUJETO PERCl 

BE COMO TOTALIDAD, 

(29) Recordemos que Marx afirma en el Hétodo en la E.conom!a Po 
lítica, que lo particular concreto no significa la sim-::' 
plicidad de un fenómeno, sino que se manifiesta como la 
síntesis de m6ltiples determinaciones que el sujeto aprllen 
de a través de la percepción y la intuición; es para el
sujeto un momento de sintesis en el conocimiento de la 
realidad, a la vez que un punto de partida para el mismo. 
As! pues, lo concreto constituye una realidad pensada o 
totalidad concreta del pensamiento. 
CFR. MARX, C.: "El método de la Economía Política", Méxi 
co, Grijalbo, 1971, pp. 41-58, Colección 70 No. 100. -
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EL MATERIALISMO DIAL~CTICO POSTULA COMO PRIMERA FASE DEL 
1 

COMOCIMIENTO LA ETAPA SENSORIAL, EN LA ~UE EL SUJETO IDENTIFl 

CA LAS CARACTERfSTICAS EXTERNAS O APAR~NTES DEL FENÓMENO QUE

CONSTITUYE SU OBJETO DE ESTUDIO; EN ESTA ETAPA LO$ ELEMENTOS

QUE CONFORMAN EL 0BJETO NO PRESENTAN SUS CONEXIONES E INTERAC. 

CIONES INTERNAS, POR LO QUE ES SÓLO EN UN SEGUNDO MOMENTO EN 

DONDE EL SUJETO PUEDE EMPLEAR Y ELABORAR CONCEPTOS Y ABSTRAC

CIONES,· (30) 

SIN EMBARGO, EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA DESARROLLAR 

EL CONOCIMIENTO CIENTf FICO NO ES PRESENTADO COMO ALGO CASUAL, 

SINO POR EL CONTRARIO, .OBEDECE ·A UNA LÓGICA DESPRENDIDA DE LA 

REALIDAD MATERIAL Y A LA PRÁCTICA SOCIAL DE LOS HOMBRES QUE -

LES PERMITE PARTICIPAR DE ESA REALIDAD TRANSFORMÁNDOLA: GUE,

DESDE. ESTE ENFOQUE, SE CONSIDERA COMO BASE Y DIRECTRIZ DEL CQ 

NOCI MIENTO, 

AL MISMO TIEMPO, LA REALIDAD SOCIAL ES CONSIDERADA COMO

ALGO DINÁMICO Y CONTRADICTORIO, EN CONSTANTE TRANSEORMACIÓN -

PRACTICA, Y EN DONDE TODO FENÓMENO SOCIAL PARTICULAR OBEDECE

NECESARIAMENTE A UNA CONTRADICCIÓN r,ENERAL: LA LUCHA DE CLA-

SES, AL MISMO TIEMPO QIJE PRESENTA CONTRADICCIONES INTERNAS -

PARTICULARES DENTRO DE LAS CUALES PUEDE DISTINGUIRSE LA PRIN

CIPAL DE LAS SECUNDARIAS, 

. LAS CONTRADICCIONES PROP 1 AS DE UN FENÓMENC' SOCIAL PARTI

CULAR NO REPRESENTAN ELEM:NTC:S' Al SLADOS DEL CONJUNTO DE LA REA 

(30) CFR: MAO TSETUNG: "Sobre la Práctica" en: "Cinco Tesis
Filos6ficas", Pek!n, Ediciones en Lenguas Extranjeras, -
1975, 289 p. 
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LIDAD SOCIAL, SINO POR EL CONTRARIO GUARDAN ESTRECHA RELACIÓN 

CON EL MISMO, EN LA MEDIDA EN QUE CUMPLEN UNA FUNCIÓN PARA SU 

TRANSFORMACIÓN EN LA PRACTICA, Es ASf COMO A TRAV~S DEL CONQ 

CIMIENTO·DE LO PARTICULAR SE LOGRA TAMBI~N EL CONOCIMIENTO DE 

LO GENERAL, PUESTO QUE AMBOS ASPECTOS ESTÁN SIEMPRE PRESENTES 

EN TODO OBJETO O FENÓMENO SOCIAL, 

BAJO ·ESTA CONCEPCIÓN DE LA DINÁMICA SOCIAL, EL !=ENÓMENO

EDUCATI VO COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA" DINÁMICA, ES SUSCEPTl 

BLE DE CONVERTIRSE EN OBJETO DE CONOCIMIENTO CIENTfFICp, EN -

TANTO 0.UE, SI BIEN, EL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
' 

SOCIAL (ECONÓMICOS, POLfTI.COS, JURÍDICOS, IDEOLÓGICOS, ETC,), 

DETERMINAN EL FENÓMENO EDUCATIVO COMO TAL, SU DELIMITACIÓN ~Q 

MO OBJETO DE ESTUDIO ES POSIBLE A TRAV~S DE SU ARTICULACIÓN -

CON TODA LA PROBLEMÁTICA SOCIAL EN LA QUE SE DESARROLLA, SIN-, 

POR ELLO, PERDER DE VISTA .QUE LA PRÁCTICA EDUCATIVA CONTIENE

.A SU VEZ CARACTERÍSTICAS Y CONTRADICCIONES PARTICULARES PRO-

PIAS, 

ÜTRO ASPECTO DE IGUAL IMPORTANCIA DENTRO DE LA DOCTRINA

MARXI STA, ADEMÁS DE LOS LI NEAMI EN TOS METODOLÓGICOS GENERALES

QUE NOS PROPORCIONA EL MATERIALISMO DIAL~CTICO PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO, SON TODOS LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS

ELABORADOS DESDE EL MATERIALISMO HISTÓRICO SOBRE LA ESTRUCTU

RACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD, DADO QUE SOM ESTOS -

ELEMENTOS LOS QUE NOS ~ERMITEN CONOCER, NO SÓLO LOS MECANIS-

MOS QUE PERMITEN LA TRANSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS MODOS-

. DE PRODUCCIÓN A TRAV~S DE LA HISTORIA, SINO ADEMÁS NOS OFRECE 

UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LOS ELEMENOS QUE COMPONEN LA ESTRUC

TURA SOCIAL Y SUS INTERRELACIONES, 

·,· ·": . ·' 
'· ··: .. .•'. .·~· ' " , ' . . 

_l ·.·' 
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ESTOS PRINCIPIOS.NOS MUESTRAN LA 11ANATOMfA DE LA SOCIEDAD 

CIVIL"(Jl) COMO LA SUPERESTRUCTURA CONSTITUfDA POR FORMAS O -

. INSTANCIAS JURfDICAS, POLÍTICAS, RELIGIOSAS, ARTÍSTICAS O FILQ 
. 

SÓFÍCAS, QUE CONTIENEN A LA VEZ QUE EXPRESAN LAS FORMAS IDEOL~ 

GICAS EN QUE LOS HO~~RES ADQUIEREN CONCIENCIA DE SU EXISTENCIA 

SOCIAL <
32>; SIN EMBARGO, MARX SEÑALA QUE LAS RELACIONES SOCIA

LES QUE SE EXPRESAN EN ESTE NIVEL SUPERESTRUCTURAL NO PUEDEN -

SER EXPLICADAS POR Sf MISMAS, PUESTO QUE RESPONDEN _y REFLEJAN-

11EL CONJUNTO OE RELACIONES DE PRODUCCIÓN (QUE CONSTITUYEN) LA 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE .LA SOCIEDAD:, (su) BASE REAL"< 33> 1 

As f PUES, A TRAV~S DE ESTA CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DE -
...... . 

LA REALIDAD SOCIAL, SE HAN REALIZADO MÚLTIPLES INTENTOS PARA -

ABRIR UN ESPACIO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE NOS PERMITA EXPLICAR -

EL FENÓMENO EDUCATIVO; SIN EMBARGO, EN ESTE PUNTO DEL TRABAJO

NOS OCUPAREMOS SÓLO DEL DESARROLLO ELABORADO POR ALTHUSSER, NO 

SÓLO POR CONSIDERARLO AUTOR REPRESENTATIVO DE ESTA CORRIENTE -

EN MATERIA EDUCATIVA, SINO, FUNDAMENTALMENTE PORQUE ENCONTRA-

MOS EN SU ELABORACIÓN LOS ELEMENTOS QUE SE HAN VENIDO SE~ALAN

DO AQUf COMO Lf.~EAS DEL ANÁLISIS SOBRE LA(s) METODOLOGfA(s) -

QUE NOS PERMITEN UBICAR Y EXPLICAR LA EDUCACIÓN EN UN CONTEXTO· 

MÁS AMPLIO: LA REALIDAD SOCIAL, 

(31) 

(32) 
(33) 

MARX, C.: "Pr61oeo a la contribución a la critica de la -
Economía Política", p. 182 en: Obras escogidas, Mosc(i,. Pro 
greso, s.f. 831 p. -
CFR: Opus cit. p. 183 
Ibidem, p. 182. 
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• ~sf PUES1 EN LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

ALTHUSSER PARTIMOS DEL SUPUESTO DE QUE EN ~L SE ENCUENTRAN -

CONTENIDOS Y DESARROLLADOS LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS TEÓRI

CO-METODOLÓGICOS: 

1)- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL, 

2)- DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO, 

3)- ESTABLECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA EDUCA-

CIÓN EN LA ESTRUCTURA SOCIAL, 

POR LO ANTERIOR QUEREMOS SE~ALAR QUE EL OBJETIVO DE ESTE 

ANÁLISIS NO ESTÁ ENFOCADO A LA TEORfA ALTHUSSERIANA COMO PRO-
' ' 

DUCTO, EN ·ESTE CASO A LA EDUCACIÓN COMO "APARATO IDEOLÓGICO -

DE EsTADO"(J4) ,SINO MAS ·p·ARTICULARMENTE, A LA CONFORMACIÓN -

TEÓRICA Y METODOLÓGfCA QUE LE PERMITIÓ AL AUTOR CONSTRUIR ES

TA CATEGORfÁ, . 

RESPECTO A LA CONCEPCIÓN DE REALIDAD SOCIAL DE LA QUE -

PARTE EL AUTOR, ES IMPORTANTE DESTACAR EL CONCEPTO DE TOTALI

DAD ORGÁNICA, LA CUAL, PARA SER ABORDADA POR EL CONOCIMIENTO

CIENTfFICO DEBE SER CONSIDERADA COMO UN CONJUNTO QUE CONTIENE 

EN SU INTERIOR LOS DIFERENTES TIPOS DE OR~ANIZACIÓN SOCIAL: -

LA ECONÓMICA, LA POLÍTICA, LA IDEOLÓGICA, ETC,; Y QUE, SI BIEN 

PUEDEN DIFERENCIARSE TEORICAMENTE COMO NIVELES PARTICULARES,

NO PUEDEN SER EXPLICADOS SIN CONSIDERAR LAS ARTICULACIONES A

TRAVÉS DE LAS QUE SE DESARROLLAN, <35> 

(34) "Aparatos Ideológicos· del Estado" en ALTHUSSER, L., "La
Filosofia como arma de la revolución" 9a. Ed. , México, -
Siglo XXI, 1979 , (cuadernos Pasado y Presente No. 4 ), 

(35) CFR: ALTclSSER, L.: "La Filosofía como arma de la revolu
ción", p. 24. 
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ílESPECTO AL DESARROLLO HISTÓRICO CONSIDERADO DESDE, ESTE

ENFOQUE COMO FACTOR Fl.NOOENTAL. DE LA SOCIEDAD, SE ENCUENTRA -

DETERMINADO (EN ÚLTIMA INSTANCIA) POR LA ORGANIZACIÓN ECONÓMl 

CA, POR LO QUE SERÁ ÉSTA EL PUNTO DE PARTIDA QUE PERMITIRÁ EL 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN GENERAL Y SUS -

PRINCIPALES ASPECTOS EN PARTICULAR: LA (UCHA DE CLASES Y LA -

CONCIENCIA Y ORGANIZACIÓN EN LA LUCHA POLfTICA, 

Es ASf, COMO A TRAVÉS DE ESTOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y A 

TRAVÉS DE LA LÓGICA DIALÉCTICA, ALTHUSSER CUESTIONA EL CONO

CIMIENTO QUE PRETENDIENDO HACER CIENCIA, SE CONTENTA CON DES

CRIBIR LA REALIDAD INMEDIATA SIN CUESTIONAR LAS. PRÁCTICAS MI.S. 

MAS QUE REFLEJA ESTA REALIDAD, Y MAS AÚN, LAS CONDICIONES EN 

QUE ESTE CONOCIMIENTO EMPIRISTA SE PRODUCE; Y, A ESTAS PRÁCTl 

CAS LES OPONE UNA PROPUESTA CONCRETA: 

, .... "EL ESTUDIO TEÓRl.CO NO ES UNA A,BSTRACCI.ÓN EN EL SENO 

DE LA IDEOLOGfA EMPIRISTA: CONOCER NO ES EXTRAER DE ·LAS . . . 

. IMPUREZAS Y DE LA DIVERSIDAD DE LO REAL LA ESENCIA 'PURA

QUE PUEDA ESTAR CONTEN 1 DA EN ELLAS. , , , CONOCER ES PRODU-
" 

t1B. EL CONCEPTO ADECUADO DEL OBJETO POR LA PUESTA EN AC- . 

CIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN TEÓRICOS (TEORfA y MÉTODof36>. 
Es PLES PRECISAflfNTE A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD TEÓRICO-ME

TODOLÓGl CA QUE EN UN PRIMER MOMENTO ALTHUSSER SE APROXIMA A -

UNA INSTANCIA SOCIAL PARTICULAR: LA IDEOLOGfA, PARTIENDO DE -

LAS DETERMINACIONES QUE SOBRE ELLA EJERCE TODO EL CONJUNTO DE 

(36) ALTdUSSER, L.: Opus cit. p. 37. 
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LA ESTRUCTURA SOCIAL, < 3~) ESTABLECIENDO TEÓRICAMENTE SU NATURA 

LEZA SOCIAL A DIFERENCIA DE FENÓMENOS INDIVIDUALES PUESTO QUE, 

SEGÚN SEÑALA, LA IDEOLOGfA APARECE EN LA .REALIDAD NO COMO FOR

MAS INDIVIDUALES DE CONCIENCIA SINO COMO UN NIVEL DE LA ESTRU~ 

TURA SOCIAL QUE LAS SUPERA, POR LO QUE LA PLANTEA COMO UN POSl 

BLE OBJETO DE ESTUDIO QUE COMO ELEMENTO SOCIAL CUMPLE FUNGIO

NES ESPECfFICAS SUSCEPTIBLES DE CONOCER Y EXPLICAR, (J
5) 

UNA VEZ DETERMINADA LA NATURALEZA SOCIAL DE LA IDEOLQGfA, 

EL AUTOR ESTA EN CONDICIONES DE SE~ALAR LAS CARACTERfSTICAS Y 

LOS MECANISMOS PROPIOS Y PARTICULARES DE ESTE FENÓMENO: Y LO 

HACE PARTIENDO DE SU CARACTER ABARCATIVO Y GENERAL RESPECTO A 

TODO EL CUERPO SOCIAL, EN TANTO ELEMENTO DE LA SUPERESTRUCTURA 

DIRECTAMENTE INTERRELACIONADO CON LA ESTRUCTURA DEL CONJUNTO, 

EN EL QUE CUMPLE CON UNA FUNCIÓN SOCIAL, QUE CONSISTE EN: 11ASE. 

GURAR LA LIGAZÓN DE LOS HOMBRES ENTRE Sf EN EL CONJUNTO DE LAS 

FORMAS DE SU EXISTENCIA, LA RELACIÓN DE LOS INDIVIDUOS CON LAS. 

TAREAS QUE LE FIJA LA ESTRUCTURA SOCIAL", <39) 

EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES QUE LA IDEOLOGfA PRESEN

TA, ALTHUSSER SE~ALA LA EXIST~NCIA DE REGIONES QUE PUEDEN SER: 

RELIGIOSA, POLfTICA, JURÍDICA, ETC,; LAS CUALES RESPONDEN Y RE. 

FLEJAN LA DIVISIÓN SOCIAL EN CLASES, ELEMENTO FUNDAMENTAL POR 

(37) Es importante recordar que además de las determinacionés 
del conjunto sobre las instancias sociales existe por Pª! 
te de cada una de ellas una autonomía relativa, cuesti6n
que nos permite estudiarlas corno totalidades parciales 
con características propias y diferentes del conjunto de 
la estructura social. 

(38) CFR: ALTHUSSER, Opus cit. p. 50 
(39) Ibidem, p. 52. 

.",1· 
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LO TANTO PARA PODER EXPLICAR LA IDEOLOGf A. Asf PUES, EN UNA 

SOCIEDAD DIVIDIDA EN CLASES, LA UEOLOGf);, ADEMÁS DE CUMPLIR LA 

FUNCIÓN SOCIAL GENERAL ANTES MENCIONADA, CUMPLE CON OTRA MAS

ESPECÍFICA, EN RELACIÓN A LA EXISTENCIA DE LAS CLASES SOCIA-

LES: ASEGURAR LA DOMINACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN DE UNA CLASE SO

BRE OTRAS, IMPLANTANDO COMO NATURALES ESTAS CONDICIONES. Es
TA FUNCIÓN CONSTI TUVE UN PROCESO DE CONOCIMIENTO MUY PARTI CU

LAR, A TRAV~S DEL CUAL LOS SUJETOS SE REPRESENTAN LA REALIDAD 

Y SE RECONOCEN EN ELLA: NO OBSTANTE, LA 1 DEOLO~fA COMO UNA -

FORMA DE CONOCIMIENTO, SI BIEN, ALUDE A .LA REALIDAD, TAMBl~N

LA REPRESENTA COMO ILUSIÓN. ESTE CARÁCTER ALUSIVO-ILUSORIO -

DE U. IDEOLOG(A ES EXPLICADO POR ALTHUSSER EN T~RMINOS DE RE

CONOCIMIENTO-DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL OBJETIVA,

COMO UNA FORMA DE CONCIENCIA INMEDIATA Y QUE APARECE COMO NA

TURALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN, DE UNA CLASE

SOCIAL SOBRE OTRA. Asf PUES LA IDEOLOGÍA TAMBl~N ESTARÍA CON~ 

TITUfDA .POR DIFERENTES TENDENCIAS QUE CORRESPONDERfAN A LAS -

REPRESENTACIONES DE LAS DIFERENTES CLASES SOCIALES, EN DONDE

LA 1 DEOLOG f A DE LA CLASE DOMINANTE S UBORD 1 NA LAS FORMAS 1 DEO

LÓG I CAS O DE CONCIENCIA DE LAS CLASES DOMINADAS. 

LA PREMINENCIA DE LA I DEOLOGf A DOMINANTE, E.N ·TANTO QUE CO

RRESPONDE Y REFLEJA LA ESTRUCTURA Y ORr:ANIZACIÓN DE LAS CLA-

SES, ES CONSIDERADA POR ALTHUSSER COMO LA-MATERIA PRIMA DE LA 

PRODUCCIÓN IDEOLÓGICA, Y ~STA SERÍA LA.RAZÓN ÚLTIMA PARA EX-

PLICAR QUE LA I DEOLOGf A DOMINANTE ABARQUE TODO EL ESPACIO 1 DE.Q 

LÓGICO EN UNA SOCIEDAD DIVIDIDA EN CLASES. 
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BAJO ESTE ENFOQUE, LAS POSIBILIDADES DE LUCHA IDEOLÓGICA 

ESTARfAN CONDICIONADAS AL AUXILIO DE UN AGENTE EXTERNO O FORMA 

DE CONCIENCIA OBJETIVA QUE SOLO PUEDE BRINDAR EL CONOCIMIENTO 

CIENTfFICO, EL CUAL, PERMITIRfA ROMPER CON EL FALSEAMIENTO Y-

·MISTIFICACIÓN DE LA REALIDAD, PRODUCTO DE LA IDEOLOG(A COMO -

FORMA DE CONOCIMIENTO, PARA ASf CONSOLIDAR LAS POSIBILIDADES

DE OPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DEL ORDEN SOCIAL 

POR PARTE DE LAS CLASES SOCIALES EXPLOTADAS, 

3,2,- LA DELIMITACIÓN DEL OBJETO .DE ESTUDIO A TRAVéS DE 

SUS ARTICULACIONES, 

- LA EXPLICACIÓN DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL· FENÓMENO 

EDUCATIVO COMO APARATO IDEOLÓGICO DE ESTADO NO ES PRODUCTO DE 

LA IDENTIFICACIÓN DIRECTA DE ~STE COMO OBJETO DE ESTUDIO, POR. 

EL CONTRARIO, ALTHUSSER NOS OBLIGA A REALIZAR TODO UN RODEO -

TEÓRICO EN EL QUE ARTICULA DIFERENTES ASPECTOS TEÓRICOS Y DE 

LA REALIDAD SOCIAL PARA PODER PROFUNDIZAR PRIMERO EN LAS CON

DICIONES EN LAS QUE FUNCIONA LA IDEOLOGfA, Y ES EN ESTE SENTl 

DO QUE SE INCLUYEN LAS TEORf AS DE LA REPRODUCCIÓN DE LAS CON

DICIONES DE PRODUCCIÓN Y LA DEL ESTADO> Y SU RELACIÓN CON LA 

IDEOLOGfA ANTES DE POSTULAR LA EXISTENCIA DE APARATOS IDEOLÓ

GICOS DE ESTADO, CON LOS QUE SE IDENTIFICA A LOS PROCESOS EDil 

CATIVOS (ESCOLARES), 

SI RECORDAMOS LA PRIMERA APROXIMACIÓN TEÓRICA AL FE~ÓME

NO IDEOLÓGICO QUE REALIZA EL AUTOR, EN ELLA ESTABLECE QUE LA 

IDEOLOGÍA COMO INSTANCIA SOCIAL SUPERESTRUCTURAL SE ENCÚENTRA 

. ,\;:,í 
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DETERMINADA EN ÚLTIMA INSTANCIA POR LA BASE ECONÓMICA, Asf -

PUES, TOMAREMOS ESTA AFI RMAC 1 ÓN CO Ml PUNTO DE PARTIDA PARA EX 

PLICARNOS SU NECESARIA CONEXIÓN TEÓRICA CON EL FENÓMENO DE LA 

REPRODUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN, PDESTO QUE LA 

IDEOLOGfA, A TRAV~S DE SU FUNCIONAMIENTO ASEGURA LA RELACIÓN 

DE LOS HOMBRES CON LA ESTRUCTURA SOCIAL, EN OTRAS PALABRAS, 
. 

ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS NECESARIAS DE LOS INDI-

VIDUOS EN UNA FORMACIÓN SOCIAL CONCRETA QUE OBEDECE NECESARIA 

MENTE A UN MODO DE PRODUCCIÓN DETERMINADO, 

PARA QUE UN MODO DE PRODUCCIÓN: CUALQUIERA SUBSISTA ES NE 

CESARIO QUE AL TIEMPO QUE PRODUCE, REPRODU~CA LAS CONDICIONES 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN •. ESTAS CONDICICNES SE COMPONEN DE

CUATRO ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SON: 

1)- Los MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 

2)- LA FÜERZÁ DE TRABAJO (MEDIANTE EL SALARI o). 

3)- lAs RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN: 

- LA CALIFICACIÓN DE LA FUERZA DEL TRABAJO CORRE~ 

PONDIENTE A LA DIVISIÓN T~CNICO-SOCIAL DEL TRA 

BAJO, 

- LA SUMISIÓN DE LOS TRABAJADORES A LAS REGLAS 

DEL ORDEN ESTABLECIDO (SUMISIÓN A LA IDEOLOrifA 

DOMINANTE), C40) 

(40) CFR: ALTHUSSER, L.: Opus cit, pp. 97-103. 
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Y, ES POR LA DETERMINACIÓN EN ÚLTIMA INSTANCIA DE LA BA

SE ECONÓMICA SOBRE LOS DIFERENTES NIVELES SUPERESTRUCTURALES

QUE ALTHUSSER SE~ALA LA NECESIDAD DE PARTIR DE LA CATEGORfA -

DE REPRODUCCIÓN PARA PODER CARACTERIZAR LA NATURAL~ZA Y EL -

FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA, 

AHORA BIEN, ESTA REPRODUCCIÓN DE LAS CONDICIONES MATERIA 

LES DE PRODUCCIÓN Y MÁS PARTICULARMENTE, LA REPRODUCCIÓN DE 

LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN.NO ES UN PROCESO NI ME

CÁNICO NI AUTÓNOMO, SINO QUE DEPENDE DE LA EXISTENCIA DEL ES

TADO, Y ES AOUf DONDE APARECE UNA SEGUNDA ARTICUtACIÓN TEÓRICA 

PARA DELIMITAR A LA IDEOLOGfA COMO OBJETO DE ESTUDIO~ 

EL ESTADO DESDE LA CONCEPCIÓN CLÁSICA MARXISTA, HA SIDO 

CONSIDERADO COMO UN APARATO· REPRESIVO QUE-VIGILA Y ASEGURA QUE 

LAS CLASES DOMINANTES MANTENGAN ·SU LUGAR COMO TALES -SOBRE - LA 

CLASE TRABAJADORA, A TRAV~S DE LA ORi1ANIZACIÓN JURfDICA (TRI

BUNALES, POLICfA·, PRISIONES, .ere.) y EL EJ~RCITO .(FUERZA REPR.E. 

SIVA DE APOYO). C4l) 

ESTA PRIMERA CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO A JUICIO DEL AU

TOR, DEFINE CON PRECISIÓN SU FUNCIÓN FUNDAMENTAL, SIN EMBARGO 

DADO SU CARÁCTER DESCRIPTIVO, PROPONE RESCATARLA SÓLO COMO -

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN, EN .TANTO OUE CUMPLE CON LAS NE CES I

DADES PARA·INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONOCIMIENTO QUE SU

PERE ESTE PRIMER NIVEL· Y CONSOLIDE UNA VERDADERA TEORÍA CIEN

TfFICA, PARA ENFRENTAR ESTE RETO ES. QUE PROPONE PROFUNDIZAR -

(41) CFR: ALTHUSSER, L.: Opus cit. p. 105. 

\ 
\ 
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. Y AMPLIAR EL CONCEPTO DE APARATO DE ESTADO COMO APARATO REPRE

SIVO, 

CON ESTE PROPÓSITO ALTHUSSER REABRE UN ASPECTO DEL PAPEL

DEL ESTADO AL ANÁLISIS TEÓRICO, ASPECTO QUE PUEDE DIFERENCIAR

SE PERFECTAMENTE DEL APARATO REPRESIVO Y QUE LE PERMITIRÁ REO

RIENTAR EL ANÁLISIS TEÓRICO A SU OBJETO DE ESTUDIO: LA IDEOLO

GfA, ESTE NUEVO ASPECTO DEL ESTADO ES PRECISAMENTE EL PODER -

DEL ESTADO, INCLUfDO EN LA ELABORACIÓN TEÓRICA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

",,, EL ESTADO (y SU EXISTENCIA COMO APARATO) SÓLO -

TIENE SENTIDO ·EN FUNCIÓN DEL PODER DEL ESTADO. TooA

LUCHA POLfTICA DE CLASES GIRA EN.TORNO AL ESTADO,,,

EN TORNO.A LA CONQUISTA, ES DECIR, A LA TOMA Y A LA -

CONSERVACIÓN .DEL PODER DEL ESTADO POR UNA CLASE DETE.R 

MINADA O POR UNA ALIANZA DE CLASES O FRACCIONES DE -

CLASES",· <42> 

Es PUES EL PODER DEL ESTADO (su CONQUISTA y su CONSERVA-

CIÓN), EL FIN ÚLTIMO DE LAS CLASE~, PUESTO QUE LA CLASE DOMI-

NANTE AL DETENTAR ESTE PODER ES LA QUE UTILIZA EL APARATO (RE

PRESIVO) DE ESTADO SEGÚN SUS OBJETIVOS DE CLASE, YA SEA MANTE

NIENDO SU ESTRUCTURA O TRANSFORMÁNDOLA, 

DESDE ESTA PERSPECTIVA TEÓRICA, EL ESTADO NO PUEDE SER E~ 

TUDIADO SÓLO COMO ÚN APARATO REPRESIVO SINO COMO UNA INSTANCIA 

SOCIAL QUE ADEMÁS DE MANTENER EL ORDEN ESTABLECIDO A FAVOR DE-

(42) ALTHUSSER, L.: Opus cit. p. 107. 
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. LA CLASE DOMINANTE A TRAV~S DE'LA VIOLENCIA, LO MANTIENE Y RE-
.. 

PRODUCE MEDIANTE SUS APARATOS IDEOLÓGICOS, 

EL CONCEPTO DE APARATOS IDEOLÓGICOS DE ESTADO, HACE REFE

RENCIA A INSTITUCIONES SOCIALES CONCRETAS PERTENECIENTES A EN

TIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE FUNCIONAN 'FUNDAMENTALMENTE A -

TRAV~S DE LA IDEOLOGÍA, CARACTERÍSTICA QUE PERMITE ANALIZARLOS1' 

A PESAR DE SU PLURALIDAD, COMO UNA UNIDAD, 

ALTHUSSER PROPONE LA EXISTENCIA DE OCHO APARATOS IDEOLÓGl 

COS DE ESTADO, A SABER: 

-A.LE. RELIGIOSOS, 

- .~¡l,E. ESCOLARES, 
...... 

-A.LE. FAMILIARES, 

- A.LE. JURÍDICOS, 

- 1~.LE.. POLÍTICOS, 

- l\ 1 E , 1. 1 1 S 1 NDI CALES, 
.. 

-A.LE. DE INFORMACIÓN, 

-A.LE. CULTURALES, . 
(43) 

Asf PUES, EL PODER DEL ESTADO QUE DETENTA LA CLASE DOMI-

NANTE LE PERMITE; NO SÓLO, UTILIZAR EL APARATO REPRES.I VO DE ES. 

TADO PARA GUARDAR EL ORDEN SOCIAL A SU FAVOR, SINO QUE ADEMÁS, 

PUEDE REALIZAR Y REPRODUCIR CONSTANTEMENTE LA 1 DEOLOGf A DOMI-

NANTE A TRAV~S DE LOS DIFERENTES .APARATOS IDEOLÓGICOS DEL ESTA 

(43). ALTHUSSER, L.: Opus cit. p. 111. 
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no, y CONSOLIDAR ASf su PODER, EN TANTO QUE EJERCE ASf su HEGf 
.. 

MONfA DENTRO MISMO DE LOS APARATOS IDEOLÓ~ICOS, 

SIN EMBARGO, LOS APARATOS IDEOLÓGICOS DE ESTADO, POR FUN

CIONAR PRECISAMENTE A TRAV~S DE LA IDEOLOGfA DOMINANTE, NO SÓ

LO TRASMITEN DICHA IDEOLOGfA, LA CUAL, NO ESTÁ EXENTA DE CON-

TRADl CCIONES,· SINO LO QUE ES MÁS IMPORTANTE AÚN, CONSTITUYEN - . 

ESPACIOS CONCRETOS DE LA LUCHA DE CLASES, POR LO QUE PUEDE PE~ 

SARSE EN ESPACIOS QUE EXPRESAN CONTRADICCIONES, LUCHA IDEOLÓGl 

CA Y QUE PLEIEN DAR LUGAR, COMO EL PROPIO .~LTHUSSER LO SEflALA,

A QUE LOS SECTORES DOMINADOS D.ESARROLLEN POSICIONES DE COMBA-
TE ,«44) 

Es EN ESTÉ ~~OMENTO, QUE A .NUESTRO ENTENDER, QUEDA CLARO -
' 

QUE EL CONCEPTO TEÓRICO DE APARATO IDEOLÓGICO.DE ESTADO NO.PUf 

DE SER APLICADO COMO UNA MERA DEFINICIÓN PARA DESCRIBIR UN FE-. . 

NÓMENO PARTICULAR DE LA REALIDAD SOC 1 AL COMO LO ES EL EDUCA TI

VO, PUESTO QUE, ASf COMO PARA SU ELABORACIÓN, EL AUTOR REQUIRIÓ· 

DE TODO UN RECORRIDO ARTICULADOR DE DIVERSOS ELEMENTOS TEÓRICOS 

Y METODOLÓGICOS, LOS RESULTADOS DE SU APLICACIÓN PARA LA EXPLl 

CACIÓN DE LA REALIDAD EDUCATIVA, DEPENDERÁN DE QUE ESTE CONCEf. 

TO SEA ENTENDIDO COMO UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS QUE INVITA NO 

A LA SIMPLIFICACIÓN DE NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO, SINO SÓLO ·A 

SU DELIMITACIÓN, A LA CUAL NOS APROXIMA PARADÓJICAMENTE A TRA

V~S DE SU COMPLEJIDAD, DADAS SUS CARACTERfSTICAS Y CONTRADICCIQ 

NES INTERNAS Y SU ESTRECHA VINCULACIÓN CON DI VERSOS ASPECTOS -

DE LA ESTRUCTURA SOCIAL, 

(41~) CFR: ALTHUSSER, L.: Opus cit. 'pp. 111-112. 
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. . .. . . .. . , .. 

3.3,- LA EDUCACIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO, (APARATO IDEQ-
, 

LÓGICO DE ESTADO>°.· 

ANALIZAR EL FENÓMENO EDUCATIVO CÓN EL AUXILIO DE LA CATE

GORfA TEÓRICA DE APARATO IDEOLÓGICO DE ESTADO, IMPLICA, COMO -

HEMOS VENIDO VIENDO, PARTIR DE LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y METO-

. DOLÓGI COS DEL MARXISMO,. POR LO QUE DE ENTRADA ES CONSIDERADO -

COMO UNA REALIDAD SOCIAL QUE PUEDE SER UBICADA EN UNA INSTAN-

CIA SOCIAL ESPECÍFICA DENTRO DE LA ESTRUCTURA GENERAL EN LA -

QUE DESARROLLA FUNCIONES PARTICULARES, 

POR SUPUESTO, LA EDUCACIÓN, COMO FENÓMENO SOCIAL NO PUEDE . 
SER EXPLICADA CIENTf FICAMENTE SIN TENER EN CUENTA LAS CONTRA--

DICCI.ONES, DETERMINA.CIONE~ Y LA .AUTONOMfA RELATIVA QUE CARACTE. 

RIZA A LA COMPLEJA DINÁMICA SUPERESTRUCTURAL DE LA REALIDAD.SQ. 

CIAL, 

Es PUES, DESDE ESTA PERSPECTIVA QUE .CONSIDERAMOS IMPORTAJi 

TE RESCATAR EL VALOR DE LAS APORTACIONES DE LA ELABORACIÓN - -

ALTHUSSERIANA EN MATERIA PEDAGÓGICA, PUESTO QUE LA COMPLEJIDAD 

DE NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA ACTUAL, IMPONE LA NECESIDAD DE -

CONTAR CON UNA METODOL9Gf A QUE NOS PERMITA DAR CUENTA EN LA -

TEORf A DE SUS PARTICULARIDADES Y SUS RELACIONES CON OTRAS INS

TANCIAS SOCIALES, 

PoR OTRA PARTE, LOS RESULTADOS TEÓRICOS ALCANZADOS EN ES

TE CASO RESULTAN ALTAMENTE INTERESANTES, SI EN LUGAR DE LIMI-

TARNOS (CQMO SE HA VENIDO HACIENDO TRADICIONALMENTE) A LA CRÍ

TICA RESPECTO A LA LINEALIDAD CON LA ou~ ALTHUSSER CARACTERIZA 

EL APARATO ESCOLAR, ESTO ES, COMO INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN Y 

l 
1 
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REPRODUCCIÓN IDEOLÓGICA QUE LE PERMITE A LA CLASE DOMINANTE 

(BURGUESf A) MANTENER EL ORDEN SOCIAL A TRAV~S DEL ESTADO: RECQ 

NOCEMOS EN ESTA DESCRIPCIÓN, UN RESULTADO TEÓRICO PARCIAL DEN

TRO DE UN CONTEXTO MUCHO MÁS AMPLIO Y VALIOSO, 

PODRÍAMOS POR EJEMPLO, REFLEXIONAR EN LAS POSIBILIDADES 

TEÓRICAS QUE -SE NOS ABREN AL 1 DENTI FICAR LA EDUCACIÓN CON EL 

FENÓMENO IDEOLÓGICO, RESPECTO DEL QUE ALTHUSSER SE~ALA CON IN

SISTENCIA, SU EXISTENCIA MATERIAL, ES DECIR, S~ INSERCIÓN EN -

LAS PRÁCTICAS SOCIALES, (4S) .POR LO QUE PARA SER ANALIZAD.O, RE-

QUIERE TENER EN CUENTA NO SÓLO LA EXISTENCIA DE CLASES SOCIA

LES ANTAGÓNICAS, SINO DE LA LUCHA ENTRE ELLAS, POR LO TANTO,

EN EL TERRENO IDEOLÓGICO ASf COMO EN SUS APARATOS Y PARTICULAR 

MENTE EN EL EDUCATIVO SE EXPRESA LA LUCHA DE CLASES Y SECTORES 

DE CLASE, Y CONSTITUYEN POR TANTO ESPACIOS SOCIALES PARTICULA-

RES Y CONTRADICTORIOS, 

PoR·ÚLTIMO, CABE SE~ALARI QUE LA CATEGORÍA DE APARATO·

IDEOLÓGICO DE ESTADO NO ES POSTULADA POR SU AUTOR COMO UN MOD.E. · 

LO PARADIGMÁTICO EN EL QUE PUEDE O DEBE ENMARCARSE EL FENÓMENO 

EDUCATIVO ESCOLAR, POR EL CONTRARIO, EL ARTICULO ES PRESENTADO 

COMO "NOTAS PARA UNA INVESTIGACIÓN 11 QUE ADEMÁS PRETENDE, EN FO.B. 

MA EXPLÍCITA, LOGRAR A TRAV~S DE SU DESARROLLO TEÓRICO, UNA -

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO l'lRAMSCIANO DE HEGEMONf A, 

No OBSTANTE, RECONOCEMOS LA PRESENCIA DE CONTRADICCIONES

SEVERAS EN EL DESARROLLO TEÓRICO ENTRE LA CONCEPTUALIZACIÓN-

(45) CFR: ALTHUSSER? L.: Opus cit. f-. 128. 
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PRIMERA SOBRE IDEOLOGfA EN.LA QUE SE LE CONSIDERÓ DOMINANTE Y 

ABARCATIVA DE TODA PRODUCCIÓN IDEOLÓGICA EN UNA ESTRUCTURA SQ 

CIAL DE CLASES, A LA QUE HEMOS HECHO REFERENCIA EN EL PRIMER- · 

PUNTO DE ESTE CAPfTULO, Y LAS POSTERIORES ARTICULACIONES YCQ! 

TRADICCIONES INCLUfDAS EN LA PRESENTACIÓN SOBRE APARATOS IDEQ 

LÓGICOS DE ESTADO, 



S-3, 

4,- PAULO fREIRE: UNA ALJEgNATIVA METODOLÓGICA, 

LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE FREIRIANO EN ESTE TRABAJO, RES

PONDE A LA NECESIDAD DE RESCATAR UN MARCO TEÓRICO QUE AMPLfE 

NUESTRAS POSIBILIDADES DE ANALIZAR AL FENÓMENO EDUCATIVO COMO 

UNA COMPLEJIDAD SOCIAL PARTICULAR, CONSIDERAMOS PUES A LA PE 

DAGOGf A DE PAULO fREIRE, COMO UNA OPCIÓN QUE REBASA LOS POSTil 

LADOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS, QUE CONCEPTUALIZAN AL FENÓMENO

EDUCATIVO, COMO UN SIMPLE INSTRUMENTO DE REPRODUCCIÓN IDEOLÓ

GICA Y DE CONOCIMIENTOS, PARA LA PERPETUACIÓN DE UN ORDEN SO

CIAL IMPUESTO POR LA CLASE DOMINANTE, 

. SI BIEN ES CIERTO QUE LAS APORTACIONES QUE HEMOS RECOGI

DO A PARTIR DE LA CATEGORÍA ALTHUSSERIANA "APARATOS IDEOLÓGI

COS ·ne ESTADO",. NOS HAN ~ERMI TI DO CIERTA APROXIMACIÓN AL FEN.Ó. 

MENO EDUCATIVO COMO UN FENÓMENO COMPLEJO, QUE SE DESARROLLA 

EN UN CAMPO, FUNDAMENTALMENTE, DE REPRODUCCIÓN IDEOLÓGICA, ·Y 

QUE CONLLEVA, NO OBSTANTE EN Sf MISMO, MÚLTIPLES CONTRADICCI~ 

NES SOCIALES, POLfTICAS, DE CLASE, ETC,; CONSIDERAMOS QUE LAS 

PARTICULARIDADES DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DIFERENTES U -

OPUESTAS A LAS PRÁCTICAS DOMINANTES IMPUESTAS, NO ALCANZAN A 

SER EXPLICADAS Y REIVINDICADAS TEÓRICAMENTE A TRAV~S DE ESTA~ 

CATEGORfA, 

POR SU PARTE, LA OBRA PEDAGÓGICA FREIRIANA, QUE EMANA

PRECISAMENTE DE LA PARTICIPACIÓN DE fREIRE EN EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS ENCAMINADAS A CONOCER Y CUESTIONAR -A TRAV~S DE LA 

REFLEXIÓN CRf TI CA- LAS CONDICIONES SOCIALES CONCRETAS DE DOMl 
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NACIÓN EN DIFERENTES PAfsE·s DE AM~RICA LATINA:<46> HA ABIERTO

UN ESPECIO PARA DESARROLLAR EXPLICACIONES TEÓRICAS V PROPUES

TAS METOJJOLÓGICAS, A PARTIR DE SU CONFRONTACIÓN CON LA PRÁCTI

CA MISMA, EN CONTESTOS SOCIALES Y CULTURALES ESPECÍFICOS, 

COMO PODREMOS IR DESCUBRIENDO, ESTE ENFOQUE NOS APORTA CA 

DA VEZ MÁS, POSIBILIDADES DE SITUAR A LA EDUCACIÓN COMO UN FE-' . 

NÓMENO SOCIAL QUE SURGE Y SE COMPLEJI ZA A PARTIR DE U\S CONTRA 

DICCIONES EN LAS QUE ESTÁ INMERSO y, COMO UN ESPACIO DE LUCHA

IDEOLÓGICA, EN EL QUE LOS SECTORES DOMINADOS PUEDEN IR PREPA-

RANDO Y CONSOLIDANDO LAS CONDICIONES PARA EMERGER COMO CLASE -

PARA Sf, MEDIANTE LA TOMA DE CONCIENCIA RESPECTO DE SUS PROPIAS 

CONDICIONES SOCIALES DE EXISTENCIA Y SUS EXPECTATIVAS EN UN MQ 

MENTO HISTÓRICO CONCRETO, 

............... , .. , .. ' ... ' ............. , .. . 

LJ •. l. - .ANALI SIS DE LA PEDAGOG(A DOMI MAN TE. 

PARA ABORDAR LA ELABORACIÓN TEÓRICA DE PAULO FREIRE, CON

SIDERAMOS NECESARIO PARTIR DEL EJE CENTRAL DE.LA MISMA, QUE A 

NUESTRO ENTENDER, ESTÁ CONSTITU{DO POR LA EX?LICITACIÓN, Y MÁS 

AÚN, POR LA DENUNCIA DE LA PRESENCIA OCULTA O MANIFIESTA DE ~A 

RELACIÓN SOCIAL DE OPRESIÓN Y ALIENACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDU

CATIVAS DEL APARATO ESCOLAR Y EN TODAS AQUELLAS QUE, EN MANOS 

DE LAS CLASES DOMINANTES, UTILIZAN LOS MISMOS PROCEDI MI EN TOS Y 

PERSIGUEN LOS MISMOS FINES, 

(46) Sabemos que su práctica también se ha desarrollado en paf 
ses de otros continentes, sin embargo, nos referiremos s2 
lo a América Latina por cuestiones de identificación his
tórica y cultural. 
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EL ANÁLISIS CRÍTICO DE. LA PEDAGOGÍA DOMINANTE, POSIBILITA 

AL AUTOR PARA DESTACAR SUS PRINCIPALES CARACTERfSTICAS: EL MA

NEJO DEL PODER EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y 

LA IMPOSICIÓN O EXCLUSIÓN RESPECTO A LOS SECTORES SOCIALES SU

BALTERNOS; PARTI,ENDO DE ESTE ANÁLISIS Y VINCULÁNDOLO AL RECONQ. 

CIMIENTO DE LAS CONTRADICCIONES SOCIALES, EXPONE SU PROPUESTA: 

LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, 

CON RESPECTO AL ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO 

DE DOMINACIÓN Y REPRODUCCIÓN IDEOLÓGICA, A LA QUE FREIRE DENO

MlNA "EDUCACIÓN BANCARIA", ES IMPORTANTE SE~ALAR, LA DICOTOMÍA 

QUE EN ELLA SE ESTABLECE A PARTIR DE LA RELACIÓN EDUCADOR-EDU

CANDOS, fREIRE LOGRA DESTACAR SU INTENCIONALIDAD Y EXPONE EL

PROBLEMA IDEOLÓGICO Y DE CONOCIMIENTO QUE CONLLEVA· LA TAREA -

EDUCATIVA. 

EN LA EDUCACIÓN BANCARIA, SE ESTABLECE UNA TRANSMISIÓN M~ 

CÁNICA DE COMUNl'CADOS QUE IMPIDEN LA REFLEXIÓN, PUESTO QUE TI~ 

NEN COMO FINALIDAD ADAPTAR, MANIPULAR Y DOMESTICAR AL HOMBRE,

¡ MPON 1 ~NDOLE ( 1 NTERI ORI ZANDO EN ~L) UNA FALSA CONCIENCIA QUE -

VALIDA POSITIVAMENTE A LA IDEOLOGÍA DOMINANTE, ESTA INTERIORl 

ZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS IDEOLÓGICAS DOMINANTES ES LLAMADA -

POR fREIRE "LA ADHERENCIA AL OPRESOR"C 47>; 

CUANDO EL AUTOR RECONOCE LA PRESENCIA DE ESTA FALSA CON-

Cl ENCIA O PENSAMIENTO MÁGICO EN LOS SECTORES POPULARES, NO LO 

CONSIDERA COMO SEUDOPENSAMIENTO O PENSAMIENTO PRIMITIVO, SINO 

(47) FREIRE, Paulo.- Pedagogía del opriwido. ~· 35. 
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COMO UN PENSAMIENTO QUE REFLEJA DIFERENCIAS Y PARTICULARIDADES 

CULTURALES, A LAS QUE DENOMINA 11 CULTURA DEL S 1 LEN CI 0 11
, 

S1 BIEN LA CULTURA DEL SILENCIO ES ENTENDIDA COMO EL RE

SULTADO DE LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE OPRESIÓN QUE CONDICIO

NAN LA EXISTENCIA MATERIAL Y LAS FORMAS DE PENSAMIENTO DE LOS 

HOMBRE; ESTA REALIDAD CULTURAL COMO INSTANCIA SUPERESTRUCTURAL 

SOCIAL, NO PUEDE SER EXPLICADA TAN SÓLO COMO EL REFLEJO MECÁNl 

CO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE LE DA ORIGEN, PUESTO QUE ESTA FOR 

MA CULTURAL PUEDE MANTENERSE AÚN CUANDO LA INFRAESTRUCTURA HA

YA SIDO TRANSFORMADA, NO SÓLO "COMO MERAS REMINISCENCIAS INCOli 

SECUENTES, SINO COMO REALIDADES, INTERFIRIENDO EN EL QUEHACER

NUEVO QUE LA NUEVA ESTRUCTURA EX! GE DE Los' HOMBRES" < 4~> ~ 

ESTE COMPLEJO PROBLEMA NO PUEDE SER ABORDADO POR LA CON-

CEPCIÓN BANCARIA DE LA EDUCACIÓN, YA QUE CONSIDERA AL EDUCANDO 

COMO UN OBJETO AISLADO DEL CONTEXTO SOCIAL V DESPOJA A LOS CON. 

TENIDOS DE SIGNIFICACIONES PARTICULARES, LA CONCEPCIÓN BANCA

RIA POSTURLA UNA RELACIÓN UN 1 DIRECCIONAL ENTRE EL EDUCANDO Y -

LOS CONTENIDOS Y REDUCE, FINALMENTE, LA PRÁCTICA EDUCATIVA A -

UNA MERA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ACABADOS E INCUESTIONAB.[ES 

QUE CONDUZCAN A LA ADAPTACIÓN DEL HOMBRE AL ORDEN ESTABLECIDO, 

Asf PUES PARA ESTA CONCEPCIÓN, LAS DIFERENCIAS CULTURALES, MUY 

NOTORIAS EN NUESTROS PAfSES SI MIRAMOS LA CONFORMACIÓN DE LOS 

SECTORES POPULARES -CAMPESINADO, GRUPOS INDfGENAS, GRUPOS SUB

URBANOS, ETC.- NO SON sum PATOLOGfAS SOCIALES NECESARIAS DE -

(48) TORRES, Carlos A.: Paulo Freire; Educación y concietiza-
ci6n. p. 87. 
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RECONOCER PARA PODER COMBATIRLAS, UTILIZANDO A LA EDUCACIÓN CQ 

MO INSTRUMENTO DE HOMOGENEIDAD SOCIAL, <49> 

A LO LARGO DE TODO EL CUESTIONAMIENTO CRÍTICO DE FREIRE,

APARECE COMO CONCEPTO FUNDAMENTAL, VINCULADO A LA PROBLEMA TI ZA 

CIÓN DE LA RELACIÓN EDUCADOR-EDUCANDO Y EL PROCESO DE CONOCI-

MIENTO; EL CONCEPTO DE HOMBRE, SEGÚN FREIRE, SOLO ES POSIBLE

PENSAR AL HOMBRE COMO SER HISTÓRICO, QUE EN RELACIÓN DIAL~CTICA 

CON EL MUNDO ES POTENCIALMENTE CAPAZ DE REFLEXIONAR ACERCA DE 

SU SITUACIÓN EXISTENCIAL, TOMAR CONCIENCIA DE ELLA Y SUPERAR -

LA FALSA CONCIENCIA QUE LE HA SIDO IMPUESTA, DICHA DESVELACIÓN 

SÓLO ES POSIBLE A TRAV~S DE 'LA PRAXIS (ACCIÓN-REFLEXIÓN), ENTE.N 

DIDA COMO UNA ACCIÓN TRANSFORMADORA QUE SE CONVIERTE EN OPCIÓN 

POLÍTICA, 

SIN EMBARGO CABE SE~ALAR, QUE EL PROCESO DE CONOCIMIENTO

PROPUESTO POR FREIRE COMO PRÁCTICA EDUCATIVA, NO PRETENDE SUS

TITUIR AL· SISTEMA EDUCATIVO DOMINANTE CUANDO LA INFRAESTRUCTU

RA SOBRE LA QUE SE ERIGE PERMANECE, PERO Sf SE POSTULA COMO UN 

ESPACIO PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL PUEBLO, COMO CLASE OPRIMI

DA; NECESARIO AÚN DESPU~S DE UN CAMBIO SOCIAL REVOLUCIONARIO -

QUE NO TRANSFORMA ME CÁN 1 CAMEN TE LOS RA ZGOS DE LA LLAMADA C UL T.U 

RA DEL SILENCIO, Y QUE PUEDE LLEGAR A SER UNA SERIA INTERFEREli 

CIA PARA LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL; POR ESTAS RAZQ. 

NES FREIRE, SEÑALA COMO NECESARIO PARA EL PENSAMIENTO Y ACCIÓN 

PEDAGÓGICAS, LA RECUPERACIÓN DE LA CATEGORÍA ALTHUSSERIANA DE 

(49) CFR. FREIRE, P.- Pedagogía del oprimido. pp. 69-97. 

. . ' . 
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. 
LA "DI AL~CTI CA DE LA SOBREDETERMI NACI ÓN 11

, (
5

0) 

SI LAS CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS DOMINANTES MARCAN UNA Ll 

NEA DIVISORIA ENTRE EL SABER Y LA IGNORANCIA y· ADEMÁS, PLANTEAN 

EL ACTO DE CONOCIMIENTO COMO UN PROCESO MECÁNICO Y DEPOSITARIO 

EN EL QUE EL .SUJETO ES CONVERTIDO EN OBJETO, Y POR LO TANTO -

HOMBRE, CONTENIDO Y ACTO DE CONOCIMIENTO RESULTAN ELEMENTOS A.U 

TÓNOMOS RESPECTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES E HISTÓRICAS EN -

LAS QUE SE DESARROLLAN: ES EVIDENTE QUE LA EDUCACIÓN POR ELLAS 

PROPUESTA RESPONDERÁ (SERÁ .UTILIZADA), PARA LA REPRODUCCIÓN DE 

UNA REALIDAD SOCIAL -QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA -

COMO ALGO ESTÁTICO E INAMOBIBLE DEBE SER ACEPTADA- ES DECIR, -

FUNCIONARÁ COMO UN INSTRUMENTO PRIVILEGIADO PARA LA ADAPTACIÓN 

IRRACIONAL DE LOS HOMBRES~ PARA SU DOMINACIÓN, 

OPONERSE A' ESTAS CONCEPCIONES COMO LO HA HECHO PAULO FREl 

RE, SÓLO ES POSIBLE SI SE PARTE DE UN ENFOQUE DIAL~CTICO QUE -

NOS PERMITA RECONOCER LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL HOMBRE (SUJETO 

SOCIAL) Y LA NATURALEZA: y, POR LO TANTO, BUSCAR EL VERDADERO-' 

CONOCIMIENTO EN LA PRÁCTICA TRANSFORMADORA DE LA RE ALI DAD Y LA 

REFLEXIÓN CRÍTICA DE ESTA PRÁCTICA, Asf, EL ACTO MISMO DE CO

NOCER IMPLICA EL RECONOCIMIENTO DEL PROPIO SUJETO QUE CONOCE Y 

RECONOCE LOS CONDICIONAMIENTOS QUE EN ~L OPERAN: 

"CONOCER ES ALGO QUE CONCIERNE A SUJETOS, NO A OBJETOS, -

EL HOMBRE SÓLO PUEDE CONOCER REALMENTE EN TANTO SUJETO Y ÚNICA 

MENTE EN CUANTO TAL, 

(50) CFR. FREIRE, P. En: TORRES, C.A. Op. Cit. P. 87 (El autor 
se refiere al texto de Althusser "La revolución teórica -
de Marx". 
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POR ESO EN EL ACTO DE APRENDER, SÓLO APRENDE VERDADERAMEli 

TE QUIEN SE APROPIA DE LO APRENDIDO, HACIENDO DE ELLOALGOAP:fiEN. 

DIDO, DE FORMA TAL QUE PUEDA REINVENTARLO; ES DECIR, SÓLO APRE[ 

DE QUIEN ES CAPAZ DE APLICAR LO APRENDIDO-APRHENDIDO A SI TUACI.Q 

NES EXISTENCIALES CONCRETAS", (Sl) 

l~,2.- LA PEDAGOGÍA DEL ORPIMIDO; UNA PROPUESTA ALTERNATIVA, 

RESULTA IMPORTANTE UBICAR EN EL TRABAJO ALFABETIZADOR DE 

PAULO FREIRE EL ORIGEN DE SU PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA, -

EFECTIVAMENTE, fREI RE RECONOCE A LA ALFABETIZACIÓN COMO UN ES

PACIO PARA LA PROD~CCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CONCIENTIZACIÓN, 

PROCESOS QUE UBICA EN TODA SU EXTENSIÓN POLÍTICA Y QUE SITÚA -

COMO EJES CENTRALES DE TODO PROCESO EDUCATIVO, EL CARÁCTER PQ 

LÍTICO DE LA·ALFABETIZACIÓN, SE EXPRESA CUANDO EL SUJETO ALFA

BETIZADO, .AL RECUPERAR SU PROPIO UNIVERSO VOCABULAR, ES CAPAZ

DE UTILIZAR EL ALFABETO COMO UN MEDIO DE EXPRESIÓN CULTURAL Ili 

TENCIONADA, PODEMOS SEÑALAR QUE EL LENGUAJE SE CONVIERTE EN -

UN ELEMENTO CENTRAL, NO SOLO D~ LOS PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN, 
. ' 

SINO DE TODOS LOS PROCESOS EDUCATIVOS, PUESTO QUE SÓLO A TRA-

V~S DE ~L, LOS. HOMBRES SIGNIFICAN SU RELACIÓN CON EL MUNDO Y -

CON OTROS HOMBRES MEDIANTE UN VERDADERO DIÁLOGO, QUE LES PERM.l.. 

TE RECUPERAR, CREAR Y RECREAR SU CULTURA V ASÍ, CONQUISTAR SU 

PROPIO ESPACIO, 

,,..----(51) TORRES, C.A. Op. Cit. p. 128. 
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LA PEDAGOGfA DEL OPRIMIDO CONLLEVA EL RECONOCIMIENTO Y LA 
, 

REIVINDICACIÓN DE LAS POSIBILIDADES COGNOSCITIVAS DE TODOS LOS , 

HOMBRES, DE AQUÍ QUE FREIRE PROPONGA A LA CONCIENTIZACIÓN COMO 

META Y COMO M~TODO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS, 

EL AUTOR PARTE DE UNA PERSPECTIVA DIAL~CTICA DE LA RELA-~ 

CIÓN DEL HOMBRE (SUJETO CULTURAL).CON EL MUNDO, LA CONCIBE CO

MO UNA RELACIÓN CONTRADICTORIA QUE DA LUGAR A LA PRODUCCIÓN -

COGNOSCITIVA Y CULTURAL COMO PROCESOS 'DE TRANSFORMACIÓN DELH0!:1 

BRE, DEL MUNDO Y DE SUS VÍNCULOS, POR LO TANTO, AÚN RECONOCIEfi 

DO EL PODER IDEOLÓGICO-POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN DOMINANTE (SI 

SE ACEPTA QUE NO HAY SUJETO HISTÓRICO EXENTO DE LAS RELACIONES 

CONTRADICTORIAS EN QUE SE UBICA), EN LA MEDIDA EN QUE EXISTA -

UN ES:PACIO (EN ESTE CASO E.L EDUCATIVO) PARA LA REFLEXIÓN CRÍTl 

CA QUE POSIBILITE LA PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD, LOS HOM-

BRES, AL TOMAR CONCIENCIA DE SU SITUACIÓN EXISTENCIAL, ESTARÁN 

EN CONDICIONES DE TRANSFORMARLA: SIN QUE.ESTE HECHO SIGNIFIQUE 

SUSTITUIR. A LA EDUCACIÓN BANCARIA EN UN SISTEMA SOCIAL DE DOMl 

NACIÓN, O .TRANSFORMAR DICHO SISTEMA POR LA VÍA EDUCATIVA, PAM 

LO FREIRE POSTULA LA PEDAGOGfA DEL ORPIMIDO COMO UNA PRÁCTICA

EDUCATIVA MEDIANTE LA CUAL ES POSIBLE CONFORMAR UNA POSICIÓN -

POLÍTICA MADURA, INCLUSIVE DE LIDERAZGO REVOLUCIONARIO, QUEPl.E 

DE REALIZARSE SIN NECESARIAMENTE ESPERAR: UN CAMBIO REVOLUCIONA

RIO ESTRUCTURAL, 

DESDE ESTA PERSPECTIVA, FREIRE RECHAZA LAS POSTURAS MECA

. NI CISTAS DE TEÓRICOS Y PEDAGOGOS QUIENES " .. , INGENUAMENTE CON, 

VENCIDOS DE LA TRANSFORMACIÓN AUTOMÁTICA DE LA SUPERESTRUCTURA 
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POR EL CAMBIO DE LA INFRAESTRUCTURA, TI.ENDEN A EXPLICARLAS (A 
o 

LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y ACCIÓN CULTURAL PROBLEMATIZADORAS) 

ANTICIENTIFICAMENTE ••• DE AHf QUE ELLOS SE INCLINEN A FORMAS 

DE ACCIÓN CULTURAL DE NATÚRALEZA VERTICAL, PATERNALI STA, SUSTl 

TUTI VA , , , ,,. (S 2) 

EN LA PEDAGOGfA DEL OPRIMIDO EL FACTOR HISTÓRICO ES FUNDA 

MENTAL PARA COMPRENDER LOS PROCESOS DE CONCI ENTI ZACI ÓN; S 1 ENDO 

QUE EN ·ELLOS LAS RELACIONES DE LOS HOMBRES CON EL MUNDO SE CON. 

CIBEN COMO OBJl;TOS DE CONOCIMIENTO, ES NECESARIO UBICAR LA PRE. 

SENCI A DE UNA REALIDAD SOCIAL CONCRETA EN LA QUE LOS HOMBRES,

COMO SUJETOS HISTÓRICOS, SE RELACIONAN Y SE RECONOCEN, LA REA 

LIDAD SOCIAL CONCRETA NO ES UN OBJETO ESTÁTICO, SINO' QUE ESTÁ

CONFORMADA POR UN COMPLEJO DE RELACIONES CONTRADICTORIAS QUE -

ENFRENTAN LOS· HOMBRES,· ES DECIR, ES UN COMPLEJO DE .CONDICIONES 

SOCIALES E HISTÓRICAS CONCRETAS Y DE RELACIONES SOCIALES, POLf 

. TICAS, CULTURALES E IDEOLÓGICAS. Los HOMBRES LOGRAN ENFRENTAR 

A LA REALIDAD SOCIAL CONCRETA A TRAV~S DE LOS ACTOS DE CONOCI

MIENTO, DE ESTA MANERA, TRANSFORMAN LA REALIDAD Y SE TRANSFOR

MAN DESDE EL MOMENTO EN QUE DESCUBREN LAS DETERMINACIONES QUE 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL OPERA SOBRE ·ELLOS: 

,J'tN ESTAS RELACIONES CON EL MUNDO, A TRAV~S DE SU AC

CIÓN SOBRE ~L, EL HOMBRE ESTÁ MARCADO POR LOS RESULTA 

DOS DE SU PROPIA ACTIVIDAD. ACTUANDO, TRANSFORMA; -

TRANSFORMANDO, CREA UNA REALIDAD QUE, A SU VEZ, AL Et! 

(52) FREIRE, P. En: TORRES, C.A. Paulo Freire, Educaci6n y con 
cientizaci6n. p. 87. 
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VOLVERLO, CONDICIONA SU FORMA DE ACTUAR, No HAY, POR· 

LO TANTO, POSIBILIDAD DE AISLAR AL HOMBRE DEL MUNDO,

YA QUE NO EXISTEN UNO SIN OTRO, 

AúN CUANDO EL CONOCIMIENTO DEL HOMBRE SÓLO ALCANZA EL 

NIVEL DE LA PERCEPCIÓN, ESTABLECE RELACIONES ENTRE Hf 

CHOS U OBJETOS, Y EN ESTOS DOS MOMENTOS EL CONOCIMIElt 

TO ESTÁ CONDICIONADO POR EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL 

EN EL QUE SE DA",<53> 

72. 

Es ASf COMO TODO HOMBRE REFLEJA CON SU PENSAMIENTO Y FOR

MAS DE ACCIÓN LAS CONDICIONES HISTÓRICAS1SOCIALES Y CULTURALES 

EN·LAS QUE ESTÁ INMERSO, Y SÓLO RECONOCIENDO ESTE HECHO, UN -

PROCESO EDUCATIVO PUEDE RESCATAR EL CONTEXTO DEL EDUCANDO COMO 

PUNTO DE PARTIDA PARA EL CONOCIMIENTO, ENTENDIDO COMO UNA RE-

FLEXIÓN CRfTICA SOBRE LA REALIDAD Y LA TOMA DE CONCIENCIA COMO 

POSIBILIDAD DE ACCIÓN TRANSFORMADORA, 

POR .LO ANTERIOR, fREIRE INSISTE EN NO ABSOLUTIZAR NI LOS

METÓDOS NI LAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS (ENTENDIDAS EN El SENTIDO-
. . 

TRADICIONAL), YA QUE SOLO PARTIENDO DE LA EXPOSICIÓN DEL CARÁ,t.. 

TER POLfTICO DE LA EDUCACIÓN Y SUS 0BJETIVOS, ES POSIBLE PLAN

TEAR LOS MEDIOS .y. MECANISMOS MAS ADECUADOS., ... 

POR OTRA PARTE EL PROCESO EDUCATIVO CONCIENTIZADOR, EN -

TANTO QUE EMERGE DE UNA REALIDAD SOCIAL ESPECfFJCA·Y LA PROBLE 

MATIZA, ES Sf MISMO UNA ACCIÓN POLÍTICO-CULTURAL DEFINIDA E lli 

TENCIONADA, QUE NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN MODELO A APLICAR 

(53) TORRES, C.A. Op. Cit. p.p. 129-130. 

. . 
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O TRASPLANTAR DE UN CONTEXTO A OTRO EN FORMA· MECÁNICA: PERO SI 

SE PROPONE COMO UN PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO ALTERNATIVO AL SER 

VICIO DE LOS SECTORES POPULARES, PARA La\ RECUPERACIÓN DE SU PARTl 

CIPACIÓN CULTURAL Y POLÍTICA EN EL CONJUNTO SOCIAL EN QUE ES

TÁN 1 NMERSOS. 

ESTE PROCEDIMIENTO, A PESAR DE LA RELATIVIZACIÓN DE SUS 

MEDIOS, NO, PUEDE CONFUNDIRSE CON UN QUEHACER AZAROSO, POR EL -

CONTRARIO, EN UNA RELACIÓN DIALÓGICA ENTRE EDUCADOR Y EDUCAN-

DOS QUE PERSIGUE LA REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD, SÓLO SE-. . 

PUEDE AVANZAR SI SE PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

TEMÁTICOS SIGNIFICATIVOS QUE REALMENTE RECUPEREN NO SÓLO LA REA 

LIDAD DE LOS EDUCANDOS, SINO SU PERCEPCIÓN DE ELLA, DE MANERA

TAL .QUE PUEDA CONSTRUIRSE.UN PROGRAMA DE ACCIÓN QUE REFLEJE EN 

CONTENIDOS Y M~TODO, EL CARÁCTER DI:ALÓGI CO DEL PROCESO EDUCATl 

VO, As,f, EN LA MEDIDA EN QUE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

TEMÁTICOS CUMPLA CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS EDM 

CANDOS, PODRÁ DESARROLLARSE UN VERDADERO PROCESO DE CONOCIMIEN 

TO EN EL QUE EL LENGUAJE, EL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN DE LOS SM 

JETOS, SERÁ A LA VEZ EL OBJETO DE CONOCIMIENTO Y EL PUNTO DE -

PARTIDA PARA LA PRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOC.IMIENTOS Y POR LO -

TANTO, NUEVAS FORMAS DE ACCIÓN, 

Es PUES DESDE ESTA PERSPECTIVA COMO ENTENDEMOS QUE, SI EL 

PROBLEMA EDUCATIVO REFLEJA LAS CONDICIONES Y CONTRADICCIONES -

SOCIALES: SÓLO PUEDE SER ABORDADO S 1 SE. TOMAN EN CUENTA LAS R.E. 

LACI ONES DE LOS HOMBRES CON SU REALIDAD, BAJO UNA FORMA ORGANl 

ZATIVA DETERMINADA Y EN UN MOMENTO HISTÓRICO PARTICULAR. PUE~ 

TO QUE SERÍA IMPOSIBLE NEGAR, QUE EN TODOS LOS PROCESOS EDUCA-

- . /.~. 
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TIVOS ESTAN PRESENTES FORMAS Y CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO PRE

EXISTENTES AL PROCESO EN Sf (MUCHOS DE ELLOS NECESARIAMENTE CON. 

FORMADORES DE LOS HOMBRES COMO SUJETOS SOCIALES}1 LO QUE SE PRE 

TENDE CUESTIONAR AQUf, ES SU CARACTER POLfTICO TRADICIONALMENTE 

PRESENTADO COMO NEUTRO Y MAS AÚN, COMO ALGO ACABADO E INTRANS-

FORMABLE QUE SÓLO PUEDE Y DEBE SER ADQUIRIDO POR EL HOMBRE A -

TRAV~S DE· RELACIONES PASIVAS Y LINEALES, 

SI ACEPTAMOS QUE LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS PUEDE DAH 

SE AL MARGEN DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENT.OS QUE TRAN.S. 

FORMEN A LOS QUE LES PRECEDIERON Y POR LO TANTO AL SUJETO, TEN. 

DRf AMOS QUE IMAGINAR SOCIEDADES Y HOMBRES ESTÁTICOS Y ATEMPORA

LES QUE REPRODUCEN UNA SOLA REALIDAD NECESARIA Y ABSTRACTA, 

LA PEDAGOGfA DEL O~RIMIDO PRETENDE ROMPER. CON TODO MECANI.S. 

MO DE .IMPOSICIÓN CULTURAL1 PARA RESCt\.TAR ·J..A VOLUNTAD Y LOS CONO

CI MI EN TOS DEL PUEBLO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD: ·DE -

AHf QUE SE HABLE DE UN "IN~DITO VIABLE" COMO UN FUTURO NO PRE

CONSTITUIDO, PERO SI POSIBLE: LA PEDAGOf,fA MISMA DESDE ESTAPER.S. 

PECTIVA PUEDE CONSTRUIRSE Y RECONSTRUIRSE A PARTIR DE LAS CONDl 

CIONES SOCIALES Y CULTURALES DEL SECTOR QUE DESARROLLE LA PRÁC

Tl CA EDUCATIVA, Es ASf COMO EL M~TODO UTILIZADO EN LA PRODUC--

·I 
.1 

1 

CIÓN DE CONOCIMIENTOS REFLEJA NO SÓLO UNA POSTURA POLfTICA, SI- ·1 

. 
NO TAMBI~N IDEOL{)GICA; RESPECTO A LA QUE FREIRE LLEGA A DECIR:- ··1

1 

" .• · •· •· NO HAY ERROR METODOLÓGICO QUE NO SEA IDEOLÓGICO. Tono ERROR 
1 

METODOLÓGI co 1 MPLI CA UN TRASFONDO 1 DEOLÓGI co" 1 C
54> 

(Sl~) FREIRE, P. En: TORRES, C.A., Op. Cit. p. 32. 

('.:.!; 
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No OBSTANTE LO ANTERIOR, PODEMOS SEAALAR, QUE LA PEDA

GOGÍA FREIRIANA HA SIDO CONSIDERADA COMO IDEALISTA Y REFORMIS

TA, DE LO CUAL ANALIZANDO SUS PRIMEROS TRABA,JOS EL AUTOR RECQ. 

NOCE LA DISTANCIA ENTRE SU P~ACTICA Y SUS EXPLICACIONES TEÓRI~ 

CAS, EN TANTO NO ALCANZÓ EN ESTAS ÚLTIMAS A CLARIFICAR EL PRO

BLEMA DE LA LUCHA DE CLASES, DEFICIENCIA TEÓRICA QUE ABRIÓ LAS 

PUERTAS PARA QUE EN AM~RICA LATINA SE DEFORMARA EL CONCEPTO DE . . 

CONCIENTIZACIÓN Y SE UTILIZARA EN PROCESOS DEFINITIVAMENTE REA~ 

CIONARIOS, ~55) 
. -

A ESTE RESPECTO EXISTEN VARIAS DECLARACIONES HECHAS POR 

FREIRE, QUE NOS PARECE QUE ACLARAN Y REIVINDICAN SU COMPROMISO 

POLÍTICO E 1 DEOLÓGI CO COMO EDUCADOR: 11
, , , CONFIESO QUE El ERROR 

MÍO FU~ SIMPLEMENTE NO HABER EXPLICITADO UNA OB'llEDAD, SIMPLE

MENTE UNA OBYIEDAD. PORQUE NO ES POSIBLE HABLAR ·DE RELACIÓN -

DIALÉCTICA OPRESOR-OPRIMiDo, PENSANDO QUE SON PEDRO, PABLO, -

JUAN y MARÍA 11 ;<5G) 

REFIRIÉNDOSE A SU LIBRO PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, EL AUTOR 

EXPRESA LO SIGUIENTE: 

"CON RELACIÓN, POR EJEMPLO, AL CUARTO CAPÍTULO EN EL QUE 

MANIFEST~ CON CLARIDAD LA DIMENSIÓN POLfTICA DE LA EDUCACIÓN. -

(NO CREO QUE NADIE PUEDA ACUSARME DE HABLAR DE EDUCACIÓN NEUTRA), 

ES IMPOSIBLE QUE AL HACER LA CRÍTICA DE LO QUE PARECEN CONSTI

TUIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA ACCIÓN CULTURAL DOMESTICADORA-

(55) CFR. TORRES, C.A. Op. Cit. p.p. 151-152 

(56) FREIRE, P. en TORRES, C.A. Op. Cit. p. 153. 
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Y LA CONTRAPOSICIÓN AL CRITICAR, POR EJEMPLO, LA MANIPULACIÓN, 

LA INVASIÓN CULTURAL, ~TC,, ESTARfA DE ACUERDO EN RECONOCER -

QUE NECESITO MÁS EXPERIENCIA CON r1~ARX", (S ]) 

SIN EMBARGO Y A PESAR DE SU HUMILDAD INTELECTUAL, FREIRE

INSISTE Y REAFIRMA SUS POSTURAS CRfTICAS, PRODUC.TO DE SU PRÁC

TICÁ, AÚN CUANDO AMBAS SE HAYAN VISTO LIMITADAS POR EL CONTEX

TO EN EL QUE SE DESARROLLARON; POR ELLO, SU TEORf A PEDAGÓGICA

COMO CUALQUIER PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, REFLE

JA LAS CONDICIONES DE ESTA PRODUCCIÓN, SIN QUE POR ESO QUEDE ~ 

EXENTA DE INTENCIONALIDAD POLfTICA E IDEOLÓGICA PUESTO QUE, LA 

CATEGORfA TEÓRICA DE CONCIENTIZACIÓN, LE PERMITE PLANTEAR Y EX 

PLICAR LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS CLASES DOMINADAS PARA SU -

CONFORMACIÓN COMO CLASE PARA Sf, A TRAV~S NO DE MOVIMIENTOS E~ 

PONTÁNEOS, SINO DE ORGANIZACIONES POLfTICO-PEDACiÓGICAS CONCRE

TAS DIRIGIDAS A LA TRANSFORMACIÓN DEL ORDEN SOCIAL, 

.. ······· ..... . .. ... ... .. 
4.3.- CARACTERÍSTICAS Y POSIBILIDADES METODOLÓGICAS, 

LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO, ENTENDIDO COMO PROCESO DE 

CONCIENTIZACIÓN PRESENTADO A TRAV~S DE LA CONCEPCIÓN PEDAGÓGI

CA FREIRIANA, NOS- LLEVA A SITUAR A ESTE PROCESO COMO UN OBJETO 

DE ESTUDIO, ES DECIR, COMO LA ÚLTIMA POSIBILIDAD QUE PRESENTA

REMOS EN ESTE TRABAJO.,DE DELIMITAR OBJETIVAMENTE AL FENÓMENO -

PEDAGÓGICO, PARA ELLO, PARTIMOS DE L.~ CONSIDERACIÓN DE QUE LOS 

POSTULADOS FREI RI ANOS CUENTAN NO SÓLO CON LA. FUNDAMENTACIÓN lEQ 

(57) FREI'RE, P. en TORRES, C.A., Op. Cit. ·p. lSL~. 
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RICA NECESARIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PEDAGOGfA CRfTICA, -

SINO QUE, SON PRODUCTO DE UNA RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE TEORfA 

Y PRÁCTICA, EN LA QUE ÉSTA ÚLTIMA ES UN ESPACIO DE PARTICIPA-

CI ÓN COMPROMETIDA Y FUNGE COMO CRITERIO DE VERDAD, 

ENCONTRAMOS EN.LA PROPUESTA FREIRIANA FUNDAMENTOS DEL EN

FOQUE EPISTEMOLÓGICO DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO EN GENERAL, Y 

DEL ENFOQUE ALTHUSSERIANO EN PARTICULAR, LA CARACTERIZACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN BANCARIA DESARROLLADA POR fREIRE, CORRESPONDE EN 

BUENA PARTE, A LA CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO APARATO IDEQ 

LÓGICO DE ESTADO, EN EL SENTIDO DE QUE EL AUTOR RECONOCE LA Rf 

PRODU.CCI ÓN D.E UN ORDEN ESTABLECIDO A TRAV~S DE LOS PROCESOS -

EDUCA TI VOS INMERSOS EN EL FENÓMENO IDEOLÓGICO, Y SUS IMPLICACIQ 

NES EN LA LUCHA DE CLASES.Y LA LUCHA POR EL PODER. 

SIN EMBARGO, ES NECESARIO_ ACLARAR QUE EN LA RELACIÓN ENTRE 

LO PEDAGÓGICO Y LO POLfTICO, FREIRE HA DESARROLLADO UN PROCEDl 

MIENTO INVERSO, PUESTO QUE, FUÉ A TRAVÉS DE SU EXPERIENCIA EN 

LA PRÁCTICA COMO HA PODIDO EXPLICARLA EN LA TEORfA, RADICALIZÁli 

DOLA EN UN ACERCAMIENTO CRECIENTE CON EL MARXISMO-LENINISMO; Y, 

SOBRE TODO, LO QUE AQUf .MAS NOS INTERESA, HA COMPROBADO LA NE

CESIDAD DE CONFORMAR UN ESPACIO PRÁCTICO Y TEÓRICO PARA DESARRQ 

LLAR UNA PEDAGOGÍA CON LA SUFICIENTE FUERZA POLfTICA Y CULTURAL 

QUE PE.RMI TA, APROVECHANDO CUALQUIER COYUNTURA, ORGAN 1 ZAR Y S I.S. 

TEMATIZAR METODOLÓGICAMENTE LO QUE ~OY PUEDE SER UNA PEDAGOG(A 

CONTRAHEGEMÓNICA Y EN EL FUTURO, SIRVA DE B~SE PARA UNA PEDAGQ 

GfA REVOLUCIONARIA, 

EN LA ACTUALIDAD, ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA PEDAGO

GfA, RECONOCER QUE EL FENÓMENO EDUCATIVO SE DESARROLLA EN UN -

,·:. 
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CONTEXTO SOCIAL ESPECÍFICO Y QUE POR LO TANTO, PARA PODER EX

PLICARLO EN SOCIEDADES CUYA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DEPENDE DE 

LAS METRÓPOLIS CAPITALISTAS, ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA, A PARTIR DE ARTICULAR LA REALIDAD EDUCA 

TIVA CON SU CONTEXTO ECONÓMICO, POLfTICO, IDEOLÓGICO, ETC¡, PQ 

DER RECONOCER TANTO LA MULTI PLI CI DAD DE DETERMINACIONES QUE -

ELLA EXPRESA, COMO SU RELATIVA AUTONOMfA EN TANTO ESPACIO SOCIAL 

SUPERTRUCTURAL, 

LA PROBLEMÁTICA.EDUCATIVA LATINOAMERICANA HA VENIDO PRESEH 

TANDO PROBLEMAS PARTICULARES, TALES COMO EL ANALFABETISMO, EN 

LOS QUE PAULO FREIRE COMO DIJIMOS ANTES, HA REALIZADO SU PARTl 

CIPACIÓN COMO EDUCADOR Y DESDE LA CUAL, DESARROLLA SU PROPUES

TA METODOLÓGICA, QUE PARTE DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DEL -

MATERIALISMO DIAL~CTICO, PARA ORGANIZAR LAS EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE, CONVIRTIÉNDÓLAS EN. UN EFRENTAMIENTO DEL HOMBRE CON 

SU MUNDO A TRAVÉS DEL CUAL, EL SUJETO CONOCE SU REALIDAD RECO

NOCIÉNDOSE EN ELLA Y EMERGIENDO COMO SUJETO HISTÓRICO CONCIEN
TE' (58) 

Es ASf COMO FRE.IRE, AL RESCATAR EL M~TODO DIALÉCTICO DEL 

CONOCIMIENTO PARA LOS PROCESOS EDUCATIVOS, CONSIDERA AL MISMO

TIEMPO LAS CONDICIONES CONCRETAS DE EXISTENCIA DEL GRUPO DE -

EDUCANDOS Y SUS RAZGOS CULTURALES (EXPRESIÓN DE ESA EXISTENCIA), 

COMO EL ÚNICO PUNTO DE PARTIDA POSIBLE PARA DESARROLLAR EL CO

NOCIMIENTO, LA TOMA DE CONCIENCIA Y POR LO TANTO, UN VERDADERO 

ACTO EDUCATIVO, 

(58) CFR. ERNANI MARIA FIORI, en FREIRE, P. Pedagogía de 1 opr!_ 
mido. p.p. 6-18. 
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EN ESTE CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL Y POLÍTICO, LA DIMENSIÓN 

DEL FENÓMENO EDUCATIVO IMPLICA LA PRESENCIA DEL DOMINIO IDEOLº 

GICO, QUE A LA VEZ, CONVIERTE A LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN IN~ 

TRUMENTO PRIVILEGIADO PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

SOCIAL, Y POR LO TANTO, LA DOMINACIÓN IDEOLÓGICA DE UNA CLASE

SOCIAL SOBRE EL CONJUNTO. ,~S f, EN TANTO QUE FRE 1 RE RECONOCE -

EN EL SENO MISMO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS, LAS CONTRADICCIO

NES SOCIALES PROPIAS DE UNA SOCIEDAD DI VI DI DA EN CLASES, ESTA

BLECE EL CONTRARIO A DESARROLLAR COMO CONTRADICCIÓN IDEOLÓ~ICO

POLfTICA, ROMPIENDO CON LA LINEALIDAD DEL CONCEPTO DE REPRODU~ 

CIÓN IDEOLÓGICA Y ABRIENDO EN LA PRÁCTICA ESPACIOS PARA EL CO

NOCIMIENTO (REFLEXIÓN CRÍTICA) DE ESTOS PROCESOS DE DOMINACIÓN, 

· ·. Es PUES LA PEDAGOGÍA -FRETIÜ"ANA UNA PEDAGOGÍA ALTERNATIVA

QUE EMERGE DEL CONTEXTO SOCIAL LATINOAMERICANO ACTUAL, RECHA-

ZANDO LAS CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS QUE NOS PRESENTAN AL FENÓM.E. 

NO EDUCATIVO COMO FENÓMENO SOCIAL LINEAL (EXENTO DE CONTRADIC

CIONES), HOMOGÉNEO Y UNIVERSAL, REDUCIDO A LAS PRÁCTICAS ESCO

LARES OFICIALES, y, SUPERANDO LA MERA DENUNCIA CRÍTICA EN EL -

TERRENO TEÓRICO, SE DESARROLLA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS EDUCA

TIVAS CONCRETAS DIRIGIDAS AL CUESTIONAMIENTO DEL CONOCIMIENTO

OFICIAL Y LA IDEOLOGÍA DOMINANTE, ES DECIR, CONSTITUYENDO PRO

CESOS DE CONCIENTIZACIÓN QUE TIENDEN AL COMPROMISO HISTÓRICO Y 

POLÍTICO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y DE LOS HOMBRES, <59) 

RESPECTO A LA METODOLOGÍA EDUCATIVA PROPUESTA, EN LA MEDl 

(59) ESCOBAR Y VARELA. En FREIRE P. La imoortancia de leer y -
e 1 proceso de liberación, p.!>. 7-11. -
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DIDA EN QUE ES PRODUCTO DE LA PRÁCTICA, SÓLO PUEDE SER RECUPE

RADA SI SE ACEPTA QUE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS, 

ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE, DETERMINADA Y DETERMINANTE DE LAS 

PRÁCTICAS SOCIALES EN CADA MOMENTO HISTÓRICO CONCRETO Y QUE POR 

LO TANTO, SU FINALIDAD ÚLTIMA ES EL RETORNO A LA PRÁCTICA SOCIAL 

(EN ESTE CASO A LA PRÁCTICA EDUCATIVA), 

lo ANTERIOR NO QUIERE DECIR QUE CADA EXPERIENCIA EDUCATI

VA TENGA QUE PARTIR DE LA NADA EN EL TERRENO TEÓRICO, SINO QUE, 

LA TEORÍA PEDAGÓGICA NO ES UNA AREA DEL CONOCIMIENTO ACABADA Y 

CERRADA, Y QUE POR ELLO, SÓLO PUEDE CONSTITUIR UNA INFRAESTRU.C.. 

TURA TEÓRICO-METODOLÓGICA SOBRE LA QUE ES NECESARIO INTERPRETAR 

Y CONSTRUIR CONDEPTOS Y PROCESOS PARA RESPONDER A LAS NECESIDA 

DES Y POSIBILIDADES DEL GRUPO SOCIAL CON EL QUE. SE PARTICIPE, 

EN T~RMINOS PEDAGÓGICO-FREIRIANOS, LA CONCIENCIA NO SE -

OPONE A LA IDEOLOGÍA Y ES EN ESTE SENTIDO, QUE NO SE PLANTEA -

LA EXISTENCIA DEL CONOCIMIENTO OBJETIVO, SINO MAS BIEN UNA CON.S. 

TRUCCIÓN NECESARIAMENTE SUBJETIVA Y OBJETIVA DEL CONOCIMIENTO, 

Es AQUÍ DONDE ES NECESARIO DESTACAR LA DIFERENCIA TEÓRICO-METQ 

DOLÓGI CA ENTRE EL PLANTEO DE ALTHUSSER EN .~PARATOS IDEOLÓGICOS 

DEL ESTADO Y LA PEDAGOGÍA DE FREIRE, PUESTO QUE ES EN ~STA ÚL

TIMA, EN LA QUE SE RECONOCE LA IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR EL CQ 

NOCIMIENTO CIENTÍFICO PURO, EXENTO DE IDEOLOGÍA, 

EN LA SIGUIENTE ASEVERACIÓN EL AUTOR CLARIFICA ESTA DIFE

RENCIA: 

"Yo NO QUIERO ASUMIR UNA POSICIÓN PURISTA CONTRA LA IDEQ 

LOGf A , , , TODOS NOSOTROS ATRAVESAMOS Y SOMOS ATRAVESADOS 
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POR LAS 1 DEOLOGÍ AS. EN EL MOMENTO EN QUE YO ASUMO UNA 

IDEOLOGÍA ES PORQUE YO LA CLARIFICO COMO OPCIÓN POLÍTl 

CA CLARA, QUE A SU VEZ, SIRVE A UNA MASA SIN DISTRAER

SE1 DE ·LA REALIDAD", (GO) 

81 

Nos ATREVEMOS A DESPRENDER DE ESTA ÚLTIMA CITA, QUE FREl

RE RECONOCE LA EXISTENCIA POR LO MENOS, DE DOS IDEOLOGÍAS OPlE.S. 

TAS, IDEOLOGÍAS DE CLASE; Y, EL HECHO DE QUE UNA DE ELLAS SEA

LA DOMINANTE NO LA CONVIERTE EN LA ÚNICA EXISTENTE, POR EL COlt 

TRARIO, GENERA UNA LUCHA IDEOLÓGICA CUYO RESULTADO NO PODRf A -

SER LA MUERTE DE LAS IDEOLOGÍAS, SINO LA CLARIFICACIÓN DE ELLAS 

COMO OPCIÓN POLÍTICA, DE MANERA TAL QUE LAS PRÁCTICAS EDUCATl 

VAS Y LAS TEORÍAS PEDAGÓGICAS NO SON UNA SOLA, SINO LAS QUE RE 

· SULTAN DE UNA U OTRA ORIENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA, IDEOLÓGICA Y 

POLÍTICA, 

LA PEDAGOGÍA CONCIENTIZADORA Sf SE CONTRAPONE A LA IDEOLQ' 

GÍA, PERO ENTENDIDA ÉSTA, COMO EL CONOCIMIENTO IDEOLÓGICO DOMl 

NANTE QUE OCULTA SU CARÁCTER DOMINADOR Y SE PRESENTA COMO NAT~ 

RAL Y COMO EL ÚNICO EXISTENTE, Su OPOSICIÓN RESCATA PARA LA -

EDUCACIÓN LAS CONTRADICCIONES SOCIALES Y CULTURALES: No HAY NI 

CONOCIMIENTO NI CULTURA SIN HOMBRES Y, NO HAY HOMBRE SIN CONO

CIMIENTO Y CULTURA. Así MISMO LAS PEDAGOGÍAS RESULTAN DE CON

CEPCIONES PARTICULARES DE HOMBRE Y DE SOCIEDAD, POR LO QUE SE

RÍA INGENUO ACEPTAR QUE EXISTE UN SÓLO MÉTÓDO Y UNA SÓLA FINA

LIDAD DE TODO FENÓMENO EDUCATIVO, LO QUE EXISTEN SON MODELOS O .. 

(60) FREIRE, P. en: TORRES, C.A. Oo. Cit. p.p. 32-33. 
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PROPUESTAS QUE PRETENDEN RESPONDER A LAS NECESIDADES QUE SE IE.S. 

PRENDEN DE LA POSTURA QUE LES· DIÓ ORIGEN, 

Es PUES NECESARIO DESTACAR EN LA PEDAGOGfA DE FREIRE, LA 

EXPLICITACIÓN DE SU CONCEPCIÓN (PUNTO DE PARTIDA) DEL HOMBRE -

COMO SUJETO CENTRAL DE LA ACCIÓN EDUCATIVA, UN HOMBRE QUE CONQ 

CE SU MUNDO RECONOCiÉNDOSE EN éL; CONCEPCIÓN QUE NO SÓLO SE -

OPONE A LA REPRODUCCIÓN DE LA IDEOLOGÍA DOMINANTE COMO ÚNICA -

FORMA DE CONOCIMIENTO, A TRAVéS DE LA DENUNCIA TEÓRICA, SINO -

QUE ABRE LA OPCIÓN PRÁCTICA PARA LA REFLEXIÓN, LA ACCIÓN TRAN.S. 

FORMADORA Y PARA LA LUCHA IDEOLÓGICA, LA PRÁCTICA EDUCATIVA -

FREIRIANA INCLUYE, RESPECTO DE-SUS PROPIAS POSIBILIDADES, AL -

MÉTODO DIALÉCTICO DEL CONOCIMIENTO, MISMO QUE COMO METOOOLOGÍ A 

PARA LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA CONSTITUYE A LA PEDAGOGÍA EN ÚLTl 

MA INSTANCIA, COMO UN INSTRUMENTO PARA DIRIGIR LOS DIFERENTES

PROCESOS EDUCATIVOS, 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- RESPECTO A LA INFLUENCIA DEL POSITIVISMO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES, ENCONTRAMOS COMO. PROBLEMÁTICAS 

FUNDAMENTALES: 

- EL ESTABLECIMIENTO DE UNA METODOLOGÍA UN IVERSALI.SJA DERl 

VADA DE LA FÍSICA Y LA BIOLOGÍA, IMPLICÓ, LA LEGITIMACIÓN 

DE CONCEPCIONES DETERMINANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CQ 

NOCIMIEN~, CIENTÍFICO DE LA REALIDAD SOCIAL: LA CONCEP

CIÓN ORGANICISTA DE LA SOCIEDAD Y LA CONCEPCIÓN EVOLUCIQ 

NISTA DE LA HISTORIA, 

- No OBS.TANTE EL AVANCE QUE REPRESENTÓ EL POSITIVISMO PARA 

LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LO 

SOCIAL, SUS APLICACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS, GENERA

RON LA ACEPTACIÓN DE UN MODELO CERRADO QUE LIMITA LAS PQ 

SIBILIDADES TEÓRICAS A LA DESCRIPCIÓN DE FÉNÓMENOS EMPÍ

RICOS (su ORGANIZACIÓN, sus FUNCIONES y su EVOLUCIÓN); -

CONSIDERÁNDOLOS A TRAVÉS DE LA ANALOGfA ENTRE NATURALEZA 

Y SOCIEDAD, .,.. 

LA CONCEPCIÓN EVOLUCIONISTA DE LA HISTORIA HA LLEVADO EN 

LAS CIENCIAS SOCIALES, A DESDIBUJAR EL SUJETO HISTÓRICO

EN TANTO QUE, BAJO ESTA PERSPECTIVA QUEDA REDUCIDO A UN 

SER ADAPTATIVO Y REPRODUCTOR DE UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL

NATURAL Y NECESARIA, 

2,- A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DURKHE

MIANA ENCONTRAMOS LA PRESENCIA DEL ENFOQUE POSITIVISTA: -

SUS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS: 

! 
j 
1 
! 
1 
1 

J 
i 
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t 
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- Es NECESARIO RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA DELIMITACIÓN 

DE UN OB.JETO DE ESTUDIO PARA EL CONOCIMIENTO CI ENTf FI CO

DEL FENÓMENO EDUCATIVO, 

LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA POSITIVISTA EN EL ESTU-

DIO DE ESTE FENÓMENO CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DE CONCEPCIQ 

NES PRECONSTI TUf DAS DEL MISMO EN TANTO "HECHO SOCIAL": 

1) CONCEPTO ORGANICISTA DE REALIDAD SOCIAL 

2) CONCEPTO EVOLUCIONISTA DE LA HISTORIA 

3) NATURALIZACIÓN DEL FENÓMENO ENTENDIDO COMO RESPUE~ 

TA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPRODUC-

CIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL,· 

UNA DE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES TEÓRICAS QUE NOS PRE 

SENTA ESTE ENFOQUE, DEVIENEN DE SU NECESIDAD DE LIMITAR

EL OBJETO DE ESTUDIO A FENÓMENOS HOMOGÉNEOS, EN ESTE -

CASO PARTICULAR SE REDUCE AL FENÓMENO EDUCATIVO A LAS -

PRÁCTICAS INSTITUCIONALES, NEGANDO U OCULTANDO TODA DIF~ 

RENCIA O CONTRADICCIÓN INHERENTE A LOS PROCESOS EDUCATI

VOS, 

- DESDE ESTA PROPUESTA PEDAhÓGICA, EL FENÓMENO EDUCATIVO -

PREEXISTE Y SE SOBREPONE A LOS SUJETOS HISTÓRICOS, DESCQ 

NOCIENDO LA INTENCIONALIDAD DE LOS MISMOS Y SU POTENCIAL 

COMO TRANSFORMADORES DE SU REALIDAD, 

- lAs POSIBILIDADES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS, QUEDAN REDUCIDAS A LA DESCRIPCIÓN -

DE UN SOLO TIPO DE PRÁCTICAS: LAS INSTITUCIONALES O ESCQ 

LARES; QUEDANDO COMO ÜNICA FINALIDAD SU JUSTIFICACIÓN Y 

• • t " • :. ; ~. • ~.: 
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EN TODO CASO, SU PERFECCIONAMIENTO, 

3,- l.As POSIBILIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA LOGRAR LA EX

PLICACIÓN DEL FENÓMENO EDUCATIVO COMO UN PROCESO SOCIAL COM 

PLEJO Y CONTRADICTORIO, HAN SIDO ENCONTRADAS A TRAVÉS DEL

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DERIVADO DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO, 

DESDE EL CUAL, SE HAN DESARROLLADO PERSPECTIVAS IMPORTANTES 

PRESENTADAS AQUf A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN TEÓRICA ALTHU-· · 

SSERIANA, QUE NOS PERMITE~ 

- RECONOCER A LA REALIDAD SOCIAL COMO UN CAMPO COMPLEJO y

CONTRADI CTORl O EN EL QUE SE ENFRENTAN CLASES SOCIALES Alt 

TÁGONICAS A TRAVÉS DE LA LUCHA DE CLASES COMO CONSTANTE-· 

HISTÓRICA, 

- DELIMITAR Et OBJETO DE ESTUDIO DE LA PEDAGOGÍA, UBICANDO 

·.AL FENÓMENO EDUCATIVO AL INTERIOR DE LAS EXPRESIONES Y -

CONTRADICCIONES SOCIALES SUPERESTRUCTURALES (POLfTICAS,

CUL TURALES, 1 DEO LÓGICAS, ETC,), 

- DIFERENCIAR A LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE OTROS FENÓMENOS 

SOCIALES, ESTABLECIENDO NO SÓLO SUS PARTICULARIDADES, Sl 

NO LAS ARTICULACIONES Y FUNCIONES DEL MISMO RESPECTO A -

LA TOTALIDAD SOCIAL EN QUE SE DESARROLLAN, 

- APROXIMARNOS A LA EXPLICACIÓN DEL FENÓEMNO EDUCATIVO, A 

TRAV~S DE UN RODEO TEÓRICO QUE NOS POSIBILITA PARA ENMAR 

CARLO EN UN CONTEXTO TEÓRICO AMPLIO Y DAR CUENTA DE ÉL -
1 

COMO UN ESPACIO QUE EXPRESA y cormENZA MÚLTIPLES CONTRA- '1 

DICCIONES SOCIALES (REPRODUCCIÓN DE LAS RELACIONES SOCIA 

LES DE PRODUCCIÓN, LUCHA IDEOLÓGICO.-POLfTICA Y DETERMINA 
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CIONES Y AUTONOMfA RELATIVA) EN UN MOMENTO HISTÓRICO CON. 

CRETO, 

4,- lAs NECESIDADES DE EXPLICACIÓN TEÓRICA EN MATERIA PEDAGÓGl 

CA SE MULTIPLICAN EN LA MEDIDA EN QUE EN LOS PROCESOS EDU

TIVOS ACTUALES, ENCONTRAMOS MÚLTIPLES CONTRADICCIONES QUE

REQUIEREN DE UNA INFRAESTRUCTURA TEÓRICO-METODOLÓGICA FLE

XIBLE, 

- EN LA TEORfA PEDAGÓGICA DE PAULO FREIRE ENCONTRAMOS LA -

MAS ENRIQUECEDORA FORMA DE UTI LI 7.AR EL METÓDO DEL MATE-

RIALI SMO DIALÉCTICO Y SUS PRINCIPALES CONCEPCIONES (SOCI.E. 

DAD, RELACIÓN HOMBRE-MUNDO, TEORfA-PRÁCTICA, ACCIÓN CUL

TURAL Y EDUCACIÓN-POLÍTICA), 

- LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO EDUCATIVO QUE NOS OFRE 

CE ESTA PEDAGOGÍA, NOS PERMITE RECONOCER LAS FUNCIONES -

REPRODUCTIVAS DE LA EDUCACIÓN DOMINANTE Y LAS POSIBILIDA 

DES TRANSFORMADORAS DE ESTE ESPACIO SOCIAL, REBASANDO -

LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO IDEOLÓGICO Y DE SU REPRO

DUCCIÓN, 

- EL RECONOCIMIENTO DE LAS PARTICULARIDADES POLÍTICAS Y -

CULTURALES DE CADA SITUACIÓN HISTÓRICA CONCRETA, DETERMl 

NÁN LAS POSIBILIDADES DE EXPLICACIÓN TEÓRICA DE LOS FENQ 

. MENOS EDUCA TI VOS, 

5,- POR ÚLTIMO CONSIDERAMOS IMPORTANTE SEÑALAR QUE A PESAR DE

ANALIZAR PROPUESTAS PEDAGÓGICO-METODOLÓGICAS OPUESTAS, EN

CONTRAMOS SIN EMBARGO UNA GRAN COINCIDENCIA RESPECTO A LAS 
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NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN -

TEÓRICA, A SABER: 

- PARTIR DE UNA CONCEPCIÓN CONCRETA DE REALIDAD SOCIAL, 

- CONFORMAR A PARTIR DEL FENÓMENO EDUCATIVO, LA DELIMITA-

CIÓN DE UN OBJETO DE ESTUDIO DEL QUE SE LOGREN DESTACAR

CARACTERÍSTI CAS PROPIAS, 

- ESTABLECER LA FUNCIÓN Y LAS RELACIONES QUE CUMPLEN LOS -

PROCESOS EDUCATIVOS AL INTERIOR DE UN COMPLEJO SOCIAL, 
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