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INTRODUCCION 

El punto de partida, para llevar a cabo una investigación, es la 

construcción precisa del objeto, que parte de la subjetividad 

centrando para ello la intencionalidad y la inquietud investigativa 

tanto personal como disciplinaria. 

Realizar una investigación sobre la naturaleza y perspectiva de 

la autoridad implica un trabajo de análisis y reflexión, que nos llevará 

a la comprensión e interpretación de ésta en la práctica educativa en 

el nivel superior. Ya que se han realizado estudios sobre las 

relaciones de poder y dominación en la educación, subsumiéndo a 

la autoridad a estas categorías y a la vida cotidiana en el aula. Cabe 

descatar que no es nuestra intencionalidad elaborar un trabajo sobre 

el autoritarismo y el ser autoritario, elementos que son contrarios 

con el sujeto que tiene autoridad. 

La posición metodológica y teórica que fundamenta y da cauce 

a la investigación del objeto radica principalmente en los TIPOS 

IDEALES o CONSTRUCCIONES IDEALES DE MAl< WEBER, 

permeada por el concepto filosófico de AUTORIDAD de HANS

GEORG GADAMER, ellos nos llevan a comprender en forma 

distinta a los Tipos de Autoridad en la práctica educativa, porque no 



todo lo que se vive en el salón de clases son relaciones de poder y 

dominación. 

Los Tipos Ideales están vinculados con la idea de comprensión 

(Verstehen-Sociología Comprensiva), que consiste en colocarse 

imaginariamente en el lugar del otro. El Verstehen es una 

comprensión que se adentra en el reino de los sentimientos para 

poder captar y analizar los fenómenos de la realidad social. 

Los Tipos Ideales permiten en todo momento captar la 

problemática social quitando todo aquello que impide su 

comprensión, también permiten aprehender individuos históricos 

esto es una aprehensión parcial de un conjunto global, es ideal 

porque supone un funcionamiento ideal de una problemática. 

Weber acentúa con claridad que el "método científico 

consistente en la construcción de tipos investiga y expone todas las 

conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas del 

comportamiento que influyen en la acción como 'desviaciones'de un 

desarrollo de la misma 'construido' como puramente racional con 

arreglo a fines". (Weber: 1941) 

Los Tipos Ideales son conceptos comprensibles, que se 

manifiestan en las interacciones y las acciones sociales de los 

individuos perfectamente racionales. 

Al utilizar Max Weber los TIPOS IDEALES, emplea diversos 

conceptos de los cuales solamente rescataremos LOS TRES TIPOS 

DE AUTORIDAD LEGITIMA, (Weber:1941) que se pueden 

encontrar en la sociedad y por consecuencia en el salón de clases: 

" 



1. AUTORIDAD TRADICIONAL: Descansa en la creencia y 

santidad de las tradiciones y la legitimación de la autoridad a 

través de ésta. 

2. AUTORIDAD RACIONAUBUROCRATICA: Descansa en la 

creencia de la legalidad de las ordenaciones y de los 

derechos de mando. 

3. AUTORIDAD CARISMATICA: Se reconoce a través de la 

santidad, heroísmo y ejemplaridad de una persona y las 

ordenaciones por ella creada. 

Hay que tener claro que estos Tres Tipos Ideales de Autoridad 

no se presentan ni se dan de manera pura en la realidad social, esto 

es, es absorbido por la vida cotidiana, pero esto no debe impedir la 

fijación conceptual lo más pura posible. 

Los Tipos Puros de Autoridad se enlazan armónicamente con el 

concepto filosófico de AUTORIDAD de HANS-GEORG GADAMER. 

GADAMER nos dice que la Autoridad es un atributo personal, 

es un acto de reconocimiento y de conocimiento, esto es, sé 

reconoce que el otro está por encima de nosotros en juicio y 

perspectiva. La autoridad no se otorga se adquiere por conocimiento 

y experiencia, que se tiene en relación a los demás. La autoridad 

como dice él, reposa prinCipalmente en la razón. 

Este concepto de autoridad va relacionado con la idea de 

comprensión, para Gadamer "comprender lo que alguien dice es ... 

ponerse de acuerdo en la cosa. ", (Gadamer:1997) no es ponerse 

en el lugar del otro, no es desplazarse al interior del otro. 

Gadamer manifiesta que la comprensión hermenéutica siempre 

va a la par con la Idea o Ideas. que tratamos de entender y 



comprender en relación a la otra persona, pero sin ponernos en su 

lugar. Como dice· Samuel Arriaran se trata de comprender la 

experiencia humana en la realidad social, no explicar ni comprender 

científicamente la realidad. 

El trabajo de investigación centra su atención en la Perspectiva 

de la Autoridad en la Práctica Educativa en el nivel superior. 

El punto de partida de nuestra Hipótesis, plantea que el 

concepto de autoridad se ha concebido en sentido negativo. Sin 

embargo la autoridad puede desarrollarse como un ejercicio racional 

de reconocimiento en la educación específicamente en la práctica 

educativa. 

No se trata de presentar una exposición acabada ni mucho 

menos de comprobar y demostrar científicamente la autoridad en la 

práctica educativa. Reconocemos ampliamente que el abordaje del 

objeto puede ser desde diversas aristas teóricas y filosóficas. El 

objetivo de este objeto de investigación es mucho más modesto ya 

que pretende: 

1. Analizar los diferentes tipos de autoridad, para 

comprender como se manifiesta y se desarrolla en la 

práctica educativa. 

2. Comprender que la autoridad no es solamente un ejercicio 

de obediencia ciega, sino un acto raCional de 

reconocimiento en la práctica educativa. 

El conocimiento obtenido al realizar la presente investigación 

no adentrará en el reconocimiento de cada ámbito de indagación en 

la medida que se vaya concatenando nuestro ele investlgativo con 

las partes. Nuestra labor se centrará en el estudio de la autOridad en 



la práctica educativa. Con lo que se realizará un amplio esfuerzo de 

creatividad interpretativa. 

Por ello se han planteando cuatro ejes esenciales en el 

esquema de presentación de resultados, en un primer momento 

hablaremos sobre el CONCEPTO DE AUTORIDAD. Donde 

precisaremos a diversos teóricos que han conceptual izado y 

definido a la Autoridad, de acuerdo al momento histórico que les 

toco vivir. Porque el significado de autoridad parece evidente y 

coloquial, muchos creen saber lo que significa, porque es el hombre 

el que ejerce la autoridad sobre otros hombres en tareas 

específicas, en este mundo inquieto. La autoridad siempre ha sido 

una necesidad, no se puede prescindir de ella. 

Para el análisis y concatenación de las diversas concepciones 

se partió de tres vertientes: El Filosófico, El Sociológico y el 

Pedagógico, rescatando de ellos lo más representativo referente a 

la AUTORIDAD. 

Estas posturas teóricas nos llevan a comprender, como dice 

Juan Jacobo Rousseau, en su obra "El Contrato Social", el hombre 

nace libre, y sin embargo en todas partes está obligado a obedecer 

y obedece. Porque la autoridad genuina provoca diversas actitudes, 

esto es, despierta un espíritu de obediencia. Aquí se enfatiza la 

concepción Weberiana de autoridad, así como el concepto filosófico 

de Hans-Georg Gadamer. 

En el segundo apartado se aborda una RESEÑA HISTORICA 

DE LA AUTORIDAD, aquí se analizan las sociedades: Primitiva, 

EsclaVista, Feudal y Capitalista. En cada una de ellas se analiza el 

desarrollo y manifestación de la autoridad, como un elemento 



genuino que posee el hombre. Dando prioridad a la autoridad en la 

práctica educativa en cada una de las sociedades, ya que cada 

sociedad, según los tiempos y los países se manifiesta de acuerdo a 

su desarrollo económico, político y social. 

En el tercer apartado se recupera LA AUTORIDAD EN TRES 

INSTITUCIONES SOCIALES, siendo éstas una derivación del 

desarrollo histórico de las sociedades. Aquí se abordan 

específicamente el proceso de desarrollo de la autoridad en: La 

Familia, La Iglesia y La Escuela. Porque estas instituciones juegan 

un papel importante en la sociedad, ya que su tarea es cumplir con 

las necesidades de los integrantes de ésta. 

La familia es la institución donde nos relacionamos por primera 

vez, se definen normas y patrones de comportamiento en la 

interrelación de padres e hiios en el proceso de enseñanza. La 

escuela es otro espacio de socialización, donde se establecen 

normas y reglas para llevar a cabo la práctica educativa y armonizar 

la relación entre el profesor y el alumno. 

En esta misma lógica la Iglesia es un espacio donde se da una 

relación de autoridad así como una educación informal. 

En el último apartado es dedicado a NATURALEZA Y 

PERSPECTIVAS DE LA AUTORIDAD EN LA PRACTICA 

EDUCATIVA, donde se realizará un análisis y comprensión de la 

autoridad en el salón de clases. Analizando para ello: LA 

AUTORIDAD LEGAL-BUROCRATIVA, LA AUTORIDAD 

TRADICIONAL Y LA AUTORIDAD CARISMATICA. 

Al final se incluye un listado de la bibliografía, hemerografía y 

documentos inéditos utilizados 



1. EL CONCEPTO DE AUTORIDAD. 

A través del tiempo diversos teóricos, han tratado de 

conceptualizar y definir la autoridad de acuerdo al momento 

histórico que les tocó vivir y su base epistémica de formación de tal 

forma, muchos de ellos van a diferir en sus concepciones. La 

palabra autoridad aparentemente es reciente, su práctica es tan 

antigua como el hombre y la humanidad misma. En este sentido en 

el recorrido histórico, se podría perder la esencia del concepto de 

autoridad, sino se rescata adecuadamente, porque los hombres 

cambian y su pensamiento también. Por otro lado muchos creen 

saber lo que significa: hablan desde el político hasta el líder; desde 

el hombre común de la calle hasta los padres de familia; desde los 

deportistas hasta los profesores, sin embargo ¿qué es la autoridad? 

¿qué entendemos por autoridad? 

Para tener una visión concreta del concepto de autoridad, se 

analizará desde tres vertientes teóricas: filosófico, sociológico y 

pedagógico, que nos darán elementos para comprender el 

contenido de ésta. Ello nos permitirá diferenciar una de otra, y las 

propias intenciones de su concepción y del sujeto que lo propone. 



1.1. Filosófico. 

La palabra y concepto son de origen romano y es comprendida 

a la luz de la filosofía política griega. 

Etimológicamente se deriva del latín auctoritatem, acusativo de 

auctoritas " ... es un derivado del verbo 'aumentar', y lo que aumenta 

constantemente la autoridad y quienes lo ejercen es la fundación .. : 1 

Esta concepción etimológica, sugiere múltiples interpretaciones: 

A. La Auctoritas era precisamente lo que aumentaba, 

confirmaba, consolidaba las potestas. Indirectamente, a 

través del mecanismo de una minoría organizada en 

cuanto reconoce internamente la autoridad de un sólo 

individuo, ante la mayoría no organizada. 

B. Los que estaban investidos de autoridad eran los 

ancianos2
, el senado y los patres (El jefe de la familia), 

que lo recibían por herencia y transmisión (tradición) de 

quienes pusieron los fundamentos de cuanto iba a 

suceder, los antepasados, a quienes por eso llamaban los 

romanos, los maiores. 

: ArL'fldt ilannah "Que fue la dlJtoridad'J P 128 
- El car.lClel J.umcntadOl () .mlon/~1.dnr de lo,> anCldn()~ eSI:J. en qUe es melo Con'>C\o, q\,lt' nn necesIta apclll.T 
al mandato no a la cocrClon cxtcm3 para ,>cr n:spctado, c~to \C confirm.l con la frase latma "3Ii("lIi aucto
rern essc" que ~ignifjca "dar consejo lI; ~1~lIi("n" ... ¡¡¡ ancianidad dl'i11l1ta dc la madure/o cnCt!mlba lo 
tllt"J(lr de ¡,l VId,! human.l, ... c~un lo~ romano' no la!!IO ¡Xl! "'u ~a{)J(lllna ) c:\pcncnCli1 .lculllulad..t. <¡¡no, 
PllfqUt', "e h;Ü11J aCt'l"~·.IJo maS.l !¡l\ anrcpas..1do'i \ al p.l\.1d() Ilm!, pp 1;::0-110 



C. La autoridad, se deriva de su fundación, esto es, cada 

acción se vincula con el comienzo de la historia romana 

añadiendo o aumentando, en cada instante las hazañas y 

costumbres del pasado. 

D. Los auctoritas maiorum, se identifica con los modelos 

autorizados de la conducta es la norma política actual. 

E. El orden jerárquico fue establecido por la autoridad, esta 

jerarquía es representada, con la imagen de una pirámide 

su vértice se hundía en el pasado terrenal. 

En el mismo sentido los griegos al definir la autoridad se 

basaron básica y principalmente en la experiencia, Le., en el terreno 

privado de la familia, en que, son cuidados, educados y criados los 

hijos, defendieron en todo momento, la necesidad natural de 

autoridad implícita en las relaciones entre padres e hijos, maestros y 

discípulos, autoridad reconocida ampliamente. 

En la filosofía griega la autoridad en Platón, es una relación en que, 

el elemento dominante consiste en la relación misma y fuese 

anterior al dictado de las órdenes; i.e., el doliente estaba 

subordinado a la autoridad del médico, cuando caía enfermo, y el 

esclavo al de su amo cuando se hacia esclavo" Estos ejemplos nos 

dan idea, para comprender el tipo de autoridad, que él esperaba. La 

autoridad y poder no estaba en la persona ni en la desigualdad 

social, sino en las ideas concebidas por él. Autoridad, que proponía 

establecer en la "polis griega", ello invitaba ejercer el gobierno sin 

i ; 



adueñarse del poder y de los medios de coerción, autoridad a través 

del conocimiento y reconocimiento de los demás, para mejorar la 

conducta humana. 

Solamente se logrará la justicia y la autoridad a menos que los 

gobernantes se conviertan en los filósofos, y éstos en gobernantes' 

Por otro lado Aristóteles, nos habla de autoridad en función de los 

gobernantes y gobernados, su posición filosófica se opone a Platón. 

El manifiesta que la razón no tiene características dictatoriales y 

mucho menos de autoridad, sostiene que no hay un rey-filosófo que 

regule y controle la conducta humana, insiste, que todo cuerpo 

político está compuesto por gobernantes y gobernados " ... no 

consiste en la superioridad del experto sobre el profano ... marcaba la 

diferencia entre los jóvenes y las viejos destinados respectivamente 

a ser gobernados y a gobernar"s 

El filósofo inglés Tomas Hobbes en su obra "LEVIATAN", nos 

dice que " ... el derecho de realizar una acción se llama 

AUTORIDAD ... ,,6, ¿Qué significa ésto? 

El manifiesta que, quien, realiza la acción es una persona7,0 

actor, que personifica un acto en el teatro como en la conversación 

corriente, entonces, la persona es el actor, y quien es dueño de sus 

palabras y acciones es el autor, i.e., el actor actúa por autoridad, 

porque el que posee o tiene bienes se llama dueño en latin 

dominus yen griego respeto a las acciones se denomina autor. Se 

I Platón LlI Rrpúblka. P 5.~ 
'lt!ld P 116 
~ 1 homa ... Ilobbt:~ Lt"iatan. P 11:; 
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actúa por autorización, por autoridad. Esa activación es reconocida 

ampliamente. 

Por otro lado el filósofo Hans-Georg Gadamer, en su obra 

'Verdad y Método 1", nos dice: 

La autoridad de las personas ... tiene su fundamento ... en un acto 

de reconocimiento y de conocimiento: se reconoce que el otro 

está por encima de uno en juicio y perspectiva y que en 

consecuencia su juicio es preferente o tiene en primacía 

respecto al propio o la autoridad no se otorga sino que se 

adquíere, y tiene que ser adquirida si se quiere apelar a ella. 

Reposa sobre el reconocimiento y en consecuencia sobre una 

acción de la razón misma·. 

La autoridad, como lo manifiesta Gadamer, nada tiene que ver 

con la obediencia ciega, tiene que ver con el conocimiento y 

reconocimiento. También forma parte de la autoridad el poder dar 

órdenes y el encontrar la obediencia, esto es, la autoridad que no 

tiene ante los demás. 

Asimismo la esencia y fundamento de la autoridad, es un acto 

de libertad y razón, que concede autoridad al superior, porque tiene 

una visión más amplia y sabe más, es por esto, que se le da 

autoridad y se reconoce su posición ante los demás. La autoridad no 

es irracional, es un principio, reconocido como cierto. 



los anteriores, ya que se impone el poder y la voluntad de una 

persona. 

Juan Jacobo Rousseau, manifiesta que la "naturaleza ha dado 

al hombre poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social 

da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyoS ... ",4, el 

poder que posee, está legitimado por la voluntad general, reafirma 

que las convenciones son la base de la autoridad legítima sobre los 

hombres. 

En este sentido rescatamos tres aspectos: 15 

A. La mayoría, que confiere por voluntad propia el poder. 

B. A un sujeto se le confiere legítimamente el poder. 

C. La minoría y la mayoría de la colectividad, donde se ejerce 

el poder. 

En segundo lugar, se le considera como una relación entre dos 

sujetos, uno de ellos siendo el superior y el otro subordinado 

(siempre y cuando ambos la consideren como legítima). La 

autoridad se ejerce dentro de contextos de roles definidos, como es 

entre padres e hijos; docentes y alumnos; empleados y 

empleadores; gobernantes y gobernados. Estas relaciones tienen el 

carácter de ser institucionales, con deberes y obligaciones 

claramente definidos donde los comportamientos pueden ser 

previsibles 16 

1 I Ju:m J,lcohn RnU~\C:ltl El Contr:UO Soci.nl P H' 
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Al respecto David J. Hickson y Arthur F. McCullough dicen que 

el poder jerárquico de los jefes solamente se debe de usar dentro de 

los límites legítimos y dentro de esos límites se le denomina 

autoridad, se le acepta y respeta por razones legales y 

carismáticas 17, subrayan que cuanto es más alto el nivel de 

jerarquía es más grande el derecho de autoridad, i.e., relación 

superior subordinado. 

Nicolás Maquiavelo, dice que el sujeto o individuo, que gobierna 

goza de una mayor autoridad que los otros, se le reconoce y se le 

obedece a él, es una relación entre gobernante y gobernados 1B 

En tercer lugar, la autoridad se presenta corno algo propio de 

una persona o de una función, el cual también le sigue el derecho 

de dar órdenes, pero siempre reconocida y validada por los otros, de 

esta forma Luciano Galindo manifiesta que la autoridad " ... es la 

facultad de un individuo o de un grupo, atribuida con base en ciertas 

características propias o a la posición que ocupan, y reconocimiento 

por consenso por parte de la colectividad en lo que ejercen, de 

emanar órdenes que obligan, vinculan o la inducen a uno o más 

sUjetos pertenecientes a la misma colectividad .. ,,19 

La esencia principal de esta definición, es el reconocimiento, de 

la gran mayoría de la colectividad o grupo, por la necesidad de que 

alguien dicte órdenes para orientar en forma positiva las acciones a 

realizar sin este reconocimiento no se puede hablar de autoridad, en 

este sentido no se debe confundir con ningún tipO de pOder y 

l' D,!\ld J I/¡d"l)!l \ ,\rthlll I \kCullou\.!.h· ¡-¡Pode! de 1.1'> 01~.lnIJ.kh.l!II.'<' PP ");"<;<1 

1, :-"K,,,Lv .. \l,hj\1\,lH'11l FI PnnClptO p (, " . 
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dominación20
, sin embargo en ciertas características la autoridad 

puede aumentar, reafirmar o confirmar su poder. 

La autoridad como dice Hannah Arendt, siempre exige 

obediencia, pero excluye el empleo de medios externos de coerción 

i.e., la autoridad debe ser distinta de la coerción por la fuerza y de la 

persuasión por las razones donde se cuestionan y se alegan 

razones falta autoridad 21 el aspecto que se rescata y da vida a esta 

concepción es que la coerción no un elemento fundamental, para 

que exista autoridad en un grupo o institución. 

Así José Galván Escobedo, nos dice que la autoridad es la 

función de mandar y de hacerse obedecer, la autoridad puede ser 

de tipo estatuario o de tipo personal, no descarta en ningún 

momento, que debe existir un grado adecuado de responsabilidad la 

cual lleva implícito un concepto de sanción de cualquier género, 

hacia los otros22 

En esta misma línea el Dr. Miguel A. Petty, nos dice que la 

autoridad que supone liderazgo, persuasión o influencia por el otro, 

la diferencia estriba en el reconocimiento legítimo de la autoridad, 

también manifiesta que cuando se cuestiona la legitimidad se 

disminuye la autoridad, pero cuando los otros se anticipan a cumplir 

20 p ara Gustavo F, Baycr u dOffilO3Clon SlgOlfica "que la voluntad manifiesta (orden) del dominador 
influye la conducta de los otros (dommados) de tal forma que el contt.-ntdo de la orden, por SI mIsma, se 
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P 300 
:: Hannah Areno! 01' Cit P lOS 
-. Jose Gal,'an l:\~l)bt:d(\ 1 rM.ado de .\dmiUl"lracion (;('u("rlIL l)t>sarrollo di' In TNon 
:\dmmi~tnui\·)I. p 1 <; 1 



órdenes de sus superiores, sin necesidad que éstas se expidan 

formalmente se refuerza la autoridad.23 

Para Kelsen, la autoridad es el derecho de dar órdenes, el 

poder ejecutivo de constreñir a otros un determinado 

comportamiento, no basta para constituir una autoridad. El individuo 

que es, o tiene autoridad, tiene que haber recibido el derecho de 

emanar órdenes obligatorias de modo que otros individuos estén 

obligados a obedecer. Ese derecho puede ser conferido al individuo, 

a través de un ordenamiento normativo, la autoridad en este sentido 

se manifiesta como derecho a actuar sobre los otros 24, la esencia 

primordial de esta concepción, es la importancia que se le da, al 

derecho de indicar o dar órdenes a los sujetos, reconociendo al 

instante y al momento tal destinación. 

La posición teórica que retomaremos y que es eje de esta 

investigación es la postura de Max Weber, ya que el afirma que la 

autoridad significa encontrar obediencia en un grupo determinado de 

sujetos, en órdenes específicas y particulares. Y se ubica en la 

realidad social de los hombres que dan órdenes y obedecen. 

-, 
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1.3 Pedagógico. 

¿Cómo se ha concebido a la autoridad desde la postura 

pedagógica? 

Juan Jacobo Rousseau nos dice que la autoridad, es lograr la 

obediencia a través de decisiones concretas, el maestro debe poner 

al alumno en la situación que sea conveniente, para llegar a una 

determinada conclusión, de utilizar todos los medios, para que el 

alumno logre aprender lo que quiere inculcarle, para lograr el 

equilibrio y el orden necesarios. Se debe inculcar al otro, el sentido 

de la obediencia, para conducirlo al mundo que le conviene. 

La autoridad no se da en forma reciproca, es decir, el alumno 

no puede mandar sobre el maestro, pero siempre que lo necesite, o 

algo que el no pueda resolver, debe contar en todo momento con él. 

El manifiesta que "el precepto mismo de hacer el bien, sino está 

subordinado al otro, es peligroso, es falso ... " 25 

En este sentido la autoridad se da como un reconocimiento a 

las cualidades del otro, la subordinación se da, por la carencia de 

conocimientos y habilidad para llevar a cabo las órdenes recibidas. 

Por otro lado André Bergé, dice que el tener autoridad, es 

poseer una cualidad natural a la que contribuye a veces a la 

presencia física, así como un conjunto de cualidades intelectuales, 

psicológicas, culturales, morales, etc., que son susceptibles de 

cultivarse para proyectar una mayor autoridad. 
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Reafirma "la autoridad real, no exige ni sugiere forzosamente 

muchos signos exteriores de respeto: a veces es compatible con 

una familiaridad bastante grande; pero se percibe su existencia 

porque el que la tiene siempre sabe oír, cada vez que vale la 

pena.,,26 

El ser autoritario, es incompatible con la autoridad real, ya que 

el maestro autoritario siempre desprecia las formas de pensar, de 

sentir y de vivir de los demás, es decir de sus propios alumnos. Por 

otro lado el autoritarismo, se caracteriza, por el temor de carecer de 

autoridad. 

"La autoridad es racional, equitativa, eficaz.,,27 

En esta concepción de autoridad claramente se observa un tipo 

de autoridad carismática y legal, así como la filosofía hermenéutica, 

que permea su contenido. 

Así mismo Antonio Gramsci dice que la "Autoridad es una 

función técnica especializada y no un 'albedrío' o una imposición 

extrínseca y exterior. .. Función técnica especializada será decir 

cuando se ejerce la autoridad en un grupo sobre otro grupo ... "26 

La disciplina que se genera a través de la autoridad, no anula la 

personalidad de los sujetos, si no todo lo contrario, ella es un 

elemento necesario del orden democrático y de libertad. 

La autoridad es ejercida por un grupo sobre otro, para obtener 

un orden interno. 
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Cada uno de los conceptos que se han analizado, tienen su 

propio fundamento~ y validez, en cada uno de los ámbitos en que 

fueron concebidos~ 

Las posturas teóricas que tomaremos, es la de Hans-Georg 

Gadamer, con su concepción filosófica de AUTORIDAD, y los 

TIPOS IDEALES DE AUTORIDAD LEGITIMA de Max Weber. Ellos 

nos dan diversos elementos para analizar a la autoridad en la 

práctica educativa: 

1. Una visión filosófica de comprender la realidad. 

2~ Elementos para comprender a la autoridad, como un acto 

de reconocimiento y de conocimiento, no como un acto 

irracional y de imposición. 

3. Elementos para comprender la superioridad del otro a 

través de su conocimiento y amplia visión de la vida. 

4. El sujeto tiene autoridad sobre otro, no como relación de 

pOder y mucho menos, por el dominio hacia él. 

El haber considerado el análisis de la autoridad como concepto, 

nos abre el camino y el espacio para condensar conocimientos 

múltiples y totalizadores, que orientan el entendimiento de la 

naturaleza y carácter de la autoridad, dada la multiplicidad de 

contextos y de bloques de pensamiento en la que se han y se ha 

vertido~ Los conceptos centran su atención principalmente en la 

descripción abreviada de los hechos y nos sirven de instrumento 

para entender y analizar la realidad social. Así como la evolución y 

desarrollo histórico de la sociedad, sin ella no es posible descubrir y 

sacar de la misma historia su avance y retroceso, así como poder 

arrancarle su propia esencia. 



La autoridad es el eje rector que nos ayudará a descubrir la 

particularidad y universalidad del desarrollo histórico de la sociedad, 

y con ella misma descubrir los momentos de consolidación en la 

práctica educativa en el seno de cada una de las sociedades. 



2. RESEÑA HISTORICA DE LA AUTORIDAD. 

Las diversas sociedades que ha conocido la historia, se 

organizaron de acuerdo a diversos criterios y han funcionado 

basadas en ideas muy diversas. La visibilidad de esas sociedades 

tiene una finalidad útil y eficaz, para el presente. No recurrimos al 

pasado, por el sólo deseo de inspeccionar el pasado o por 

distracción, sino con una finalidad clara y concisa, es el poder 

comprender la situación actual. 

Si acudimos al pasado, podemos observar cómo otras épocas, 

otras sociedades han vivido y podido desarrollarse en circunstancias 

distintas, de lo que ahora existen. 

Vamos a remontar el vuelo, esto significa, que haremos un 

recorrido histórico en forma sintética, para destacar de las 

situaciones del pasado solamente aquellas características, aquellos 

rasgos más significativos, aquellas notas que sean más explicativas 

Jara nosotros, ya que, lo que tratamos de encontrar, es una 

:;xplicaclón que nos permita entender y comprender el desarrollo 

listórico de la autoridad, y la autoridad en la práctica educativa de 

nanera particular 

Porque la Educación ha vanado constantemente, según los 

lempos y los países Cada SOCiedad. cada pueblo tiene un sistema 



de educación que se manifiesta de acuerdo a su desarrollo, ella se 

impone a cada una de las instituciones de la sociedad. Es 

incuestionable separarnos de ella. Por esto vamos a enfocar nuestra 

atención principalmente en la autoridad, es ésta una labor de 

selección y de comprensión que siempre debe realizar todo 

investigador. Desde luego el desarrollo de la autoridad, tiene un 

arranque muy remoto. 



--------------- - - - - - -

!.1 Sociedad Primitiva. 

Dos capacidades del hombre han hecho posible su desarrollo: 

su capacidad para inventar y fabricar instrumentos, que le 

permitieran aumentar e incrementar su fuerza física, así fabricó 

armas para defenderse y cazar, y, al mismo tiempo utensilios, como 

punzones y agujas; y su capacidad para pensar y reflexionar sobre 

sí mismo y el mundo que le rodea. 

En la época Paleolítica (de paleas-viejo y litas-piedra), los 

primeros hombres vivieron al abrigo de los árboles o de las cuevas; 

sus costumbres eran tribales, que todos tenían que obedecer no 

existía la tendencia a desobedecer sus costumbres. 

El hombre probablemente utilizaba un palo para defenderse, 

para ayudarse a excavar en busca de raíces, y para caminar 

erguido. Vive de lo que, le proporciona la naturaleza, sin poder 

modificarla todavía; se dedican enteramente a la caza, la pesca, la 

recolección, de granos silvestres, raíces, insectos y 

mariscos.32Viven en grupos más o menos organizados y estables. 

Su supervivencia y sobre todo su progreso no se da en fonrna 

individualizada, la cacería de grandes animales se daba en forma 

organizada, los hombres preparaban diversas trampas33
, llevando a 

los animales a los lugares donde son muertos por los demás 

cazadores. El reparto era colectivo 34 
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El hombre no conoce la propiedad, los animales cazados por la 

tribu son repartidos de acuerdo a ciertas normas tradicionales. Aquí 

nadie es dueño de nada. Lo mismo sucede con lo recolectado en la 

selva o en el bosque. Hay una cierta división del trabajo entre los 

hombres (cazadores) y mujeres (recolectoras), y entre jóvenes, 

adultos y ancianos. 

Los utensilios como: cuchillos para cortar, punzones para 

agujerear pieles con el fin de unirlas y utilizarlas como abrigos; eran 

fabricados con piedras toscamente labradas, poco después se 

realizan mejoras al fabricar el hacha de mano, la maza, la lanza, y 

posteriormente el arco y la flecha35
,. que suponen ya un desarrollo 

intelectual elevado, que también permitió una mayor capacidad de 

apropiación de la naturaleza y un incremento de la población. El 

descubrimiento del uso del fuego, establece condiciones propicias 

para la subsistencia. Así el hombre aprendió a sobrevivir y a 

comunicarse, pero ¿cómo se manifestó su organización? ¿cómo se 

desarrollo la autoridad en el seno de la comunidad? 

Se organizaban en pequeños grupos familiares del mismo 

modo en que se formaron los rebaños y las manadas de los 

primeros mamíferos, de familias que se mantenían y se 

multiplicaban. Jerárquicamente su organización era sencilla, el jefe, 

representaba una autoridad tradicional i.e., una autoridad 

reconocida que se ejercía de generación en generación; el 
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hechicero36; el mago más potente, más imponente y reverenciado 

por los integrantes del grupo; la curandera y los demás miembros 

de la entidad.37 

En esta organización simple y colectiva, el gobiemo no reviste 

un carácter clasista. Bertrand Russel, a través de diversos estudios, 

califica la autoridad que vivió el hombre paleolítico como anárquico 

Le., el individuo se halla emancipado de toda tutela gubernamental 

ésto, no quiere decir que vivía en confusión por falta de dirección.38 

" ... EI temor del padre y el respeto a la madre tuvo que extenderse a 

la vida de los adultos ... la madre, por otra parte, era el consejero y 

protector natural de los hijos.3ll 

¿Quién más ejercía autoridad? 

Los ancianos participaban en los temores e imaginaciones de 

los otros, se dedican a aconsejar, mandar y ordenar; declaraban tal 

augurio bueno, tal otro malo. Su autoridad era reconocida a través 

de su experiencia y reconocimiento de la vida. También los 

artistas4o, expertos especialmente en su tarea, gozaron de respeto y 

de autoridad, dentro de cualquier organización en el cual existiera, el 

ser especialista en el arte, no se le desligaba de su responsabilidad 

de participar en la búsqueda activa de alimentos para el grupo; la 

3<> Herbcrt Georgc Wells, manifiesta que el hechicero, fue el pnmer sacerdote "Ex.hortaba, mterpretaba los 
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representación viva de los animales, solamente era una cualidad de 

aquellos que estudiaban con detenimiento y cuidado los hábitos 

originales de las bestias. Es loable rescatar, que también le dieron 

importancia a la figura humana en sus obras, principalmente la 

femenina. 

Así en el transcurso de los periodos inmensos, el hombre no 

introdujo ningún cambio trascendental, en su relación con la 

naturaleza exterior, se contentó seguir recolectando frutos y 

cazando para sobrevivir, esa satisfacción se convirtió en algún 

momento en deseos de controlar la naturaleza o, por lo menos, 

ejercer un control sobre ella. Este control fue lento y gradual, que los 

llevó a descubrir "la agricultura y el pastoreo ... el agricultor tenía su 

existencia muy condicionada a la actividad agraria, ya que los ciclos 

climáticos, como las cuatro estaciones, regulaban su actividad 41 

Esta transformación radical de la vida del hombre, basado en 

este nuevo tipo de trabajo, recibe el nombre de Neolítico (Neos

Nuevo; Nueva Edad de la Piedra). Con la agricultura la humanidad 

experimento nuevos conocimientos y formas de sobrevivencia que 

no tiene límites, ésto también permitió el tránsito a la vida 

sedentaria y con ello el surgimiento de nuevas necesidades, así 

como la modificación de las condiciones de trabajo y la organización 

de las sociedades primitivas. Francisco Covarrubias Villa, plantea: 

En la vida sedentaria, la defensa del territorio ocupado 

significaba la defensa de las condiciones inmediatas de 

sObrevivencia, la agricultura y la ganadería se convíerten en el 

trabajo principal de la comunidad y la construcción de vivienda 



se presenta como una necesidad imperiosa ... La sedentarización 

conlleva múltiples situaciones nuevas. El territorio ocupado por 

una tribu a sentada, rompe las rutas ciclicas de las tribus 

nómadas que transitaban por él y la riqueza generada por las 

comunidades asentadas se toma muy atractiva por los grupos 

nómadas que ven en ellas la posibilidad de fácil consecución de 

satisfactores ... 42 

En las tribus asentadas, el cazador se convierte en guerrero, el 

recolector se transforma en agricultor y ambos en constructores 

propios de sus viviendas, tanto en las tribus nómadas como 

sedentarias van incrementando su capacidad guerrera, así como la 

especialización y fabricación de armas era más refinada. Así se da 

inició a la división social del trabajo y la gestación de clases sociales 

emergentes, donde el sacerdote jugaba un papel importante como 

autoridad. Contaban con una organización de " ... gobierno, con 

autoridades capaces de imponer obediencia y con una cooperación 

obligatoria en gran escala ... ,43 La autoridad y cohesión que se 

ejercía sobre los integrantes de la tribu y otras tribus, dieron lugar a 

la construcción de grandes edificaciones, que no hubiera sido 

posible, sin ese mando. También el jefe de familia era el varón, que 

ejercía una autoridad sobre los miembros de la familia, él transmitía 

conocimientos a sus hijos, así como los hijos ayudaban a la madre, 

recibían de ella orientaciones, consejos y advertencias. Los 

ancianos, también ejercian autoridad sobre los jóvenes y eran 

obedecidos. Esta autoridad es generalizada y reconocida en la tribu. 
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En esta lógica ¿Cómo y dónde se lleva a cabo la práctica 

educativa? ¿Quién ejercía autoridad en ella? 

Los usos las costumbres, las ideas religiosas eran asimiladas 

por las nuevas generaciones, los adultos influían inconscientemente 

en la conducta de los jóvenes y niños; en el momento de ir a pescar 

y cazar. Esto se realizaba por medio de la imitación. 

La educación era a través de la acción, con la participación 

efectiva del niño en las actividades reales y vitales. 44 

La práctica educativa se llevó en todo momento en relación con 

la naturaleza, la finalidad principal consistía en adiestrar al individuo 

en el trabajo y en el culto, elementos determinados por la autoridad 

y el dominio del grupo. Los niños y los jóvenes se inician poco a 

poco en las diversas ocupaciones de la tribu: construcción de 

utensilios; incipiente arte de pescar y cazar en los pueblos 

cazadores; guarda de los ganados en los pueblos ganaderos; 

trabajos agrícolas en los pueblos sedentarios45 Aquí se habla de 

una enseñanza para la vida por medio de la vida, espontánea y 

natural, ya que no existía ninguna institución que inculcara y 

transmitiera conocimientos fuera del interés de la comunidad, la 

relación con los jóvenes era directa. 

Por otro lado los niños aprendían desde muy temprana edad, 

ayudando a su madre en el hogar, asi mismo las ideas religiosas 

eran inculcadas a fuerza de la costumbre y de la autoridad y presión 

social que se ejercía sobre ellos. El hechicero era el que poseía 

conocimientos prácticos, creó un ambiente de autoridad y de 



dominio sobre sus semejantes. En su práctica, en el proceso de 

transmisión de conocimientos, el grupo imponía sus prescripciones 

en forma detallada, el joven no tenía la libertad de pensar por sí 

mismo, la voluntad y la autoridad se imponían, que incluían gran 

parte de la capacidad intelectual de cada uno de los integrantes. 

Algunos conocimientos valiosos eran guardados con gran celo 

no se daba a conocer comúnmente, se constituía como un secreto, 

que se transmitía de padres a hijos en una sola familia. La 

educación en la práctica no está dirigida y orientada por alguien 

especial, sólo cuando la sociedad primitiva evoluciono hacia formas 

de organización más complejas y diferentes. Esto dió paso a la 

creciente sedentarización que agudizó la necesidad de 

desplazamiento geográfico de las tribus nómadas, se dieron 

enfrentamientos violentos entre comunidades, por el tránsito en 

territorios poblados, surge así la guerra46 
, con ello la transformación 

de las herramientas elementales de trabajo en armas, el tránsito 

histórico de los cazadores en guerreros especializados en la 

violencia y como consecuencia de ésto, la generación de clases 

sociales. 

Al generarse las clases sociales, surge la necesidad de algún 

mecanismo para adoptar decisiones colectivas, este mecanismo se 

ha ido desarrollando paulatinamente, hasta convertirse en algo, que 

el hombre moderno reconoce como gobierno, " ... cuando existe una 

organización de gobierno; algunos hombres tienen más poder que 
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otros, y el poder que tienen depende ... del tamaño de la unidad que 

gobierna .. : 47 

El afán del poder y de la conquista, son reforzados por la 

guerra, los vencidos en lugar de ser exterminados, eran sometidos a 

la esclavitud y obligados a trabajar para sus conquistadores. La 

autoridad se transforma eminentemente. 

r lJcm 



2.2 Sociedad Esclavista (Esclavo y Amo). 

Los hombres se agruparon y formaron grandes poblaciones,48 

gracias a las ideas religiosas y a su organización, para lograr una 

convivencia y trabajo común. Esto trajo consigo, que el jefe, además 

de conocer los secretos religiosos, tuviera capacidad administrativa 

i.e., que pudiera organizar y gobernar la vida del pueblo. Sucedió 

que también cada pueblo tenía que defenderse de la agresión de 

otros pueblos, o que él mismo recurría a la guerra para ampliar su 

territorio; de modo que el jefe debía ser un gran guerrero. El jefe, era 

al mismo tiempo, el principal sacerdote, el principal guerrero, el 

principal administrador y juez; era la autoridad máxima en la 

población. El tenía a sus órdenes, otros sacerdotes, otros 

administradores, otros jueces que le ayudaban a gobernar, pero 

ninguno de ellos tenía una autoridad propia, solamente contaba con 

la autoridad que le delegaba en ellos el jefe supremo. 

Por el afán de conquista y de expansión territorial, fue necesario 

que el jefe, tuviera autoridad y decisión, además de conocer los 

secretos religiosos; esta autoridad y dominación es aceptada 

ampliamente por los integrantes de la comunidad. 

"La organización de la guerra, fija una relación de dominación 

en el seno de la comunidad que, después de la guerra, aparece 

como dominio y subordinación por la pertenencia a una determinada 

.¡~ Al rc:-.pt"cto el Dr J:ranc!~co ('ovMnlbla .... Vil1.1, m.miticst3 que "el Cft"ClOw.!ntn de la poblacion, la 
\.1cupac!1l1l CH!Clcntc de nuevo!> lt'fTltonos, el incremento de la:-. tecmcas de aproplacion de la naturaleza y 
\..1 tfdn"t'ormaclOil de la lamlh:l, (,.onduccn a 1.:J. :-.uprt":->Ion de Id cnudad comumt.m3 \' nI "url.!.lmlent~) 
hJs!om.:o de b M)CK'ilad rO!tt¡C"..1. tr.ln!'itamh) ¡tlS dlfcrClllC .... COrllullld,'l.dc.; de rnant'ra dlvcr:-.a de "un:1 a ItI 
Off.} 1....1..\ d:ferente!> [\)1111:1 ... tI,:IL\I¡,.IUlld!c'" (ltlbU[,J11,l, ~enll.lmcJ., \..1,1\1\ • .:a. c\lavJ. ctcc!cra) Up ('l!. P [ü~ 



49 SOtr . comunidad (la vencedora o la derrotada)... , la guerra ae consIgo 

nuevas sociedades completamente distintas, modifican SUS 

relaciones de producción, las relaciones sociales, la estructura de la 

gens, su cultura y la comunicación entre los integrantes de la 

población. Se diferencia la propiedad de los vencedores y de los 

vencidos, estos son reprimidos tanto económica como 

culturalmente. 

Los vencidos, pasan a ser propiedad (esclavo), de los grupos 

vencedores, el esclavo es considerado como un " ... ser humano 

carente de inteligencia y razón, el esclavo es un hombre semejante 

a una bestia ... "s1, más que una bestia el esclavo sufre un proceso de 

cosificación; E.g., ha sido transformado de ser humano en cosa, y 

como tal debe ser tratado. En efecto para la conciencia griega, los 

esclavos son tratados como una cosa, por ésto, son propiedad de 

los que tienen logos. Alfred Weber dice que los esclavos a parte de 

representar un material humano convertido en cosa, en todas partes 

representaba una clase social inferior, indispensable y necesario 

organizado perfectamente52
; se le quito toda oportunidad de ser 

considerado un ser humano que piensa y siente. 

El esclavo en Grecia, es el hombre que trabaja, es el hombre 

que proporciona la riqueza económica, al hombre que se dedica a 

contemplar y explicar la naturaleza: al hombre que tiene el 

.'" ¡bId, pIlO 
~() Al respecto Virgmia Graue, describe que en la SOCIedad esclaVIsta, las Il;Ucrr(l$ eran un fenomcno 
constante. la ~uerra ~ dIS!lIllp.l.Ia por su extrema clUcldad "1':0 todas partes se ~ntes¡a a la matanza con la 
matanza Se extCITmna con furor ~tn el menor resp<..."to a los den .. -chos dd hombre En lu!'> CIudades tomada~ 
por asallo, todos lo~ varones capdces de empeñar ¡1.l~ armas son e"term!llado~, las mUJcre~ Y los mño~ son 
vendidos en Jo!> mercado,> de exlJvo~" VirgInia Grauc "La lntcnonzaclon de la!'> Nonna\ v lo'i ValorL"S 
Morale::.··, p 159 
'1 I-r:Ulcl:'cO A (JOme/lar.) "1...1. CJV!J¡'~ICI()n . p ;.:" 
,; \lfrcd \\'cb"C¡ HI~ton~ d .... b Cuhurn. p ,): 



conocimiento y la razónS3 Esto implicaba, que él representaba la 

autoridad ante los esclavos, muchas veces no reconocida, pero sin 

los esclavos, difícilmente hubiera existido la polis. 

El esclavismo permite a las comunidades dominantes sostener 

y rescatar a sus miembros del trabajo físico directo, y dirigirlos al 

cultivo de las ciencias y las artes; el fin, el enriquecimiento de la vida 

espiritual.54 ¿Cómo se lograba cultivar las ciencias y las artes? ¿En 

qué sentido se manifestaba la práctica educativa y la autoridad en 

ella? 

Se dió en todo momento una educación de tipo aristocrático 

dirigido específicamente a una sociedad clasista. El esclavo no tenía 

derecho a recibir educación, su capacidad intelectiva era censurada. 

La tendencia principal fue formar al buen ciudadano en el arte de la 

música y el deporte. Al respecto y entomo a esta línea educativa 

¿Cómo se manifestaba la autoridad en la práctica educativa? El 

maestro, como enseñante tiene por misión el mostrar una técnica; 

enseñar las letras; la música y la gimnasia. Precisamente en 

Esparta, el maestro ejercía su autoridad a través de castigos 

severos a los jóvenes les daban azotes por infringir las órdeness5 

~~ "La esclaVItud fundamental para la civllizaclon griega en el sentido de Que su abolición y sustitución 
por tntbajo libre - si a algUlcn se le hubiera ocumdo imentarlo - habría dIslocado toda la wcic...>dad y 
acabado con el ocio de las clases altas de Atenas y Esparta El precio de los c$Clavos - en su mayona 
lrucios y sinos era bajísimo, no muy supenor al costo de un año de mantemmiento, lo que pem11tLÓ que su 
empleo se generalizase en loda la sociedad gnega hasta el punto de que inelus.o lo:. mas humddes 
ar1c~o~ o los peque¡los agnculrores con frecuencia padlan poseerlos " Andrcwcs Grttk Socirty. Pp 
?~6-135, citado por Penr Andcrson Tnmsicione!l d~ la Antiguooad 1.1 Frudalismo. p 30 

FranCISco Covarrublas, nos dlcc quc, "la <."Ultura gnega resca.la mucho dc lo!. componcntes. de la 
prodUCCIón culturJ.1 egipcia. chma. indu y de! onCnle ffil.",hn que tuc p:encrada en formas tranSlciorullcs 
distmta!> a la claslca La cultura griega aparece as! como ~lIl!es!" de la cultura ~enerada en el Nortc de 
:~jnca. Oncntc y Europil y rn."Cl~;¡mcnlc a e~to dt."be '>u ¡.:randt'.l.3 ,. Op Cit. p l ¡·í ~ 

Alllbu) Pon~ EducJlcion) Ludl.ll de dalle,_ p -1: 



El maestro no era considerado un esclavo, como el pedagogo, 

que acompañaba a los niños a su cargo a la escuela. El pedagogo, 

era más, que un simple esclavo, él era el que cuidaba y tenía 

autoridad sobre el niño en la casa, él educaba, en un sentido 

estricto. 

La educación que se daba era estrictamente militar, esto es, la 

instrucción en el ejercicio de las armas, se prohibía a los jóvenes 

interesarse en la enseñanza intelectual. La autoridad que ejercía el 

maestro era severa, la enseñanza hacia sus discípulos se daba 

primordialmente a través de la acción. Es necesario mencionar, que 

a las escuelas del Estado asistían los niños, las niñas eran 

instruidas en el hogar. 

Los niños hasta los siete años vivían con su familia, 

posteriormente hasta los veinte años, se instruía y se educaba en 

escuelas pútílicas, dirigidas por un magistrado especial, el 

pedónomo. Los muchachos se dividían en grandes grupos 

comandada por los jóvenes más sobresalientes. A partir de los doce 

años en la relación con el maestro " ... se les imponía una existencia 

de cuartel cada vez más estricta ... asumía un carácter francamente 

premilitar.,,56 La autoridad fué rígida, feroz en el contexto de la 

práctica educativa. 

En Atenas se da un giro total en este ámbito, la educación fue 

menos rigurosa, religiosa y moral. Entre los dieciséis y los veinte 

años a los jóvenes se les adiestraba fisica y militarmente en una 

forma severa, pero había disposiciones para el desarrollo intelectual. 



La educación era libre, pero ésto no implicaba libertad de 

doctrinas, el maestro inculcaba a sus discípulos el amor a la patria, 

a los dioses y las instituciones. 

El niño era educado en el seno familiar, hasta los siete años, 

después de esta edad era necesario el maestro para vigilar y 

enseñar. Ellos eran confiados a los pedagogos, que los conducían a 

la escuela (dedascaleia), el niño dividía su tiempo entre la "palestran
, 

donde se cultivaba el cuerpo y la "didascalian
, que era la escuela de 

gramática, quien enseña a leer y escribir recibía el nombre de 

grammatista.57 El maestro de gimnasia o pedotriba, era un 

especialista con mayor autoridad, pero mal pagado. 

En esta nueva educación la autoridad que ejercía el maestro 

era menos rígida y dura. La relación de autoridad en su práctica 

educativa dependía en gran medida en su jerarquía que ocupaba 

como tal, pero también se ponía en juego por sus conocimientos y 

saberes, que manifestaba ante los jóvenes. 

¿Qué pasa con Roma? Ella muestra claramente las etapas del 

proceso de generación, fortalecimiento y declive del régimen 

esclavista. Roma llegó a conquistar un gran territorio y supo 

mantenerlo unido, unificado y dominado a excelente organización, 

ésto permite analizar su autoridad pública y privada. Roma fue un 

pueblo muy organizador y muy hábil, supo inventar técnicas para la 

guerra y para las grandes construcciones. 

Roma fue una ciudad donde dominaban los patricios o nobles, 

que fueron descendientes antiguos fundadores de Roma Los 



patricios manejaban el gobierno tenían grandes extensiones 

de tierra y gozaban de muchos más derechos, que el resto de los 

habitantes. Los demás habitantes, los que no eran nobles, los 

plebeyos58, trabajaban en las tierras, o en los talleres para los 

patricios, ellos no participaban en el gobierno, sus derechos estaban 

limitados; con mayor razón los esclavos. 

Los cuerpos gobernantes59 de la República Romana eran dos 

como dice Herbert George Wells: 

El primero y más importante, el Senado, este cuerpo estaba 

ordinariamente por patricios, y , luego, por hombres eminentes 

de todas clases, quienes eran convocados en un principio por 

varias autoridades, investidas de gran poder, como los 

Cónsules y los Censores ... EI segundo cuerpo era la Asamblea 

Popular. Esta asamblea se suponía que era la reunión de 

"todos" los ciudadanos de Roma.60 

El Senado dictaba y aprobaba las leyes, exisUan también los 

comicios o asambleas donde se elegían a los magistrados. Los 

principales magistrados eran: 

1. Los Cónsules, parejas de jefes de gobierno. Que tomaban 

las decisiones conjuntamente. Eran también cargos 

ejecutivos supremos del Estado61 

5~ Los plebeyos eran los Ciudadanos comunc~, pequeños agricultores. artesanos y comerciantes Muchos 
eran clicntes o dt.j)COd¡cntcs de los patricios y estaban contreñldos a luchar por ellos. prestarle apoyo 
politlco y cultIvar sus tH~rras a cambiO de su protección Los plebevos sufnan muchas injusticias Se les 
obltgaba a pagar impuestos pesados y a SCr.,.'¡f en el ejerCito durante la guerra, pero se les exclw3 de toda 
e~IC]paC10n en el gobIerno Eduardo MacNall Borus CivilizacioD" de Occidenh'., p 125 

RoITl.'l cstu .... o gobl."mada por rc:ves. hubo sIete desde la fundaclon de la ciudad. en el ano 753 a de C. 
hasta el año de la Repubhca. :;09 ~, de e . como los rcy~, sobre todo al ulWllO, tendIeron a u;ooemar cada 
vez mas uramcamclltc. !o:. patricIOS romanos derroc~ron la monarquLa y formaron una R~pub]¡ca Sin 
relcrcncwaibllo!.';fnJica 
(.(lHc:rbefiGt'()rg~'WI.'I!<, 0r,Clt, rp 1"27-12:0: 
,,1 I'crn Andcr~)11 Op (,'11, P 49 



2. Los Ediles, cuidaban de las obras públicas y del 

abastecimiento de la ciudad. 

3. Los Censores, que se encargaban de vigilar las elecciones 

y de cobrar los impuestos. 

Los patricios, eran los que dominaban, pero con el tiempo los 

plebeyos exigieron también en participar en el gobierno y entonces 

se estableció un nuevo magistrado, El Tribuno de la Plebe62
, en la 

República, que defendió en todo momento sus derechos. Dicen que 

los tribunos eran hombres de considerable fortuna, que se 

convertían en instrumentos dóciles del senado, durante muchas 

décadas o periodos. La República siempre mantuvo una autoridad y 

dominio 0ligárquic063
, la estructura social fue siempre cambiante y 

distinta. La nobleza patricia lucho en todo momento, para concentrar 

en sus manos la mayor porción de tierra cultivable, siempre 

reduciendo a los plebeyos y campesinos pobres, a la pobreza 

extrema, a través de las deudas. La oligarquía senatorial que 

controlaba la República, siempre fue preferible un proletario pasivo y 

consumista que cualquier campesino recalcitrante y productivo64
, el 

potencial más pleno del modo de producción de la República 

Romana fue el esclavista, que dio, una mayor producción y 

(12 Dice al respecto Pcrry Andcrson que "los tribunos eran elegidos todos lo~ a.¡1os por una asamblea de 
'tnbus' que, a diferencia de la asamblea 'centunada' fue un pnnclplo genuinamente Iguahtarla El 
tribunado formab:a un orgaJ1\:.mo ejecutivo secundan<l y paralelo, dC~llOado a prtlh.:-ger a 10'0 pobres contra 
la opresión de 10$ ricos" Idem 
1>1 Gobierno eJt!rcldo exclu",ivamente por a¡~una~ farmlias poderosa.. .. Se denva del griego oli~os.~pocOl\
arkhé.gobiemo. Pequeño Larowst Ilustrado, p 738 
(>1 Perry Ander~n dice "La Republ!ca Romana fue la rnmera que UnlO a la gran propiedad agraria el 
trabajO de esclavos en el campo ti gran c::.ca1.J Ll;\ apanclon de Id esclaVitud COmo modo organu:.ado de 
producc!on mauguro el apogl.'O de su podcno y de ",u cultura Roma quedo slstcmatl.t..ada por una 
anstocraCla urbana que gozaba 'i de! domlllll) ~oclal V economlCO de la CIudad El resulla.c.!o de ello fue la 
nueva lIl::.tltuclOn rUlal tic:! gran l!\tJfllndJO csda\ !~ta 1:lln11u)o dd !fabJjo esclavo era tan gnmdc que 8 
finJlc$ de la Rcpuhl!ca habw ln\oadrdo la mayor partt" dd comercio v ],1 rndu ... tna hasUI el punto d(' qUl' 
qULl~1 el 9() pOI (lCmO Je I,)~ dllC:-"UID:-' de R'1Il1.1 Cltllllh: orl~cn e-.c1av\.l Op el!, p )()-~7 



acumulación económica, que permitió y dió los elementos para la 

guerra, ésta aporto tierras, tributos y más esclavos. 

Cuando había guerras, el senado nombraba a un dictador, que 

reunía en su gran mayoría a todos los poderes públicos. El dictador 

en esos momentos era la autoridad, que tomaba decisiones 

rápidas y eficaces. El duraba en el puesto, según la gravedad de la 

situación, algunos llegaron a permanecer más tiempo, como amos 

absolutos de Roma, como el caso de Sila y Julio César, en el siglo I 

a. deC. 

También Roma fue gobernada por los Triunviratos, en el siglo I 

a. de C., que consistieron en un grupo de tres personas que 

actuaban como dictadores, dividiéndose el poder, esto es, 

ejerciendo y dividiéndose la autoridad. Por otro lado el florecimiento 

del Imperio 65, el poder del emperador se ejercía con mayor fuerza 

sobre los esclavos. La vida de los esclavos66 fue dificil y dura, no 

tuvieron derecho a la educación y mucho menos compararse con su 

dueño u amo. 

Las guerras púnicas así como las guerras civiles (guerra 

interna) en Roma67
, generaron descontento interno. El cristianismo 

que apareció durante el Imperio, se le consideró peligroso para la 

105 Alfrcd Weber, nos dIce que "EI Impcno constituyo servilismo militar que se desarrollo sobre un pueblo 
que había perdHlo su libertad política Op Clt, P 123 
1><.> En el Imperio los esclavos sufneron "mdlgmdades espantosas, o se les encadenaba por la noche para 
evitar la hUlda o se les afeItaba la mitad de la cabeza a fin de crearles obslaculo!. para la luga No teman 
mujeres propias, podl8n ser ultrajados, mutilados y muertos, por sus duci'tos, un amo podla vender a su 
esclavo SI un (,~cldVO d:"c,>maba .:1. ~u amo, ¡odos lo~ esclavos de Id casa y no tan ~l() el asesIno. eran 
crucificado~ .. Ht."flJert Geort:c WcUs Op el!. 1)9 
(,? En el sl~lo II a dc c.. hub; una sene de lucha,> internas por que los plebeyos no cstaban de acuerdo en 
ser dommados. por los p..ltn,¡o~ qucnan ICller ma~ derechos Y. sobre !Oda, poseer tIerra:. que trubuJar Dos 
revolUCIonarlos, lo:, hermano~ CiraCü~, apoyaron a lo~ plcbcy(l~, llegaron a ~r tnbunos de la plcbt' y 
IO!Zfaron leYe~ para bcnctlclar a lo.., pot"lres hubo l,lnlhlcn lln,1 ~lIblevac\on de 1m t:"'!.wO\ que IU\'IClon 
como ¡efe J F:span.J.co Slr¡ Rc!cr('[1~ [,t BlblH.):-;t1IliC,t, p 1 (}::; 



seguridad de Roma y fue perseguido; a pesar de todo se extendió y 

se organizó poderosamente, hasta llegar a ser la religión oficial del 

imperio. El cristianismo no pretendía ser la religión de un pueblo 

sino que trataba de ser la religión de todos, predicaba la justicia con 

los pobres y la hermandad entre los hombres. 

Mientras ella se desarrollaba, ¿Qué sucedía con la educación? 

¿Cómo se manifestaba la autoridad en la práctica educativa? La 

educación también cobró importancia, Roma al ser un pueblo 

práctico, utilitario, constructor y esclavista, con un gran genio de 

organización de la política; autoridad y gobierno. La educación se 

llevó a cabo en el hogar, en las escuelas se daba instrucción sobre 

lectura, escritura, declamación y leyes; se prestaba atención 

principalmente a la obediencia a los padres y a los Dioses en el 

sentido de: valor, firmeza, valentía y justicia. 

La AUTORIDAD que ejercía el maestro en la práctica educativa, 

era dura, siendo comunes los castigos corporales, esa clase de 

educación fue adaptada a las necesidades de los romanos, siempre 

fuerte y práctica. 

El niño a partir de los siete años aprendía: lectura, escritura y 

aritmética con el maestro de escuela primaria llamada Ludis 

Magister cuando el cumplía los doce años, lo ponían en manos del 

grammateus, para recibir una enseñanza media. A los dieciséis 

años vestía la toga y escogía su vocación en diversas disciplinas, 

como la agricultura, las armas, la política y el derecho. El rethor 

correspondía al maestro de enseñanza terciaria, esto es, de 



estudios superiores.58 El trabajo del maestro en Roma, fue 

considerado como cualquier oficio, lo despreciaban como algo 

propio de los esclavos. Los jóvenes se enriquecían con sus 

enseñanzas, de sus rutinas, de sus exigencias y de su control físico. 

La relación de autoridad en la práctica era severa y dura, no se 

permitían errores y debilidades, a través de las destrezas y 

conocimiento se reconocía la autoridad del maestro en toda su 

extensión. 

Por otro lado el Imperio Romano sufrió invasiones de los 

bárbaros y al mismo tiempo se luchaba intemamente por el poder 

absoluto. 

Como el Imperio Romano, por su extensión, fue siendo más y 

más difícil de gobernar, se le dividió en dos partes: el Imperio 

Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de 

Oriente con capital en Constantinopla. Este último logró subsistir a la 

invasión de los bárbaros, el de Occidente fue destruido totalmente, 

pero a pesar de ésto, el tipo de organización no sucumbió 

totalmente y mucho menos su cultura. 

"s .\mb:¡] Ponce Op CIt. pp 72- '7'; 
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2.3 Sociedad Feudal (Siervo y Señor) 

En la caída del Imperio Romano, hay una desorganización total 

del viejo mundo clásic069 Hay una desaparición casi completa de 

los elementos culturales y políticos, y a partir de entonces comienza 

a nacer y desarrollarse una sociedad muy distinta y diferente a las 

antiguas. 

Europa a principios de la edad media, cayó en una situación de 

descomposición total de la vieja sociedad, sufrió un tremendo 

retraso considerable, de todos los avances, que habían logrado el 

Mundo Antiguo. Bertrand Russell nos dice que: 

El comercio casi desapareció, los grandes caminos romanos 

cayeron en desuso, los reyezuelos estaban constantemente en 

guerra entre sí y gobernaban territorios pequeños lo mejor que 

podían... La esclavitud en gran escala desapareció casi por 

completo en toda la cristiandad occidental, pero fue 

reemplazada por la servidumbre. 70 

Europa a principios de la Edad Media, es la que conocemos 

como la Europa Feudal, porque su organización se basaba en los 

(,') Lo!> grupo:- l1ordico:-. b.illbaro!>. al entrar en tns]" d lmpcno Romano. S()Tl los cncargado~ de l!qUldarlos 
ti:-\camcntc" l.as comunidad!!,> gcrmanica!> no fNma\:MIl grandes asentamIento" urhanos. "mo que 
v\vtan en pcqucnas aldea" lamdlan;s aleadas ~c()l.';raticamcntc una de la" otras Al con!>umar la dc!>tmccion 
del tmpcno Romano, se rcpar11cron entre los ~\cr;ct.:d()rcs lo~ tcrntono" conqul\tado!> v tran''¡ormaron a los 
esclavo" en !>!crvos reprodUCIendo algunos componentes de sU forma de vida antenor (como él ai ... lanllcnto 
C!l!rc p,mcnlc:.), e lnCOJpm,lban ntJt.~\a~ rÓrrlla!\ or).!dnJ.la(¡\'d~ dd (rabaJo wClal "¡'ranCI~CO Covarrublas 
VIlla Op ('1(, P 121 b(a ldc;i c:-. rcfor¡r..ad.J por \hlrm e Clcmcl1l. John C Pool \' ~ttr!O M Carrillo en 
b,:oflorm.J, p :::0 '("Ofl antcIlondad al \1¡.:1\l \'11. el ¡.:nl])() de CIVI¡I.l,ICIOIlt:~ CII:-.(lana\ quc \c conOCI.J como 
lmpeno Romano, Se h.Jtlta t'\(,lhlI'Cldo, :-.o\lrt' (odu, t.:n lOmo al Mcd1!erranco HOf\!ClerOI1 el C01llcrCltl y 1,1\ 
1I:\1l\,ICC1(lllC\ uUI,mle el ~1)!1,1 \ 11. un.! :-'~'llC úe In\,\\IOI1C\ dd L\lt' Inll'nwl1plO e"',¡ .¡mpll.\ red kl\ 

..... \(¡UCO\ lJIICll(IIt':-. crc.lI\lllllll,l Illsn:urld,ld ¡;In I.!r,lllOl' 
'" Ikrth,lrd Rlh\dl 01' (J: P ;, 



feudos. 71 Y es que Roma había constituido un centro de unificación 

cultural, político y económico. las provincias se habían 

desorganizado, al desaparecer el centro romano, se da una 

desarticulación total al faltar como eje rector. Esto trajo como 

consecuencia que cada región o provincia quedara desamparada a 

su propia suerte, ya sin tener ningún lazo de unión con Roma. Al 

darse esta desarticulación de las provincias ya no es posible 

sostener los conglomerados urbanos, que la vieja Roma había 

creado, el mantener una ciudad se requiere un alto grado de 

organización para poder proveerla de servicios y alimentos para 

mantenerla viva. 

Al faltar este abastecimiento en las ciudades, la gente tuvo que 

separarse e irse al campo, porque es allí donde se producen los 

alimentos: así Europa pasó de una ciudad urbana a una sociedad 

netamente rural (a fines del siglo VIII, la región que conocemos 

como Europa Occidental volvió a un estado puramente agrario). "Se 

desintegró también la estructura de organización del Imperio 

Romano y la iglesia misma asumió el papel dirigente de la sociedad 

organizada jerárquicamente,,72 

En esta nueva sociedad rural no había ningún prtnclplo de 

autoridad, porque precisamente la caída del Imperio Romano 

implicó necesariamente la desaparición total de cualquier autoridad 

y con ella cualquier principio de organización y de orden, esto dió 
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" LL"O Huberm<ln no'> dIce que un "ff:udo c<;raba lonn::ldo "Implemente por una aldcH y vanos centenares 
de ucrC$ de tterra laborable l."n tomo, en que 10::- aldcanQS trabajaban In" feudos vnnaoan en at~unos 
¡ug.arc~ en tam~l!10 ,)fgam7.J.clon \' relaclone::. entre w::- pueblo,> .. Leu I lubcrman Lo~ Bwot':S T~rr~nal~ 
del Hombn.-. p.I" 
~: '\,orn.; C. C)l'!1lt'nt ~ e! :1;, Op el!. p :0 



paso a una anarquía generalizada. Los abusos, el desorden, las 

guerras, las arbitrariedades no se hicieron esperar. 

Sin embargo, esta sociedad tuvo, que buscar casi por instinto 

de supervivencia la forma de organizarse, para enfrentar esta 

situación tan grave que estaba viviendo, lo encontraron a través de 

la evolución de una institución muy vieja la Villa Romanan La gente 

buscó en todo momento un principio de autoridad, y los únicos que 

la poseían y ofrecían era el poder de los antiguos latifundistas, que 

paulatinamente se convirtieron en señores feudales. Como dice Guy 

Fourquin, la base de la autoridad y del poder entre los hombres 

seguía siendo la posesión de la tierra, la autoridad y el poder 

dependían en gran medida, de cómo estaba repartida la tierra?4 

Lo que buscaba la gente, en los grandes señores era un 

principio de autoridad75
, se estableció así, entre señores y siervos 

una especie de contrato, una especie de pacto, en el cual ambas 

partes se comprometieron ayudarse mutuamente, de esta forma, al 

propietario a través de este pacto feudal que se hizo hereditario y 

permanente, se le atribuyeron, diversas características inherentes a 

la autoridad. La propiedad llevaba consigo la autoridad. Esto es, a 

mayor posesión de tierra el propietario tenía mayor autoridad y 
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poder sobre los demás76 El rey era el que tenía la autoridad 

suprema. Lo seguían en forma inmediata los grandes nobles o 

grandes señores feudales, que podían ser duques y condes, y por 

último los pequeños señores feudales, claro al final de la jerarquía 

estaban los siervos. 

"Su organización se basaba en un sistema de obligaciones 

mutuas y de servicios, desde lo más alto a lo más bajo. La posesión 

de la tierra .. .implicaba determinadas obligaciones, que debían ser 

cumplidas ... '77 la organización era jerárquica, las personas al nacer 

estaban destinadas a tener una posición económica y social fija. Así 

mismo Perry Anderson nos dice que: 

Los derechos de propiedad "del señor sobre su tierra era 

normalmente sólo de grado; el señor recibía la investidura de 

sus derechos de otro noble (o nobles) superior, a quien tenía 

que prestar servicios de caballeria, esto es, provisión de una 

ayuda militar eficaz en tiempo de guerra. En otras palabras, 

recibía sus tierras en calidad de feudo .. :' 

Los siervos recibían para su uso, pastizales y tierras de cultivo 

cedidas por el señor, para trabajarla. A cambio de este servicio, el 

siervo estaba subordinado al señor, y recaían sobre él una serie de 

obligaciones de las cuales era el homenaje y el tributo. El homenaje 

significaba la obediencia, la lealtad y el respeto a la autoridad, que 

estaba representada por el señorfeudal. 
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El siervo tenía la obligación de obedecer las órdenes del señor 

y de pagarle un tributo, que es la única forma de sostener la vida de 

lujo del señor, que no se puede dedicar a la vida productiva. El 

siervo como dice Gerald Hodgett, estaba obligado por la costumbre 

a realizar una serie de tareas en las tierras del señor,79 esto es, el 

siervo distribuía su fuerza de trabajo en un 70 por ciento, para el 

señor (terrateniente) y 30 por ciento, para él, de lo producido en sus 

tierras. 

En las estaciones de siembra, el siervo trabajaba de sol a sol, 

las ganancias que reportaba su trabajo eran escasas. Estaban 

ligados casi amarrados a la autoridad y poder del señor.ao 

Así la sociedad feudal quedó estructurada en tres clases: una 

servil (productora y sometida); una clase noble o señores feudales 

(guerrera y gobernante), artesanos y comerciantes. Al distribuirse la 

riqueza, cada señor feudal quedó independiente de los demás 

señores feudales, se da, entonces una subdivisión territorial y por 

ende una atomización de la autoridad y de los sistemas 

económicos. "Los señores feudales se atribuyeron a sí mísmos un 

linaje aristocrático e iniciaron una vida de lujos y derroche 

crecientes ... Los vastos territorios del feudo dedicados a la 

agricultura ... "sl necesitaban y requerían una gran masa de siervos 

ocupados en su producción 

Cada feudo, se convirtió en una unidad autosuficiente 

produciendo lo necesario para sostenerse. Se preocupó en todo 
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momento de aquellos manufacturas indispensables para la 

subsistencia, no hay una producción sofisticada y diversificada. El 

siervo y su familia producen los alimentos en su casa, en sus horas 

libres producen sus instrumentos de labranza, las mujeres hilan 

para producir su vestimenta, esto es, se las ingeniaban, para dar 

vida al feudo, es decir, producían todo sin recibir un pago a sus 

servicios. 

Los comerciantes y artesanos fueron la clase históricamente 

más antigua, porque poseía una identidad propia. El comerciante se 

sabe comerciante, vive y se mueve como comerciante en la lógica 

de sus ganancias y de su adaptación. Los artesanos asumen sus 

relaciones sociales en la medida en que las sociedades van 

cambiando históricamente, el taller artesanal tenía su propia 

estructura jerárquica, era muy simple: maestro, oficial yaprendiz. 82 

Ambos son maleables, adaptables y plásticos, mientras que los 

señores feudales y los siervos son las clases esenciales de la 

sociedad feudal. Aquí el principio de autoridad feudal se da en 

forma tradicional y legal, es decir, el siervo reconoce al señor por su 

conocimiento y su capacidad para ejercer autoridad sobre él, y al 

mismo tiempo el señor se sabe dueño de esa autoridad. 

Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿qué papel juega en la 

sociedad feudal como autoridad? 

Todos los pueblos de Europa coincidían, en un elemento 

fundamental en la vida terrenal, era la común creencia católica la 
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comunidad en el cristianismo. En la Afta Edad Media, la iglesia, 

como dice Perry Anderson "se convirtió en una institución 

eminentemente autónoma dentro del sistema político social. Al ser 

la única fuente de autoridad religiosa, su dominio sobre las 

creencias y los valores de las masas fue inmenso, pero su 

organización eclesiástica era diferente a la de cualquier monarquía 

o nobleza secular..:83 el sentimiento religioso, era la base para que 

la iglesia obtuviera grandes extensiones de tierra y bienes 

materiales por parte de los siervos, que se sentían desprotegidos y 

buscaban un alivio en 0108.84 

Así mismo la iglesia fue una parte fundamental del sistema 

feudal. No era tan importante como el rey, pero la Iglesia era una 

organización, que se extendía por todo el mundo cristiano. "Y era 

más poderosa, más extensa, más antigua y continua que cualquier 

Corona ... Ia iglesia, por supuesto tenía un tremendo poder espiritual 

y prestigio ... "Bs La iglesia ejercía una autoridad ante la sociedad 

feudal, los hombres se preocupaban por la vida que llevaban y 

querían asegurarse que irían a la diestra de Dios, así que antes de 

morir daban tierras a la iglesia, para asegurar su descanso eterno, 

esto es, no irse al "infierno". Los siervos daban tributos a la iglesia 
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como una forma de encontrar paz y olvidarse de su vida de miseria 

y de explotación. 

La iglesia y la nobleza eran las clases gobemantes, las 

máximas autoridades. La iglesia da a los siervos ayuda espiritual y 

el señor feudal dió protección militar, pero caro cobraron sus 

servicios, el cobro fue a través de trabajo y más trabajo. La iglesia 

siempre se preocupó por extender en todo el territorio feudal su 

autoridad moral, esto es, una autoridad reconocida por la idea de 

salvación y por su conocimiento de la vida eterna, pero en 

ocasiones se obedecía por miedo a ser castigados por la gracia 

divina. 

La jerarquía de la iglesia se distinguía entre: obispos, párrocos, 

abates y las órdenes religiosas. La organización lineal de la iglesia 

influyó definitivamente en las organizaciones feudales y en sus 

propias decisiones. También los integrantes de la iglesia empezaron 

a cultivar las tierras donadas por los señores feudales y reyes en 

una forma más eficaz, ésto genera un aumento en la productividad, 

un crecimiento en términos absolutos de la producción, de tal 

manera que comienza un gran excedente en cada familia, con esto 

es posible empezar a sostener económicamente a las clases que a 

lo largo de la Edad Media no ejercían ningún trabajo manual, como 

la clase militar, gobernantes, la clase eclesiástica y a los 

productores de articulos manufacturados. 

En este devenir de la vida feudal, nos preguntamos ¿Quién 

ejercía autoridad en la práctica educativa? ¿Quién tenía derecho a 

la educación? 



El principio de autoridad en el seno de la iglesia, en materia 

educativa se consolidó al ser dueña de grandes territorios, de 

centros vitales de producción rural, del poder, y, por tanto del 

Estado, convierte a la educación y el poder en un monopolio a su 

favor, que le permitió ejercer la autoridad y el dominio espiritual 

sobre el mundo. Es ella quién reorganiza la cultura y la escuela. 

Al tomar en sus manos la instrucción, estableció dos escuelas: 

una destinada a la instrucción del pueblo, donde se reunía a las 

masas, no se les enseñaba a leer y escribir, se les familiarizaba con 

las doctrinas cristianas y se les mantenía en la docilidad y 

conformismo. En la práctica la autoridad se manifestaba en todo 

momento, " ... Ia convivencia bajo regla se dirige a conformar y elevar 

la conducta de todOS.,,86 y otra destinada a los hijos de los nobles, 

donde se les enseñaba a leer y escribir; se les formaba como 

juristas; doctores; secretarios prácticos capaces de aconsejar a 

nobles y emperadores. A los nobles no les preocupó la instrucción, 

lo único que les preocupaba era la guerra, ya que era su principal 

negocio, ya que le proporCionaba grandes riquezas, para sostener 

su vida de derroche y de lujo. 

Las escuelas parroquiales y catequistas, servían de 

preparación para recibir el bautismo y aprender la religión; también 

se difundía el saber inspirado en el dogma. 

Internamente en la práctica, la autoridad se manifestaba a 

través de la disciplina y la vigilancia, en la relación pedagógica con 

los jóvenes era moderada, pero también ésta, era bien marcada en 



la advertencia de que el maestro debe enseñar, y el discípulo callar 

y escuchar. Se determinaba que en "cada edad y cada inteligencia 

deben ser tratados de una manera especial; por ésto los niños y los 

adolescentes ... cuando cometan una falla, sean castigados ... con 

fuertes golpes, de modo que se corrijan .. ."87 

La autoridad que ejercía el maestro sobre sus discípulos 

estaba regulada por el Abad de la iglesia, los mismos rectores 

cuidaban que los niños y los jóvenes, estuvieran bajo el yugo de la 

disciplina eclesiástica, para que no cayeran en pecado. 

La educación caballeresca, era específicamente para los niños 

y jóvenes nobles, después de pasar los primeros años de su vida 

con su madre, dentro del castillo feudal, iba como paje de un señor 

amigo o algún caballero, al que según como su maestro, aprendía 

música, ajedrez y maneras caballerescas. A los catorce años 

acompañaba al señor a la caza, a los torneos y a las batallas. A los 

20 años, era armado caballero, en una ceremonia donde recibía el 

espaldarazo.s6 En este sentido el joven reconocía abiertamente la 

capacidad, inteligencia y sagacidad del maestro, su autoridad 

devenía de su personalidad y conocimiento. En esta misma lógica la 

mujer disfrutó de una educación netamente religiosa. 

¿Qué pasa en las Universidades? Las universidades tiene su 

origen en la corporación que hacían maestros y alumnos para el 

aprendizaje de estudios superiores. Nacen con el afán de la 

posesión de la cultura. Así como las escuelas municipales son 

costeadas con cargo a los bienes comunales y destinadas a la 
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educación a los hijos de los burgueses, comerciantes, industriales, 

y banqueros, quedando fuera de toda instrucción los villanos y los 

siervos del terruño.89 

La existencia de los gremios incorporo un matiz peculiar a la 

sociedad feudal, dieron un servicio educativo a los hijos de los 

agremiados. La enseñanza era técnica, industrial y comercial. La 

práctica se daba en el interior de los talleres. La autoridad que se 

ejercía era lineal, la máxima autoridad era el maestro, el niño o 

joven que entra a formar parte del gremio lo hace en calidad de 

aprendiz. El maestro enseña la profesión, y ejerce sobre el niño una 

completa autoridad. A través de un examen y aprobación por parte 

del gremio el joven es ascendido a oficial.90 Una autoridad cien por 

ciento lineal, jerarquías que se daban a través del conocimiento y 

principalmente por la práctica. 

Con esta educación práctica, ahora es posible la 

especialización, i.e., unos producen arados, telas y manufacturas; 

ya no producen alimentos, esto es posible, porque el alimento es 

suficiente para alimentarlos. Con esta especialización y la 

transformación de la forma de producción, es necesario un 

intercambio comercial. Un constante crecimiento de la producción y 

de la riqueza, trajo consigo el incremento de la población, el 

surgimiento de clases sociales permite el resurgimiento de Europa a 

la vida urbana, porque la gente que se dedica a la manufactura, ya 

no tiene que vivir en el campo. Eduard Mc. Nall Bums dice que "la 

expansión del comercio y la industria creó nuevas oportunidades de 
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encontrar empleo y tentó a muchos siervos a huir a las ciudades. 

Una vez que lograban escapar, era casi imposible hacerlos volver a 

su lugar de origen."91 
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2.4 Sociedad Capitalista. 

El capitalismo en sus inicios surge de las ruinas del feudalismo. 

¿Cómo se caracteriza el debilitamiento de la sociedad feudal, que 

da paso a una nueva forma de vida y de autoridad? ¿Qué 

elementos influyeron con mayor fuerza? 

Francisco Covarrubias Villa 92 , al realizar diversas 

investigaciones sobre el desarrollo histórico del hombre encuentra 

las siguientes cuestiones respecto al debilitamiento de la sociedad 

feudal. 

A. El elemento fundamental en la destrucción de las 

estructuras de los feudos es el comercio y la clase social 

ocupada en él. 

B. Las guerras frecuentes entre los feudos, el derroche de 

los señores feudales y el crecimiento de la población de 

los siervos, dió pauta al fortalecimiento del comercio, que 

fue siempre reclamo del poder por parte de la burguesia. 

C. El constante endeudamiento del señor feudal93y su 

creciente dependencia del comerciante. 

D. La producción que se gestó en el régimen feudal, fue 

netamente artesanal en forma aislada. 
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E. La producción artesanal solamente se limitaba a las 

necesidades del feudo y a la subsistencia de la familia, no 

existían relaciones salariales en el interior del taller 

artesanal. 

F. Las contradicciones prevalecientes en el régimen feudal, 

así como las dificultades de su mantenimiento, generan el 

debilitamiento de los feudos y con ésto, el crecimiento de 

los burgos, generando así la ciudad capitalista. 

G. El aumento de las mercancías en circulación en los 

pueblos orientales, así como el desarrollo del comercio 

marítimo, generó también la caída del feudalismo 

A raíz de la caída del régimen feudal su transformación se dió 

entre el siglo X y el siglo XIII, se genera una nueva forma de vida, 

una nueva forma de trabajo. 

La burguesía sustituyó totalmente al señor feudal, esto es, la 

burguesía representó la autoridad. Ella fue la piedra angular que 

impulsó el movimiento conocido como Revolución Industrial. La 

burguesía se caracterizó, por ser una clase emprendedora y con 

una visión amplia, que influyó en el desarrollo del naciente 

capitalismo, veamos esta influencia: 

A. Se dedicó al comercio, a principios del siglo XVIII. 

B. Incrementó y aumento su producción, preocupándose por 

lograrlo. 



C. Conservó su mercado, lo amplió y sobre todo acumuló un 

gran capital. 94 

¿Qué pasa con los artesanos? ¿En qué se transforma, en el 

naciente capitalismo? ¿Qué jerarquía y posición social ocupa en la 

sociedad capitalista? 

Antes del surgimiento formal de la fábrica, el artesano se 

caracterizó95 principalmente como productor de su propia materia 

prima, en algunas ocasiones la adquiría del proveedor o 

comerciante; trabajaba en su casa, con su familia; producía 

artículos de acuerdo a la materia prima existente en su comunidad; 

producía sobre pedido, las cantidades eran pocas, no producía en 

grandes cantidades; el prefería la calidad y no la cantidad de 

productos, utilizaba herramientas manuales y su fuerza ffsica. 

El artesano distribuía o vendía él mismo sus productos, en 

ocasiones tenía que vender su producto a los comerciantes, éstos 

los colocaban en otros mercados. En ocasiones el artesano no 

pOdía producir su propio material, entonces tenía que comprar ese 

material al comerciante, por el pago de este servicio dejaba en 

depósito sus instrumentos de trabajo, por lo que éste, poco a poco 

se fue haciendo dueño de ellos, es decir, de los instrumentos del 

taller, el artesano deja de ser un trabajador independiente, para 

transformarse en obrero,96esto es, es un trabajador que percibe un 
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salario, por las horas o por el trabajo que realiza al interior de la 

fábrica. Al respecto Francisco Covarrubias Villa dice: 

El comerciante opta por montar sus propios talleres dando con 

ello nacimiento a la manufactura y transformándose en 

burguesía industrial •.. Para instalar su taller, el antiguo 

comerciante requiere de un sitio en el que se encuentren 

fácilmente: fuerza de trabajo abundante, materia prima, 

servicios y mercados para vender y comprar. El lugar más 

adecuado para tal empresa es la ciudad .•. Gran conocedor del 

mercado, el industrial se coloca a la cabeza de la producción 

manufacturera implantando relaciones salariales con sus 

trabajadores incrementando sus volúmenes de producción."7 

Lo inevitable se presenta, su dominio político, y ser la máxima 

autoridad del taller capitalista y el obrero el subordinado. Ahora el 

nuevo capitalista construye instalaciones mucho más amplias, que 

el taller artesanal, para albergar una gran cantidad de obreros. El 

antiguo taller se amplía, ya no es el artesano que dirige y da 

órdenes, ahora es un capitalista, la producción aumenta, pero no la 

calidad del producto producido, a diferencia del taller artesanal. La 

competencia entre los obreros se abre en todo momento, para 

obtener un mayor salario y nivel de vida. La manufactura surge de 

dos modos: "Uno consiste en reunir en un 5610 taller. .. a los obreros 

de diversos oficios independientes, por cuyas manos tiene que 

pasar el producto ... puede también nacer por un camino inverso, 



cuando el mismo capital reúne simultáneamente en el mismo taller 

a muchos oficiales que ejecutan el mismo trabajo ... ,,98 

De esta forma para aumentar e incrementar la producción era 

necesario: concentrar y controlar a los trabajadores en un sólo 

lugar; especialización de cada uno de los trabajadores; la vigilancia 

constante sobre el trabajo, cantidad y calidad de la producción; el 

control de la materia prima y al cuidar de repartirla con equidad, 

para evitar perdidas. 

Por otra parte aparece en ellos una bien definida estructura 

jerárquica: el capitalista y el obrero o trabajador asalariado, a 

diferencia del taller artesanal. Con diferencias salariales cada uno 

claramente marcadas. Analizando esta posición jerárquica, el 

trabajador reconoce al capitalista como autoridad, por ser el dueño 

de los medios que utiliza para la producción, obedece órdenes de 

acuerdo a jerarquías. 

El primer acercamiento al capitalismo, el artesano pierde todas 

sus propiedades, para convertirse en un trabajador, que percibe un 

salario, por su trabajo realizado, el ya no realiza ningún intercambio 

y transacción con el vendedor de materias primas. La burguesía 

obtuvo en todo momento el derecho de comprar y vender lo que 

qUisiera, cómo, cuándo y dónde quisiera. El feudalismo había 

muert099 

En este momento crucial nos cuestionamos ¿Es la educación 

un espacio para elevar los conocimientos y que el individuo pueda 

incorporarse a la fuerza de trabaJO? (.La educación tiene la misma 
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fuerza que el Estado y la Iglesia en la sociedad? ¿Cómo se 

manifiesta la autoridad en el ámbito educativo? Algunas preguntas 

pueden tener o no respuesta o tal vez queden en el aire, pero de lo 

que estamos seguros, es que la estructura de la educación es 

mucho más compleja, debido a que la vida presenta la variedad y 

riqueza de las instituciones. 

Con las innovaciones y el renacer de las ciencias, fortaleció a 

un más a la naciente burguesía, que debilitó a la iglesia y hundió un 

poco más al pueblo en la ignorancia. 

El objetivo de la educación fue formar hombres de negocios. 

Para ello fue necesario establecer escuelas que tuvieran referencia 

a las necesidades prácticas de la vida. La cultura era inculcada de 

manera que ni llevará jamás la emancipación intelectual " .. .Ia 

lectura, escritura y aritmética fueron indispensables y ligeramente 

se enseño la geografía, historia, las ciencias naturales ... ,,1oo 

La educación fue para la burguesia una fuente de riqueza, de 

autoridad y de poder y jamás se extendió en su totalidad a las 

masas. Los principios adoptados en los colegios o escuelas en 

torno a la enseñanza, parecían modelos concretos a seguir. 

La autoridad de tipo lineal se ejercía a través de una serie de 

normas, que los discipulos tenían que respetar bajo pena de 

castigo. La educación interna se jerarquiza; los profesores son 

responsables delante de la máxima autoridad, ellos son ayudados 

por alumnos, que se les delega autoridad, cuya misión consistía en 



comunicar y denunciar a aquellos alumnos que no respetaban los 

reglamentos. ' O' 

Las sanciones que éstos recibían eran variadas y diversas, de 

la simple reprimenda al castigo corporal. La vida escolar y la vida en 

el salón de clases se convirtió en un mundo de castigos y 

prohibiciones, en ocasiones los alumnos sólo obedecían a través de 

las órdenes impuestas, en ocasiones no se reconocían 

abiertamente, la autoridad no se legitimaba. 

En este sentido el triunfo de la Revolución Francesa dió en 

jaque, a este tipo de instrucción. La burguesía siempre se preocupó 

por la educación, para lograrlo se crearon, dos tipos de escuela: 

para los pobres y para los hijos de la burguesía; su objeto de 

instrucción era precisamente, para trabajos manuales, no sólo se 

les enseñaba a leer, escribir y contar sino también deberes propios 

de su clase. En este tipo de escuelas un sólo maestro atendía a un 

gran número de alumnos.
,
o2 La burguesía dió oportunidad a las 

clases populares a este tipo de instrucción elemental, para que se 

pudiera incorporar a la fuerza de trabajo, como asalariado, sin ésto 

no se hubiera podido satisfacer las necesidades del patrón, así se 

diferenciaban los trabajadores comunes de los especialistas. 

En relación a la práctica educativa y escolar cotidiana, los 

pilares de estas escuelas tradicionales son la AUTORIDAD y el 

ORDEN. 'La autoridad se personifica en el maestro, dueño del 

conocimiento y del método .. " 103 el orden se concretiza en los 
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métodos que puntualiza: el tiempo, el espacio y la actividad. Esto 

garantiza la disciplina, el orden, la obediencia y el dominio de todas 

las situaciones. 

Aquí el sistema de autoridad es rígido; quien tiene la mayor 

jerarquía es quien toma las decisiones, que es de vital importancia 

para la organización del trabajo y las relaciones sociales, el alumno 

está al final de esta cadena autoritaria, él carece de autoridad y 

poder. 104 A la par de las exigencias de la educación y de la práctica 

educativa, un nuevo sistema social florece, basado en el libre 

cambio de mercancías, con el principal objetivo de obtener 

ganancias a expensas del trabajo ajeno, esa forma de vida fue 

instaurada por la burguesía. El capitalismo comienza su marcha. 

En el auge de la industrialización surgieron grandes y enormes 

organizaciones, que dieron margen al crecimiento y desbordamiento 

de diversos propietarios industriales. Se introdujeron nuevas 

invenciones maquinarias, ésto cristalizó con mayor fuerza la 

aparición de un gran gigante "la industrialización", y con ello, la 

democracia. El obrero ya no trabaja para sí mismo, ahora recibe 

órdenes del capitalista. 

"Las órdenes del capitalista en el campo de la producción se 

vuelven actualmente indispensables como las órdenes del general 

en el campo de batalla .. 105 La creciente demanda de productos 

manufacturados, dió paso al proceso constante de especialización 

de los trabajadores, la fragmentación del trabajo, donde cada 

trabajador revisa cada parte del producto. "La concentración de 
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trabajadores y de oficios conlleva la necesidad de centralización 

del mando, conjuntamente la delegación de autoridad y deberes 

que garantice la conducción adecuada del proceso del trabajo ... ". 106 

Al crear la máquina, no solamente se liberó al obrero de los 

más brutales esfuerzos, ésto también generó grandes despidos de 

obreros y un aumento en la producción, el trabajador u obrero va 

siendo desplazado por la fuerza de la maquinaria, es decir, por las 

empresas altamente tecnificadas y diversificadas. La competencia 

capitalista se desarrolla, con gran dinamismo, esto conduce al 

crecimiento verbal y horizontal de la empresa, la centralización y 

concentración del mando,107 y la autoridad. 

Esta competencia genera el desplazamiento del trabajador de 

las empresas altamente tecnificadas, a las empresa pequeñas 

donde no hay suficiente composición orgánica de capital; la 

eliminación a los miembros de la burguesia, que están 

imposibilitados económicamente, esto es, no se puede competir 

abiertamente; se homogeneiza la burguesía destruyendo fracciones 

y pequeños estratos sociales; el obrero es lanzado a la clase social 

más baja. 

La organización y el principio de autoridad en las empresas 

tiene una estructura piramidal , i.e., a la cúspide le corresponde 

pensar y a la base actuar. A los hombre se les divide en dos tipos; 

una gran mayoría es destinada a la rutina y actividades físicas, y 



una elite que se apropia el derecho de decidir y pensar,108mandar y 

dominar, el que ejerce la autoridad sobre los trabajadores. 

Así en la medida que aumenta la complejidad de la empresa 

capitalista es necesario el apoyo administrativo y la preparación 

profesional, se establece una línea de autoridad, una estructura 

jerárquica de organización. La complejidad de las funciones se va 

colocando en los niveles más altos, dependiendo de la posición en 

la estructura jerárquica, se va a determinar el grado de autoridad, 

que cada uno de ellos tenga dentro de la escala. El crecimiento 

vertical y horizontal de la empresa implica la multiplicación de los 

niveles jerárquicos, los niveles con mayor complejidad, requieren de 

un gran número de trabajadores administrativos, pero también 

requiere de un líder con una amplia visión del trabajo, ya que la 

toma de decisiones requiere un alto grado de especialización y de 

conocimiento en el ramo que le ocupa. El capitalista delega 

autoridad, pero él guarda para sí, la toma de decisiones y el 

nombramiento del dirigente empresarial. Los ayudantes de éste, 

son los diferentes jefes de área, supervisores y capataces. 

¿Quién más ejerce autoridad? 

En el capitalismo, el Estado adquiere una configuración propia, 

para hacer valer los intereses de la clase dominante, ejerce un 

dominio y autoridad directa hacia la sociedad, con la falacia de una 

vida democrática.,,1Q9 El Estado Capitalista también para conservar 
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su autoridad y dominio desorganiza y separa a las clases 

subalternas y une a la clase dominante, la sociedad acepta el orden 

establecido; acepta y se somete a su autoridad como tal. Es la 

alianza entre burguesía y Estado. 

"La burguesía con el rápido crecimiento de los medios de 

producción y de las comunicaciones, lleva la civilización a las 

naciones más atrasadas .. .Ias obliga a implantar en su propio seno 

la civilización, es decir, hacerse burguesas ... ". 110 Esto genera la 

creación de más empresas, la especialización, la introducción de 

nuevas maquinarias, el trabajo en gran escala; al inventarse más 

maquinaria, el trabajo se vuelve más complejo y diversificado. En 

este sentido ¿Qué tarea le corresponde a la educación y por ende a 

la escuela en la creciente industrialización? ¿Cómo se manifiesta en 

este capitalismo recalcitrante, la autoridad en la práctica educativa? 

¿Para qué se requieren especialistas? 

En su marcha el capitalismo requiere de verdaderos 

especialistas y con una cultura excepcional. La libre competencia 

exige además " ... una modificación perpetua de las técnicas, una 

necesidad permanente de invenciones. El capitalismo incorpora a 

sus planes el trabajo científico y la libre investigación ... ".111 

La escuela tradicional, ya no cumple con las exigencias de la 

burguesía, es necesario y prioritario las escuelas politécnicas, 

donde preparar a los nuevos cuadros industriales, una escuela 

primaria para las masas y una educación superior, para lograr 

mayores y mejores avances en la producción industrial. La 
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orientación de estas escuelas fue utilitaria, a diferencia de la 

enseñanza secundaria, donde el saber seguía siendo teórico y 

cultural. El ideal principal de la burguesía fue formar individuos 

aptos y capaces para la competencia del mercado. Esto implicaba 

mayor preparación y especialización, y por consecuencia una mayor 

producción. 

iLa noción de autoridad y de orden permite dominar!, en la 

práctica educativa el tiempo es jerarquizado: el tiempo dividido en 

clases, vida escolar al ritmo de timbres y silbatos; las asignaturas se 

convierten en ejercicios cronometrados correspondiendo a acciones 

y gestos precisos.112 La autoridad se impone, con la sola presencia 

del profesor, el no cumplimiento de las reglas y normas implicaba 

una sanción. Esta tendencia formativa favorece en todo momento a 

la triunfante burguesía, en estas escuelas del siglo XIX, preparaban 

sus cuadros industriales, para lograr una mayor producción y 

explotación; a través de la especialización. 

El siglo XX, trajó consigo un nuevo tipo de educación, que 

soslayó principalmente al maestro como eje central. En la práctica 

educativa el educador crea las condiciones de trabaJo, que permiten 

al alumno desarrollar sus aptitudes, para ello se vale de las 

transformaciones en la organización escolar, en sus métodos y en 

las técnicas pedagógicas. 113 

El mejoramiento de la técnica de la enseñanza, para obtener 

mejores resultados, se destierran métodos de una disciplina férrea y 

odiosa, se crean programas y planes de estudio, que responden 



esencialmente a las actividades industriales y comerciales 

desarrolladas por la sociedad. La autoridad impositiva se sustituye 

en la práctica gradual del sentido crítico y de la libertad. Se escoge 

libremente a los jefes. Las sanciones positivas (recompensas), son 

pretexto de acrecentamiento de las facultades creativas."4 

Todo esto refuerza la inserción de sujetos estudiantes a la 

fuerza de trabajo, la nueva educación incorpora nuevos 

conocimientos, el desarrollo tecnológico y científico se extiende en 

todos los ámbitos, los trabajadores requieren de mayor 

especialización y conocimientos, para el trabajo en serie, que se da 

en las grandes industrias. 

La escuela sistematiza el conocimiento, respondiendo a los 

intereses de las empresas, para tener obreros más capaces y que 

éstos mismos tengan una movilidad horizontal y vertical en el 

interior de la empresa. 

La práctica escolar y educativa, se centra primordialmente en la 

relación entre maestro-alumno, la autoridad se manifiesta a través 

del reconocimiento de las capacidades del sujeto, más que de 

castigos inútiles. 

El nuevo siglo nos lleva, a situaciones educativas complejas, la 

práctica educativa en el salón se traduce en las relaciones 

interpersonales entre maestro-alumno, así como la interacción del 

mundo físico que les rodea. El mundo de la computación e internet 

se inserta en el ámbito educativo y en el mundo de la producción, 

donde se necesita capacitar y especializar a los sujetos. El mundo 

capitalista se vuelve más complejo y por ende la educación. 

, i ~ 
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Este gran desarrollo del capitalismo, que se inició en el seno de 

los talleres artesanales, han alcanzado e involucrado a la sociedad 

entera; la manufactura, las invenciones maquinarias, los nuevos 

productos, el desarrollo científico, el desarrollo de la educación han 

creado nuevas necesidades en la sociedad moderna. Y ello el auge 

de las instituciones sociales, para lograr un control sobre la 

sociedad. 

Así los grandes momentos de desarrollo de la sociedad, que se 

han escrito en las páginas de la historia nos deja visualizar los 

tropiezos, avances y retrocesos del hombre. Cada momento vivido 

deja entrever, que la autoridad ha caminado al unísono con ella, 

que forma parte de la historia misma. Porque el echar una mirada 

retrospectiva al febril crecimiento de la sociedad, es querer 

comprender el crecimiento de las instituciones que giran al interior 

de ella. 

La familia, la iglesia y la escuela han jugado un papel esencial 

en el desarrollo del hombre, son ellas las que marcan los limites de 

las acciones a través de la autoridad que ejercen sobre los 

hombres. Comprender su actuar, es conocerlas y entenderlas a 

través de su propia función y acción, emprendamos entonces el 

recorrido. 



3. LA AUTORIDAD EN TRES INSTITUCIONES SOCIALES. 

En el desarrollo y devenir de la sociedad, nacen en ella las 

instituciones como parte fundamental de la estructura social. Estas 

instituciones se van a encargar de regular una serie de necesidades, 

que se manifiestan en el seno de la sociedad. 

Las instituciones son organismos, cuya tarea es cumplir con las 

necesidades sociales. Estas están íntimamente relacionadas entre 

sí, y cada una de ellas con el Estado. 

Una de las características principales de las instituciones, es 

que, a través de ellas, los individuos aprenden una determinada 

manera de pensar y actuar, de acuerdo con la estructura social a la 

que pertenece. 115 Al pertenecer a una institución el hombre tiene 

que respetar y obedecer una serie de reglas de conducta 

obligatorias, esto es, tiene que obedecer a las autondades que 

están al frente de ella. 

Las instituciones ejercen una autoridad y fuerza sobre los 

individuos los hacen actuar; muchas veces a su propio beneficio. En 

este sentido José Manuel Villalpando,'16 dice que el reconocer las 

necesidades y la conveniencia de organizar la vida de los Individuos 
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sociales, con apego a ciertas leyes y nomas, pero que reconocen la 

necesidad de cumplir con ciertas funciones. 

En este sentido se crean diversas instituciones sociales como: 

la familia, la escuela, la iglesia, estando a la cabeza de ellos el 

Estado. 

La escuela, la familia y la iglesia, son las instituciones que, por 

su particularidad función juegan un papel importante en el desarrollo 

de la sociedad. 

La familia y la escuela constituyen contextos de desarrollo 

diferenciado, se definen por nomas y patrones de comportamiento; 

reglas de interacción, métodos de comunicación interna y externa; 

procedimientos de transmisión de infomación que le son 

característicos, ello consolida su autoridad interna. 

La familia en su vida interna; en su práctica educativa se 

transmiten conocimientos comunes, se establecen relaciones de 

autoridad en la interacción de padres e hijos. Las actividades que en 

ella se realizan están insertadas en la vida cotidiana. 

Mientras que la escuela se caracteriza, por su fuerte tendencia 

a referirse a los fenómenos y a los objetos, ella es un importante 

espacio de socialización, aquí se presentan y se especifican 

actividades específicamente planeadas y diseñadas con una serie 

de objetivos y fines educativos. La relación de autoridad en la 

práctica educativa es concreta, pero no tan estrecha como se da en 

la familia. 

La Iglesia como institución a diferencia de la familia y la escuela 

de una educación informal, así como autoridad rígida en su práctica 

educativa. 



3.1 La Familia 

La familia es un sistema social y la base de la estructura de la 

sociedad, recibe en todo momento su influencia, porque es el pilar 

fundamental de ella. Al ser el eje principal ¿Cómo se define en el 

contexto social? ¿Qué papel juega como autoridad en su práctica 

educativa? 

La familia, como dice Ely Chinoy,117 es la institución básica más 

importante a la que pertenecen los hombres, allí se manifiesta la 

intensidad de las emociones; las satisfacciones sexuales; la 

educación y el mando de los integrantes así como la transmisión de 

valores evidencia prioritaria como grupo social. 

Al ser una institución que se rige por normas, en el desarrollo 

de las tareas internas, estando al frente el padre y la madre, con 

diferente jerarquía de autoridad, se llevan a cabo aprendizajes 

básicos, que son necesarios para el desenvolvimiento y evolución 

individual. Porque es claro que el hombre se diferencia de los 

animales, diversas especies se reproducen sin la necesidad de 

construir una familia, los integrantes que nacen inmaduros tienen la 

necesidad de la madre para sobrevivir al medio ambiente, como el 

caso de los mamíferos, la unidad principal es la de la madre y la 

cría, el tiempo de lactancia y cuidados es limitada; el inicio a la caza 

también es muy temprana. El macho, el padre busca el alimento y 

su relación con la hembra, en su breve instancia después busca su 

propio destino. En la familia humana se conoce su larga duración y 
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compromiso ante los integrantes. 

La experiencia y conocimiento para cada individuo es sin duda, 

el más importante de los grupos que ofrece el desarrollo y 

experiencia humana. La familia al constituirse como un grupo 

primario interrelacionado y con una fuerte relación afectiva, se 

encuentra en el seno de la sociedad consolidándose día con día, 

con otras instituciones y estructuras. Ella confiere status a los 

integrantes del grupo, esto es, da una posición en el proceso de 

socialización de cada uno de los miembros. 

En su economía se refleja su escasez o la abundancia de la 

economía de la sociedad y sus múltiples controversias se reflejan en 

ella. 

La familia es una reunión de individuos unidos por los vínculos 

de sangre, con referencia a los padres, - en la familia conyugal -

unas veces con -la madre - familia matrilineal -, otras con el padre, 

- patrilineal -, que viven bajo el mismo techo. 118 

La familia está conformada por los padres y los hijos ya sea que 

vivan juntos o no, este grupo de personas estrechamente 

relacionados por la sangre, como los padres e hijos, etc. 

Así Harry Shapiro119 nos dice que la familia tiene tres 

características importantes que la distinguen de otras instituciones: 

1. Encuentran su origen en el matrimonio. 

2. Está constituida por el esposo, la esposa e hijos nacidos de 

su unión, aunque se da el caso, que algunos parientes 

encuentren acomodo en ella. 
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3. Los miembros de la familia se mantienen unidos por: lazos 

legales derechos y obligaciones económicos, religiosos y de 

otra índole; una red de prohibiciones; privilegios sexuales y 

una diversidad de sentimientos psicológicos como: el amor, 

el afecto, el respeto, el temor, etc. 

También se caracteriza por la enseñanza de la moral y de la 

conducta, que como familia manifiesta a sus miembros en reglas 

internas, objeto de obediencia. La familia representa la realidad con 

el lugar que ocupa en la sociedad. En el ámbito social existen 

múltiples formas de organización familiar, en los estudios que han 

realizado diversos teóricos se destacan tres tipos diferentes de 

familia: 120 

1. La nuclear conyugal o elemental; en la que la familia se 

compone del padre (esposo), la madre (esposa) e hijos. Se 

encuentra en todas partes como un tipo familiar 

predominante. Esta también es conocida como familia 

monogámica. 

2. La familia extendida; se compone de más de una unidad 

nuclear, y se extiende más allá de dos generaciones. 

3. La familia compuesta; descansa en el matrimonio plural, 

esto es, la poligamia, un hombre y varias esposas, es decir 

el hombre es esposo y padre en varias familiares nucleares, 

el caso contrario es la poliandria, una mujer y varios 

esposos. 



En estos tipos de familia se destaca la familia nuclear, también 

llamada monogámica, que se encuentra en la estructura de la 

organización social, y es ella, la que consolida la fuerza y la que 

también ejerce autoridad y dominio en su propio contexto. 

La familia nuclear como institución tiene diversas funciones, que 

consolidan el proceso de evolución y desarrollo humano: 

A. Posibilita el desarrollo de la personalidad del hombre. 

B. Transmite normas de conducta y disciplina. 

C. Brinda plenitud y felicidad a sus miembros. 

D. Reproduce las clases sociales y la conciencia social 

dominante. 

La familia reproduce internamente la autoridad, que el Estado 

ejerce sobre la sociedad; en ella se representan los diversos niveles 

de autoridad los diversos papeles correspondientes a los elementos 

masculinos y elementos femeninos y los hijos entran pronto bajo la 

dirección de los padres, y al sistema de reparto de las tareas. La 

seguridad y la protección se facilitan de este modo y de esta forma 

se consolida la familia,'2' como grupo e institución. A su vez también 

ejerce influencia en el contexto social el cual determina la forma de 

actuar de los integrantes. 

El padre tiene una figura social, que representa la garantía de 

ajuste de los miembros a las normas internas familiares y sociales, 

que pueden estar o no legalizadas, en este aspecto el padre 
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representa al Estado, en la conducta individual de sus hijos respecto 

a las normas legalizadas; respecto a las normas no legalizadas a la 

sociedad civil, en cuanto a conciencia. 

Sabemos que las reglas escritas o no, rigen la conducta de 

cada uno de los integrantes de la familia, los conduce y lleva a 

asimilar los preceptos legales que condicionan la conducta. Los 

padres en ocasiones exigen altos niveles de madurez a sus hijos, 

presionándolos y animándolos para que desempeñen al máximo sus 

posibilidades en los aspectos social, intelectual y emocional. 

La autoridad constituye un elemento importante en la estructura 

familiar, independiente de los tipos ideales de padres de familia. En 

la práctica educativa la estructura de la autoridad, es siempre una 

cuestión compleja, que va a depender de la situación de las 

acciones particulares de las diversas maneras en que el padre y la 

madre influyan en la práctica educativa, dependiendo del 

comportamiento educativo, predominante en ellos. En este sentido 

¿Cómo se manifiesta su autoridad en la práctica educativa? 

Al respecto Emest W. Burgess, dice que la autoridad está 

soldada y consolidada a través del control que ejerce el padre, como 

cabeza de la economía, con una disciplina estricta, que tiene a 

dominar a cada uno de los integrantes. 122 la mayoría de los padres 

de familia actúa en forma diferente, pero siempre con un mismo fin. 

El patrón de autoridad dentro de la práctica educativa familiar varia 

desde un tipo autoritario, hasta de ser una familia donde todos sus 

miembros tiene un voto de igualdad, veamos ésto: 
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A. Los padres autoritarios, manifiestan un alto nivel de control y 

de exigencias; influyen, controlan y evalúan el 

comportamiento de sus hijos para ello la obediencia a las 

órdenes cobra un valor imprescindible, los castigos frenan el 

mal comportamiento, ésto lleva a sus hijos a ser poco 

comunicativos y afectuosos; tímidos y poco tenaces. Toda 

explicación y enseñanza que reciben está en relación con las 

reglas y las normas que gobiernan su vida. 123 

El padre siempre insiste en el deber a la norma. El espacio 

donde se manifiesta la práctica educativa familiar se torna un 

cuadrilátero tenso, donde los hijos reconocen la autoridad de 

los padres del miedo y de la inseguridad que siente por éste. 

B. La enseñanza y los conocimientos, que transmiten los 

padres permisivos, en el ámbito familiar, se da a través de 

un bajo control y exigencia de madurez, los castigos son 

poco utilizados su desarrollo subyace en la irresponsabilidad 

e Inmadurez de los hijos, su vida en la práctica es un caos, 

porque muchas veces no saben a donde ir. La autoridad no 

se legítima en su totalidad, por su debilidad de mando. Los 

hijos no dan legitimidad a su autoridad, porque son 

educandos bajo la irresponsabilidad, poco orden y control; 

poca comunicación y diálogo. 

c. Los padres democráticos, son afectuosos, amorosos, evitan 

y rechazan los castigos Dirigen y controlan a sus hijos, pero 

siempre conscientes de sus sentimientos y capacidades, 



explican las razones el porque en un momento dado se 

retoma una medida disciplinaria y controladora. 

La enseñanza y conocimientos, que se dan en la práctica 

educativa familiar a los hijos, se desarrollan en un clima de afecto y 

comunicación, porque en este clima se dan las exigencias de 

madurez e independencia, los hijos tiene la capacidad suficiente de 

tomar decisiones, ellos reconocen la plena autoridad de los padres 

por su sentido crítico y por su amplia capacidad de constituir en ellos 

un autocontrol y autoestima de sí mismos.124 

La práctica educativa, que a la par se manifiesta en el contexto 

familiar y escolar tienden a conducir el cambio de conducta de cada 

uno de sus integrantes, siendo sus objetivos principales: los hijos, la 

posición social; el desempeño de una función social y económica, y 

lograr un control uniforme de la disciplina a través de una autoridad 

férrea. 

Para el logro de estos objetivos, el papel que debe tomar la 

familia es la de ser, la cadena principal de transmisión, para la 

difusión de las normas culturales a las nuevas generaciones, así 

como transmitir en gran parte aquella cultura que es accesible al 

estrato social y los grupos en que se encuentran. Es de vital 

importancia, que para lograr un mecanismo de disciplina es 

necesario establecer una relación entre las metas culturales y las 

costumbres características del grupo al que se pertenece, de esta 

forma la familia consolida su autoridad hacia sus integrantes, dando 

a la sociedad un mayor orden y respeto a la norma. 
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3.2 La Iglesia. 

¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Qué influencia tiene ella 

sobre la sociedad? ¿Cómo asume la autoridad en el ámbito social? 

La iglesia como institución es el conjunto de todos los cristianos 

y de creyentes de una época determinada. Se deriva del vocablo 

griego ekklesia que significa "asamblea", y que a su vez es 

traducción de la expresión hebrea Kahal, que indica "pueblo de 

010S".125 

La religión se remonta a los orígenes más primitivos de la 

sociedad humana, el hombre comienza a producir imágenes de sí y 

de sus potencias; imágenes tan diferentes y variadas como sus 

potencias: vista, oído, inteligencia, voluntad, sentimientos y pasión; 

para dar explicación de su entorno natural, de los objetos que le 

rodean y de los miedos que sienten. Ellos son presa de sus propias 

ideas y representaciones mágicas. 

El mundo religioso es producto del cerebro humano y de su 

gran imaginación, aparece animado de una vida y movimiento en 

regiones inaccesibles, su existencia se da como real y propia. "Los 

dioses aparecen como los creadores de los hombres, siendo que, 

son ellos los creados por el hombre" _126 

Las ideas falsas, las ilusiones, las emociones tienen su origen 

en el mundo real, en el mundo del hombre y no en el cielo. Harry 

Shapiro dice que la religión se impone así misma a los individuos 
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desde afuera, desde la sociedad donde se crían y en la que se dan 

por sentadas las creencias y las diversas prácticas religiosas. '27 

Estas ideas e ilusiones se concretizan y se llevan a cabo, en 

una institución muy particular "la iglesia", ella es un instrumento de 

salvación por excelencia, que en todos los tiempos y momentos del 

desarrollo de la humanidad, se ha visto como medio para llegar a 

DIOS. 

La iglesia en sí misma tiene diversas características, que la 

distinguen de otras instituciones, para lograr una mayor autoridad y 

aceptación sobre los miembros que componen la sociedad: 

1. La unidad. No hay sino una verdad, cuya posibilidad es de 

encontrarla y de aceptarla. 

2. La santidad. Uno de los fines de la iglesia es la santificación 

de los fieles. Santidad a los que ponen en práctica las 

enseñanzas de la iglesia. 

3. La catolicidad. Con ello pretende la universalidad el manejo 

evangélico válido para toda la historia y todos los 

hombres. '2B 

4. La apostolicidad. Su misión principal es extender el 

evangelio, esta tarea fue confiada a los apóstoles, éstos, de 

hecho eligieron sucesores a quienes confiaron la 

continuación de su misión. '29 

La iglesia al igual que otras institUCiones, está dedicada a 

conservar su propia existencia, para lograrlo es necesario adoctrinar 

a los jóvenes mediante la educación, esta educación religiosa se 
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convierte en un medio para inculcar las virtudes de lealtad y 

fidelidad más que liberar la mente y el espíritu, es querer lograr una 

conformidad religiosa y eliminar a los rebeldes de los que Jesús fue 

prototipo.130 

¿Cómo se manifiesta la autoridad de la iglesia, en el contexto 

social? 

La iglesia también ha mantenido y contribuido a mantener la 

estabilidad de la sociedad y por otro lado provocar cambios sociales 

importantes a lo largo del desarrollo histórico del hombre. Ella se ha 

mantenido a través de la obediencia de sus feligreses y seguidores. 

Ha servido como uno de los principales defensores del orden 

existente, aún cuando el Estado como máxima autoridad imponga 

diversas sanciones. Su influencia radica en sus ideas religiosas, la 

autoridad que emana de las diversas jerarquías y de su complicidad 

con sus feligreses. 

En este sentido existen múltiples iglesias (Aquí nos referimos, 

por ejemplo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 

Días, La Iglesia Evangélica. La Iglesia Cristiana, Testigos de 

Jehová, etc.), con ideología propia, que permean a la sociedad con 

su presencia, no obstante la Iglesia Católica, representa sólo una de 

los varios tipos de organización religiosa y es ella, la que ha tenido 

mayor presencia e influencia en el contexto social desde su 

nacimiento. En su afán por dominar a la sociedad, la ha llevado 

inevitablemente a entenderse con el mundo que le rodea, no se deja 

ser ignorada. 
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Entonces ¿Cuál es la esencia principal que consolida su 

autoridad? ¿Cómo se da su organización formal, para lograr tal éxito 

en el contexto social? 

Su organización formal, referente a la autoridad y el papel de 

dirigente varia de un grupo a otro. La autoridad está jerárquicamente 

organizada y ordenada. Ella tiene en común con las demás iglesias 

cristianas en creer en un solo DIOS. 

La Iglesia Católica es la institución mejor organizada, que se ha 

destacado a lo largo de la historia, conforma la comunidad cristiana 

fundada por Jesucristo y dirigida por uno o varios obispos, y que se 

extiende a lo largo y ancho de todos los continentes i.e., es 

universal. 

La fuerza de la Iglesia Católica reside en la centralización de 

sus funciones, pero principalmente en el poder económico-social

político e ideológico. Dice Jemes D. Mooney,'3' que la estructura de 

organización de la iglesia, ha ido evolucionando a través del tiempo, 

ella muestra su organización a través de: 

'" 

A. Jerarquía de Autoridad. La iglesia se divide en diversos 

niveles de autoridad, teniendo los superiores una cierta 

autoridad, que está jerárquicamente ordenada, con una sola 

figura suprema que tiene un control definitivo sobre las 

actividades de curas y seglares. 132 

B. Estado Mayor (Asesoria). Su autOridad de espeCialista 

carece de autoridad de mando, ya que ella proporciona a los 

diversos órganos de línea servicio, consejos, 
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recomendaciones, asesoría y consultoría, estos órganos no 

tienen las -condiciones suficientes para proveer por sí 

mismos_ 

C_ Coordinación Funcional. Aquí se da la reunión, unificación 

y armonización de todas las actividades y esfuerzos en 

forma ordenada, establecida por la autoridad suprema. 

La Iglesia Católica tiene una organización jerárquica tan sencilla 

y simple, que su enorme organización mundial puede ejercer y 

operar satisfactoriamente bajo el mando de una sola persona, una 

sola cabeza ejecutiva, que ejerce autoridad, poder y control: el 

Papa, que está a la cabeza del Colegio Episcopal, él está en calidad 

de sucesor de San Pedro, él es la autoridad coordinadora que 

según la iglesia, le fue delegada en forma inmediata por autoridad 

divida superior. Esta autoridad conferida se manifiesta y llega a 

todos los rincones del mundo cristiano, su voz es decisiva sobre las 

cuestiones concernientes a la doctrina y a la administración de la 

iglesia. 

No existe ninguna autoridad, que se compare a la autoridad 

suprema del Papa,'33 autoridad que influye en el comportamiento de 

los integrantes de la sociedad. 

Al poseer una estructura burocrática bien cimentada, con una 

rígida jerarquía; normas y reglamentos formales y un sistema de 

administración bastante complejo, la iglesia mantiene 

armónicamente sus actividades y su relación con la sociedad_ 



En esta armonía que se da entre ambos, me pregunto ¿Cuál es 

la relación, que tiene la iglesia con la educación? 

Mark G. Mcgrath 134 afirma que la misión primaria de la Iglesia 

es la de enseñar, como institución educadora informal. La 

enseñanza y educación que ella manifiesta está ligada 

principalmente con la "fe", como principio de toda salvación. 

La Iglesia Católica sigue las enseñanzas personales, con un 

carácter carismático, esta enseñanza está coordinada con la 

práctica educativa ordinaria de la religión y sometida a los diversos 

procedimientos establecidos y a la autoridad central superior. Ella 

como dice Harry S. Broudy135, tiene el derecho de enseñar a sus 

miembros sus dogmas religiosos, utilizando los medios más 

apropiados para realizarlo. 

Su dominio peculiar es la fe y el conocimiento espiritual 

basado en esa fe; a diferencia de la escuela, que su conocimiento 

se basa en la razón humana. La obligación de la iglesia es la de 

enseñar a sus miembros todo lo que sea necesario en materia de 

experiencia religiosa: credo, ceremonias, rituales, etc.. En este 

sentido Juan Delval136 nos dice que la "fe" se impone en todo 

momento por la creencia ciega en la autoridad, sólo teniendo fe, se 

puede entender y comprender la propia fe, que se relaciona con la 

idea de autoridad y disciplina. 

El papel educativo de la Iglesia se consolida ante sus 

miembros, a través de la enseñanza de credos, el ritual y la historia 

de su propio recorrido, esto es. responsabilidad y obligación de ella 
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sola. Si en algún momento la iglesia, tiene una actividad educativa 

diferente a la que es responsable tiene que ser juzgada y avalada 

con los mismo criterios que cualquier institución educativa, Le., 

verificar si está formando hábitos, que den como resultado seres 

humanos capaces de determinar por sí solos, sus relaciones a la luz 

del mejor conocimiento científico. 

La iglesia al tener una relación concreta con la educación 

¿Cómo se manifiesta el alcance de la autoridad en su práctica 

educativa religiosa? 

El conocimiento que se da a través de la enseñanza, 

principalmente la transmisión de una doctrina, en el contexto de la 

práctica, el alumno tiene que aprenderla de memoria, con exactitud 

y precisión, sin errores y sin preguntas, aquí se les trasmite los 

valores de sumisión, las ideas de sometimiento a la autoridad. 

La iglesia pretende ser el guardián, de los valores y verdades 

espirituales, que deben ser trasmitidos de generación en 

generación. Ella da a conocer en la práctica, su posesión de una 

fuente especial del conocimiento y de sabiduría respecto a lo que es 

bueno y malo. La autoridad en la práctica educativa se da en este 

sentido. 

"Uno de los medios afectivos para mantener un cuadro de 

valores, es el acondicionamiento emocional de los jóvenes, 

mediante la vívida historia y el impresionante ritual incluido en las 

ceremonias del grupo .. .',137 



Estas prácticas religiosas antes de ser comprendidas por los 

jóvenes y niños son reforzados por la familia y la sociedad, ya que 

en ocasiones son incomprensibles. Los rituales y el credo están 

organizados en tomo a DIOS, del mundo y de su relación de éste 

con DIOS. Las prácticas rituales consisten por ejemplo, en que los 

individuos puedan comprender la prohibición de comer carne en 

viernes, si no se comprende se tiene que acatar las prohibiciones, 

sin preguntar ¿por qué? 

En la formación específica la iglesia concede especial 

importancia a la vocación, también entiende y comprende, que al 

individuo en su preparación para el sacerdocio, lo debe introducir 

gradualmente a los misterios que culmina, como dice Max Weber en 

la adquisición del carisma sacerdotal, esto es, una autoridad 

carismática. 

La instrucción de los nuevos sacerdotes es dirigida con un rigor 

moral que se aproxima a las idea monástica, a la vida de castigos y 

sufrimientos para lograr la pureza de su alma. En este sentido la 

iglesia tiene el derecho de revisar, supervisar y evaluar todas las 

prácticas pedagógicas, así como los materiales didácticos utilizados 

en éstas, que afectan a sus miembros y el bienestar espiritual de los 

mismos. 

En esta misma lógica, en todas las iglesias independientemente 

del grado de control y de dominio, existe una constante interacción 

desde arriba y la presión desde abajo. La autoridad que se 

consolida en su interior y que influye externamente, es un tipo de 

autoridad formal y reconocida por los participantes e integrantes de 

la iglesia. El sistema de autoridad reconocida y sancionado 



teológicamente, la jerarquía a pesar del poder que ejerce no puede 

ignorar en ningún momento las opiniones y los intereses de los 

miembros subordinados y laicos. La autoridad que se ubica en las 

diversas jerarquías es aceptada por los fieles y por los integrantes 

de la sociedad. 

O) 



3.3. La Escuela 

Cuándo hablamos de educación inmediatamente pensamos en 

la escuela, ¿Por qué sucede ésto?, por que la escuela es la 

institución que privilegiadamente representa o desarrolla esa 

actividad. Sin embargo no sólo la escuela educa; educa la familia, la 

iglesia, la televisión, etc. 

La escuela surge, porque el hombre tiene la necesidad de 

propagar a las nuevas generaciones todo su acervo cultural, sus 

valores, sus técnicas hasta su ideología. En todos los tiempos la 

escuela ha tenido una función peculiar y muy particular, la de 

preparar a la juventud, a las necesidades que exige los integrantes 

de la sociedad. 

La palabra escuela se deriva del griego Skole,l38 que quiere 

decir lugar de ocio 139 la actividad escolar se considera como un 

quiasmo a la idea de trabajo manual, i.e., de fuerza de trabajo. Esto 

nace por la repugnancia y nauseas que tenían los ciudadanos 

griegos a los esclavos; al artesano remunerado y pobre y al hombre 

común de la sociedad. 

El ejercicio de la inteligencia y de la razón, como actividad 

principal en la práctica educativa y la SOPHIA (sabiduría), como una 

función exclusiva y sana de los ociosos griegos, que buscaban el 

conocimiento pleno de las cosas. 

1"'13 Agu",tm MatL'os Elimolo~í.ll!l (;recollltimn, P 70 
11'1 .. 
. 1::.1 OCIO paro. 10'1 gm,'go$ era un nClo dc~antc, un OCIO que I.OS un atnhuto v pnvdl..~l(l d(' los hombres 

ltbrc,> Es un OCIO creatIvo, L"i el gran csomulo v fecundo privilegio de la hbert¡td. d OCIO no C~ OCIOSIdad 
'"que e", la madrt' de (odo'l Jo~ viclús" I\tjuro Rodm.'UCL Lstrad..l ('r('.¡ltt\lidad en la .~duCltc¡ólI F.:Kolar 
p 16 ~ 



Los romanos también le dieron un significado original a la 

escuela, la Scholam, lleva en su esencia la idea de juego, pero no 

el juego figurado, aparente, sin sentido y fugaz, ello se referían al 

juego de la inteligencia y la razón; el juego del saber de carácter 

espiritual, cuya comparación se asemeja al juego físico y simbólico; 

que da fuerza, vida y energía al espíritu en movimiento. 

Si ésto lo trasladamos a la actualidad, solamente se adaptaría a 

la edad escolar, esto es, a la edad improductiva del hombre; el ocio 

y la idea de juego sólo es temporal. 

La escuela es una respuesta a la necesidad de una sociedad, 

que demanda educación. Si para los griegos y romanos la escuela 

tuvo un significado peculiar ¿Qué significa actualmente la escuela? 

¿Qué debemos entender por ella? 

"La escuela es una institución social regida por normas 

atinentes a la organización escolar, los horarios, el empleo del 

tiempo, .. :'4o la intervención de un docente o profesor sobre los 

alumnos, siempre va estar dentro de un marco institucional: aula, 

escuela y un marco legal, que normatiza su actuación 

jerárquicamente. 

La escuela es una institución social creada en la sociedad y por 

la sociedad, con el deliberado propósito y finalidad de educar, 141 

también es considerada como el espacio institucional donde se 

realiza y se lleva a cabo la acción y la práctica educativa mediante 
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las relaciones sociales, que se manifiestan entre los integrantes o 

los agentes de la educación. 

Ella es una muestra de desarrollo de la sociedad, es un 

instrumento de la sociedad de consumo destinada a manipular a los 

individuos, y que a través de ella, el Estado como institución ejerza 

autoridad, tan pronto como sea posible en el curso de su vida y así 

separarlos para incorporarse a la fuerza de trabajo. 

La escuela al ser parte de la burocracia recalcitrante transmite 

el mensaje de competencia entre los sujetos, esta competencia va a 

generar luchas académicas internas entre los individuos. 

Ella tiene una relación directa con la sociedad, ambos 

interactuan entre sí, en esta relación la escuela tiene una misión 

para sí misma y con la sociedad. Su misión es vista desde diversos 

puntos. 

1. La misión de la escuela es lograr el progreso social, 

propiciando mayores niveles de productividad, dando 

énfasis en el desarrollo de actividades técnicas, capacitando 

para el logro de un mayor y más calificado progreso 

económico, lograr un mayor capital humano, que se 

incorpore a la fuerza de trabajo, siempre inculcando la idea 

de desarrollo, la escuela se ha enrolado profundamente en 

una corriente funcionalista. 

2. La escuela se le asigna una misión crítica de la sociedad 

capitalista, que señala y da a conocer las diferencia y la 

violenta lucha de clases. Es un instrumento social que 

muestra la supraestructura e infraestructura, esto es, las 

Instancias políticas-jurídicas y la ideología; las fuerzas 
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productivas y los medios de producción a favor del 

Estado. 142 

3. La escuela es considerada un instrumento al servicio del 

Estado democrático, cuya misión es integrar a los individuos 

a través de la transmisión de la cultura y el conocimiento 

que de generación en generación se ha ido acumulando, 

para contribuir a la generación de nuevos conocimientos a 

beneficio de la sociedad. Inculcando principalmente los 

conocimiento y destrezas que se requieren; ubica al 

individuo en su rol social, que juega en relación de sus 

semejantes; refuerza el status heredado por la familia y 

distribuye a los individuos en la gran pirámide social, 

elementos que se condensan y son atrapados a través del 

énfasis sociológico. 

4. Desde el contexto filosófico, su misión es lograr una 

formación integral de los individuos, esto es, una educación 

completa y funcional '43 del hombre que se educa y 

transforma, que retoma nuevos senderos culturales 

necesarios para insertarse a los diversos patrones, que se 

exige en el contexto de la sociedad, en ocasiones estos 

patrones de vida son compartidos con sus semejantes. 

5. Burocráticamente la misión de la escuela se le considera 

como un ordenador social, capaz de controlar, documentar y 

organizar en forma más racional los roles individuales y 

sociales. Está así sirviendo como un elemento de orden a la 

14: LoUls althll:-.~r I.JI Fdo~ofi.a como Arnul de la Rcvolución. Pp 
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burocracia contemporánea. Al ser un elemento de orden 

social, se ve desafiada a lograr un mayor y mejor 

cualificación humana, al servicio del progreso y de las 

diversas concepciones de desarrollo que la impulsan. 144 

La misión de la escuela se abre ante una multiplicidad de 

interpretaciones teóricas, que nos invita a preguntarnos ¿Cómo se 

manifiesta la autoridad en el ámbito escolar? 

Es claro y evidente que la escuela es convocada como una de 

las instituciones de la sociedad, para dar respuestas 

multifuncionalistas, o que complejiza su quehacer, le exige claridad 

organizativa así como una autoridad constante en su práctica. 

Frente a esta convocante realidad educativa institucional la figura 

del responsable de la conducción afirma su autoridad, para dar 

respuesta a las exigencias de una sociedad en constante desarrollo 

y movimiento, que influye en ella constantemente. Tres son los 

sistemas que influyen en la escuela, por lo que, la autoridad 

educativa debe conocer: el sistema político; el sistema cultural y el 

sistema económico. 

En este sentido, los directivos y docentes de una Institución 

escolar al estar insertos en un contexto de diversas autoridades y de 

sistemas que influyen en sus hábitos, deben actuar con autoridad 

frente a sus alumnos y personal, esta autoridad está avalada y 

reconocida por las autoridades con mayor jerarquía en el sistema 

educativo. Los que están a cargo de una institución educativa tiene 

un amplio marco de responsabilidades (elevar la calidad educativa; 



mantener un orden en el espacio escolar; mejorar los servicios 

educativos; otorgar oportunidad de acceso a la institución, etc.). 

La escuela es el lugar del encuentro educativo, el gran 

cuadrilátero donde se dan las relaciones interpersonales y las 

relaciones de autoridad entre profesor y alumno; se delimitan los 

espacios de acción; las formas de agrupamiento; la aplicación de 

normas que rigen el comportamiento del profesor y del alumno; la 

aplicación de sanciones pedagógicas, administrativas y grupales. 

En las relaciones de autoridad se específica la estructura 

formal, que comienza con el director y va descendiendo a través de 

una escala de jerarquías, ubicando a cada uno de sus integrantes 

en el lugar que le corresponde en el espacio escolar. La estructura 

formal no es totalmente rígida, ya que permite las relaciones 

sociales en la práctica educativa (las relaciones verticales, como la 

relación maestro-alumno, directivos-maestros; otras horizontales, 

como la conciencia de grupo, el contagio de las emociones, las 

relaciones de amistad o agresividad, las normas de grupo y las 

relaciones interpersonales que se dan entre los alumnos y 

maestros). 

La pOSición de jerarquía delímita la posición de autoridad, 

cuando más el alto nivel de jerarquía, más grande el derecho 

reconocido o legítimo -la autoridad- de dar órdenes, controlar el uso 

de los diversos recursos, así como controlar el comportamiento de 

los demás. 

Los miembros más comunes y ordinarios en la escuela, es el 

profesor y el alumno. El profesor guarda una cierta relación y 

autoridad en la institución y la dirección parcial sobre ella ¿A qué 



me refiero con ésto? Mi argumento va en relación en que el 

profesor, como educador conserva fuertemente una autoridad y 

control de sus propias actividades en la intimidad de su salón de 

clases, que se debilitan en el espacio escolar. 

En el espacio escolar se manifiestan saberes y conocimientos, 

se dan los intercambios pedagógicos siempre reguladas por la 

dimensión estructural (la hora de entrada y la salida de clases es un 

marco externo al aula). 

Las estructuras pedagógicas, los grupos escolares a los que la 

clase forma parte, las academias, las coordinaciones, el director de 

la escuela, son elementos extemos a la estnuctura pedagógica del 

salón de clases. 

En la práctica educativa externa, la autoridad se consolida a 

través de normas y reglamentos, distintos a los impuestos por el 

profesor en el aula. Estas regulan la conducta y comportamiento de 

los alumnos en el contexto del espacio escolar. Es evidente, que 

para, que se regule la práctica educativa, la organización escolar es 

imprescindible, así como el establecimiento de relaciones de 

jerarquía, se delimitan los espacios de acción, las formas de 

agnupamiento, la aplicación de normas y sanciones. 

La autoridad no sólo se regula a través de las normas y 

jerarquía, el profesor es capaz de mantener el orden y la disciplina a 

través de la imposición de un código severo de castigos, hasta la 

persuasión amable pero eficiente mediante la influencia personal, 

esto es, mediante el carisma, la proyección tradicional de su 

personalidad. 



profesor que va a regular las relaciones de autoridad en la práctica 

educativa. Determina normas y reglas en el interior del aula, esta 

autoridad se manifiesta de diversos tipos y formas: tradicional, 

burocrática y carismática. 
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4. NATURALEZA Y PERSPECTIVA DE LA AUTORIDAD EN LA 

PRACTICA EDUCATIVA. 

Las instituciones sociales regulan las necesidades de las 

personas y han establecido diversas reglas y normas para 

armonizar las conductas de éstas, esto es, han determinado cierta 

autoridad sobre los integrantes de la sociedad. Específicamente en 

el sistema educativo, la escuela en su escenario escolar está 

afectada por un conjunto de normas externas (Ley General de 

Educación, Art. 30 Constitucional, etc.) y regulado por un conjunto 

de normas internas (Reglamento Escolar, Normas de Conducta, 

Inscripciones, Exámenes, etc.), que condicionan las conductas y 

dan vida a su normatividad. 

En el espacio escolar, se da una autoridad ¿Qué sentido tiene 

la autoridad en la práctica? ¿Cómo se rnatiza la autoridad en la 

práctica educativa? 

En el escenario áulico, la práctica educativa se concibe como la 

acción que ejerce el profesor sobre el alumno en la transmisión de 

conocimientos e ideas, para lograr que éste se incorpore a la 

sociedad, en este devenir se establece una relación de autoridad 

matizándose de diversas formas, de diversos tipos, como es: La 

autoridad tradicional, burocrática o legal y carismática. 



La autoridad Tradicional se da cuando los alumnos aceptan las 

órdenes del profesor como justificadas en· relación con sus 

obligaciones ya su puesto en el salón de clases. 

La autoridad Burocrática-legal se manifiesta en el salón de 

clases a través de una jerarquía de autoridad. y una autoridad 

profesional. Aquí la autoridad se legítima a través de la aplicación de 

las normas y la disciplina. El profesor tiene autoridad en muchas 

ocasiones a través de un nombramiento, que le otorga la jerarquía 

más alta de su escuela. 

La autoridad Carismática, el alumno acepta las órdenes del 

profesor como justificadas a causa del liderazgo y personalidad que 

proyecta el profesor. El carisma es un don, es una cualidad 

extraordinaria que poseen algunos profesores, por que no todos 

poseen esta cualidad. 
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4.1 La Relación de Autoridad en la Práctica Educativa. 

La práctica educativa se desarrolla en el contexto del salón de 

clases; allí se manifiestan las relaciones interpersonales e 

intrapersonales; los acuerdos de trabajo entre el profesor y el 

alumno, para lograr una buena relación didáctica como parte del 

curriculum; las competencias académicas entre los alumnos; las 

relaciones de poder y la resistencia; la transmisión y debate de 

nuevos conocimientos; el proceso de enseñanza; la autoridad y la 

obediencia. 

La práctica educativa se caracteriza, por múltiples acciones y 

actividades, que dan vida al salón de clases, al espacio áulico. Ella 

forma parte de la escuela i.e., de la institución educativa, que por 

excelencia prepara a los profesores en determinadas formas y 

estilos de hablar, donde se requiere de un reconocimiento y relación 

formal con los demás. 

¿Cómo entender la práctica educativa? 

Al respecto Durkheim nos dice que estamos inmersos en un 

ambiente de ideas y sentimientos colectivos, que no se pueden 

modificar y transformar a nuestro gusto, y es en ella donde se apoya 

la práctica educativa, porque son individuos los que interactuan. 

Las prácticas educativas, sea la que fuere, la diferencia que 

exista entre ellas, sea de cualqUier nivel " .. resultan todas de la 

acción ejercida por una generación sobre la generación siguiente, 



en vista de adaptar ésta al medio social en que está llamada a 

vivir" .146 

La práctica educativa no es un hecho aislado ni mucho menos 

un fenómeno en la sociedad en que se desarrollan, todas las 

prácticas, de los diversos niveles concurren en un solo punto, a un 

solo fin, al sistema educativo que da prioridad a la formación y 

educación de los individuos en los diversos niveles y ámbitos de la 

sociedad y de las instituciones. 

Ella es dinámica por si sola, porque son individuos los que viven 

en ella, capaces de pensar, analizar, reflexionar y llorar. Allí se 

transforma la realidad de cada uno de ellos. 

La educación está comprendida entre los individuos que 

interactuan entre sí, esto es, el conocimiento, que una generación 

aprende de una sociedad, teniendo como finalidad principal el orden 

social i.e., la adaptación del individuo al contexto social y de sus 

propias exigencias internas y externas. 

En la práctica educativa se ponen en juego los múltiples 

saberes e intereses de los profesores, la relación dinámica con los 

alumnos carentes de conocimientos, cuyas historias personales se 

entrelazan y se intersectan con la historia social actual. La práctica 

es heterogénea, es distante; el profesor y los alumnos que 

interactuan en el contexto del salón de clases tienen historias 

diversas, la apropiación del conocimiento, se da en dimensiones 

diferentes, esto da el toque de originalidad y diferencia con otro tipo 

de práctica, no educativa. En ella se observa la actuación, la 

imitación de conductas y conocimientos; el profesor recuerda, olvida 



La práctica envuelve de manera concreta las relaciones 

sociales que se dan entre profesores, alumnos, directivos y 

administradores educativos. Esas relaciones se manifiestan a través 

de objetivos ideológicos-científicos, que expresan en forma 

dialéctica las necesidades sociales. 

La práctica educativa se concretiza: 

1. En la vida en el aula, que no se rompe, ni acontece en 

procesos totalmente ajenos. 

2. En un modo específico histórico institucional del proceso de 

enseñanza y del proceso de aprendizaje, que concatena, 

con una o varias concepciones de educación. '49 

3. En los diversos contenidos que se desarrollarán 

jerárquicamente, así como los contenidos omitidos, que 

reflejan la concepción del área de trabajo en cuestión, y la 

visión de la sociedad en general. '50 

4. En una tarea altamente compleja, porque son individuos los 

que interactuan allí. 

5. En la rutina, que se va configurando de acuerdo a las 

expectativas y alcances del profesor y de los alumnos, 

siempre limitado por un contenido y por el grado de 

autoridad ejercida en esta relación práctica. 

6. En una relación múltiple entre profesor-alumno, donde no 

sólo se consolida ésta, sino también la autoridad 

incuestionable del profesor y la obedienCia inalterable y 

natural de los alumnos; las órdenes Institucionales internas y 
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externas, refuerzan visiblemente el vínculo entre autoridad y 

obediencia. 151 

La relación pedagógica, que guarda la práctica educativa, le da 

una autoridad y poder legítimo al profesor, perturbando de acuerdo 

a las circunstancias la relación entre ambos. 

Si bien es cierto, que en la práctica educativa, se manifiesta una 

relación pedagógica entre el profesor y los alumnos, en torno al 

conocimiento que se transmite a través de un proceso de 

comunicación, también se dan las relaciones de autoridad, como 

elemento mágico de orden y obediencia de disciplina y sumisión. 

La autoridad en la práctica, eje rector, que ejerce el profesor a 

través de un marco institucional y legal, se aplica para establecer y 

dejar claro la jerarquía de atributos a través de la norma. En este 

sentido la autoridad se ha considerado como un elemento de 

obediencia ciega del alumno hacia el profesor, esto es, el respeto a 

la norma sin ningún cuestionamiento a las órdenes. En este mismo 

sentido la autoridad no sólo se manifiesta en el salón de clases, sino 

que ella es activada desde el exterior, autoridad y burocracia que le 

hereda al profesor en su ámbito y espacio de trabajo. 

Así mismo en la práctica educativa se pone en acción y en 

juego los diversos conocimientos, intereses, emociones de los 

individuos cuyas historias particulares se intersectan con elementos 

comunes y muchas veces son paralelas, pero en ella también se 

manifiesta una relación aSimétrica de Jerarquía, donde se da una 

orden y se obedece. 
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¿De qué forma se obedece? ¿Qué tipo de autoridad manifiesta 

el profesor en la práctica? ¿El alumno solamente obedece, sin 

cuestionar?, veamos ésto en los siguientes apartados con mayor 

detenimiento. 



4.2. Autoridad Tradicional. 

Max Weber entiende que la autoridad tradicional se estructura 

en la santidad de ordenaciones y los poderes heredados de tiempos 

lejanos. Creyéndose merecedora de esa santidad. Se sustenta y se 

determina en reglas tradicionalmente recibidas. 152 

La autoridad tradicional no es racional, pero si rutinaria, se 

opone en todo momento a la autoridad carismática, ella se transmite 

por herencia y es extremadamente conservadora. El cambio que 

pudiera darse en ella implica definitivamente una ruptura violenta de 

las tradiciones, ella se complace en conservar las herencias del 

pasado. 

El líder tradicional, es el superior que ordena en virtud y relación 

a su status heredado. Sus órdenes se caracterizan por ser 

personales y arbitrarios pero siempre dentro de los límites marcados 

por la costumbre y la tradición no se revela a ellas. Las personas 

siempre obedecen en virtud a su status heredado. 

Cuando este tipo de autoridad se extendió a otros pueblos y 

poblaciones, la organización administrativa pudo tomar dos formas 

ideales: 153 

A. Forma patrimonial: Los funcionamientos de la organización 

son servidores personales -criados, parientes,etc.- que 

normalmente dependen de sus amos monetaria mente, esto 

es, son remunerados por sus servicios. 
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B. Forma Feudal: tiene y proyecta una mayor autonomía con 

relación al señor. Los funcionarios no son dependientes 

personales, sino que están vinculados al señor y le prestan 

juramento y fidelidad. 

La forma más común de la autoridad tradicional en la 

patrimonial o patriarcal, donde las personas tienen que obedecer las 

órdenes del señor mientras está a su servicio. 

La persona no obedece disposiciones institucionales, obedece 

a la " ... persona llamada por la tradición o por el soberano 

tradicionalmente determinado; y los mandatos de esta persona son 

legítimos ... " .154 

Esto nos lleva a cuestionamos ¿De qué manera este tipo de 

autoridad tiende a preservarse en la escuela y por ende en la 

práctica educativa? ¿La autoridad se legítima en el contexto del 

salón de clases a través de la santidad y de los poderes heredados 

del pasado? 
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4.2.1 La Praxis de la Autoridad Tradicional. 

El tener autoridad y el ser obedecido al dar una orden, es un 

ejercicio que caracteriza a los seres humanos. 

En el salón de clases, se manifiesta abiertamente la relación de 

autoridad, que se dan entre el profesor y el alumno. El profesor es el 

guardián de las reglas y de la tradición, para reafirmar la disciplina y 

el orden. 

La autoridad del profesor se da en el proceso enseñanza

aprendizaje como una forma impositiva, fuente generadora de un 

aprendizaje disciplinario rígido y estático, que conduce al alumno a 

un sometimiento al conocimiento, incapaz de aportar ideas 

creativas. Sus ideas se imponen y sus órdenes se cristalizan en 

obediencia segura. En el proceso se ubican a los individuos por su 

capacidad cognitiva y por su jerarquía que ocupa en el grupo. 

El profesor como dicen Cristina Cárdenas C. y Alfredo Hidalgo 

San Martín,'55proporciona magistralmente toda la enseñanza: 

1. El es responsable de hacerlo. 

2. Organizar y planear toda la enseñanza dirigida al 

conocimiento "acabado" proporcionando por expertos. 

La autoridad del profesor también se manifiesta en el sentido de 

que el juega el papel principal y central en el salón, él es la parte 

activa, ya que seleCCiona y desarrolla los contenidos más acordes 

"supuestamente" a la realidad y necesidad de los alumnos. Lo que 
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en su momento los transmite en una forma verbalista y muchas 

veces monótona. Esta monotonía se refuerza con la imposición de 

las formas de actuar y pensar en el contexto de la práctica. 

El alumno al ser la parte menos activa debe de aprender al 

máximo, ya que recibe un cúmulo de conocimientos memorísticos 

que se presentan en todo momento como una verdad acabada, 

absoluta e inmodificable. El cuestiona y el profesor dispone. Este 

tipo de conocimiento da lugar a una visión del mundo "muy 

fragmentada", limitada y estática. Recibe señalamientos de 

conducta individual atenta e imitativa. Que lo conduce a respetar las 

decisiones y órdenes en torno a las tareas establecidas para 

reforzar el conocimiento. 

En esta lógica la autoridad tradicional es una forma de rutina 

diaria de control de las acciones, que tiene el profesor sobre los 

alumnos, en un momento determinado '56, ella se entrelaza con los 

precedentes del pasado y en esta medida se orienta hacia las 

reglas, para lograr orden y disciplina. 

De alguna manera este tipo de autoridad se preserva y se 

conserva en el salón de clases " ... el alumno tiene que obedecer 

cualquier ordenamiento que provenga del profesor, sólo por que es 

el maestro e incluso en formas más sutiles la obligación que se 

puede imponer al alumno ... ",57 

La imposición se traduce en calificaciones, exámenes o trabajos 

escritos, constatar o estudiar todo aquello que el profesor considera 

correcto y necesario. Al realizar un trabajo de investigación, ensayo 
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o trabajo escrito, el alumno se preocupa más en agradar al profesor 

en tomo al tema a tratar, más que quedar bien consigo mismo, para 

poder descubrir. 

En este sentido la autoridad se legitima porque viene de la 

creencia del pasado eterno, donde el profesor se cree dueño de 

toda autoridad, en virtud de su status de heredero o sucesor del 

conocimiento, esto es, del que transmite el conocimiento. Las 

órdenes que transmiten se fijan a través de costumbres y hábitos. 

Los alumnos obedecen por su status, por su posición de profesor, 

que juega en la comunidad escolar. 

El alumno obedece órdenes, respeta la jerarquía del profesor, 

pero no lo obedece por su conocimiento y carisma, como en su 

momento manifestó Gadamer, la autoridad del profesor no es 

reconocida por su superioridad en conocimiento y experiencia, sino 

por su legado del pasado. 



4.3 Autoridad Legal/Burocrática. 

El salón de clases es un lugar especial, es el territorio, que está 

bajo la jurisdicción del profesor, el espacio que se caracteriza por 

sus diversas acciones y actividades. 

El salón de clases es el espacio donde se dan las relaciones de 

autoridad. Y es allí, como dice Weber, donde la burocracia adopta 

diversas formas porque es universal, la vida cotidiana del aula, no 

se escapa a ella. La burocracia tiene su fundamento en las normas, 

leyes y en el orden legal. La relación que se da entre el profesor y el 

alumno están definidas por reglas impersonales y escritas, donde se 

establece claramente y en forma racional las jerarquías, los 

derechos y deberes inherentes a cada sujeto. 

Las actividades que se manifiestan en el espacio áulico se 

entrelazan con la autoridad, ella se traduce y se reconoce de 

diversas formas: impersonalidad en las relaciones; normas y reglas; 

división del trabajo, jerarquía de autoridad, autoridad profesional, 

etc., cada uno obedece a una concepción diferente weberiana, pero 

siempre con un mismo fin, establecer el orden. En este sentido, 

principalmente me ocuparé de la jerarquía de autoridad, y autoridad 

profesional en los siguientes apartados. 



4.3.1 Jerarquía de Autoridad. 

En la clase, como toda sociedad es una agrupación de 

individuos, cada uno de ellos poseyendo su propia personalidad, la 

mayoría de los alumnos acepta la norma general, los hábitos y 

rutinas instrumentadas por el profesor, ella también es un gran 

molde, en la que, la mayoría se adapta. Se acepta y se adapta, 

porque la superioridad es jerárquica, es una condición para 

asegurar, la seguridad de los sujetos inmiscuidos en la práctica 

educativa. 

¿Cómo se da, la relación de jerarquía en la práctica educativa? 

Tener autoridad implica una cualidad del profesor, pero 

establecer jerarquías no implica retomar cualidades ¿qué significa 

ésto? 

El profesor es la autoridad, que coordina el trabajo, las tareas, 

así como la disciplina, es la cabeza que gradúa los deberes de 

acuerdo con el grado de responsabilidad, que le es asignado. Su 

autoridad es efectiva, porque es avalada legalmente como dice 

Weber'58 en un nombramiento, que sirve de articulación jerárquica 

con competencia objetiva Le., formal racional. Este nombramiento 

gradúa sus deberes, responsabilidad de su función y el grado de 

autoridad. El debe respetar las normas internas de la institución 

como son: reglamentos y normas Internas de la Institución; 

inscripciones; exámenes; planes y programas de estudio, proyectos 
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institucionales; comisiones oficiales. En este marco institucional el 

profesor no impone su autoridad solamente ejecuta la norma. 

La autoridad jerárquica del profesor, no le permite ejercerla 

directamente en el espacio escolar, su autoridad se particulariza en 

el espacio del salón de clases, no puede hacer lo que él quiera, sino 

lo que la burocracia le impone que haga, su conducta está regulada, 

los conocimientos que él transmite deben ser de acuerdo a los 

planes y programas establecidos así como debe de adaptarse a los 

horarios y días fijados por las normas y reglas técnicas establecidas 

por la institución. 

¿Cómo el profesor ejerce la autoridad en el salón de clases? 

El profesor es quien posee conocimientos y experiencias, se ve 

legitimado a ejercer una autoridad sobre quien posee menos, acto 

que no se justifica, ya que el verticalismo jerárquico impone que 

todo superior es a su vez subordinado. 

Al saberse poseedor de una autoridad legal determina y 

establece normas que condicionan el actuar, esto es, como dice 

Ottaway 159, frente a los alumnos utiliza diversas técnicas y métodos 

para mantener el orden y la disciplina, con ésto, determina la 

naturaleza de la autoridad. Al ser el mediador entre la clase y los 

alumnos, la autoridad se traduce en diversas formas, éstas son 

variadas, para lograr la estabilidad de los alumnos. El respeto al 

horario establecido; respeto a las individualidades; no hablar durante 

la exposición del conocimiento por parte del profesor; levantar la 
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mano cuando se quiere participar; se establecen los momentos de 

evaluación y los aspectos a considerar en ella; orden y silencio en 

clase; la disciplina se convierte en un elemento racional, porque se 

tiene que adecuar para lograr los objetivos, lograr un mayor 

conocimiento y control en el aula. Aquí los alumnos deben tener 

claro su posición ante el profesor y las tareas a cumplir, esto es, 

responsabilidad. 

Al establecer normas y reglas ¿Cómo se manifiesta la jerarquía 

de autoridad en la práctica educativa? 

El conocimiento de la existencia de reglas y normas, así como, 

de su aplicación en cualquier circunstancia, infunde y da sentido de 

obligatoriedad al alumno, lo induce a cumplir con sus obligaciones 

en el contexto del trabajo en el aula,160 al establecer de esta forma 

las relaciones de autoridad, se dan órdenes, porque los alumnos 

tienen una relación de dependencia con respecto al profesor. El 

proceso de enseñanza supone que el alumno hable y el profesor 

actúe como regulador que controla el flujo del diálogo, si un alumno 

desea exponer sus ideas, cuando hay más compañeros, el profesor 

decide, quién habla y en qué orden,161 o bien pues, puede decidir, 

quién no hablará. El es un cumplidor del horario se encarga de que 

las actividades comiencen y terminen en un horario más o menos 

exacto. Determina los momentos para pasar a los debates en la 

transmisión de conocimiento, él determina los más adecuados para 

los alumnos. 
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La movilidad cíclica de las actividades, así como las fonnas de 

actuar supone precisión y obediencia. En esta movilidad el profesor 

frente a los alumnos, su jerarquía está graduada i.e., encierra ciertos 

privilegios y obligaciones ante una dirección superior, claramente 

definidos por medio de reglas limitadas y específicas. Las 

obligaciones se cristalizan a través de la exigencia de registros, 

comunicación de infonnes escritos acerca de su desempeño y de 

los alumnos; calificaciones de fin de semestre; disciplina; 

transmisión del conocimiento, etc. 

La jerarquía que posee da una autoridad, que sirve para reducir 

al mínimo los roces, la vía de contacto con los alumnos es oficial y 

ampliamente restrictivo. Su autoridad se afinna en sólido principio 

que indica el derecho de poder decir "lo que es correcto" o "fijar 

ciertos procedimientos que le pennitan cumplir con los objetivos que 

se ha establecido, recibiendo apoyo de las autoridades superiores 

(director, coordinadores, etc.). Las decisiones que el toma y el 

control que tiene sobre los alumnos, se legitiman a través de la 

interacción social cotidiana, que se da en el salón de clases, la 

posición del alumno es de obediencia y de aceptación de órdenes 

académicas. En este contexto la distribución de actividades se dan 

de manera impersonal, esto es, en ténninos de función, cargo, 

obligación y relación se deriva de la función y rol que juegan en la 

dinámica de sus intereses de enseñanza y aprendizaje. 

La relación impersonal se manifiesta en el sentido, de que, 

cuando el profesor da una orden, ésta se desprende del puesto y 

cargo que ocupa más no de su personalidad y conocimiento, el 

alumno obedece y acepta la orden, por el cargo que éste ocupa, 
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esta relación se toma dura y recalcitrante ya que la autoridad se 

impone, no se reconoce. Muchas veces el gusto de dominar surge 

de la necesidad de imponer una orden, una estructura rígida, que se 

traduce en sedimento de inseguridad y que se apoya en la base 

legal del puesto que ocupa. Dándose una relación entre el que 

posee la autoridad (profesor), sobre el que no la tiene (alumno), en 

este sentido como dice Max Weber'62 la relación de autoridad se 

torna objetiva y racional, porque el motivo principal del profesor en la 

práctica educativa es mantener el orden y la disciplina para lograr la 

obediencia de los alumnos en diversas actividades académicas y 

por tanto mantener la atención en la exposición de conocimientos. 

La obediencia del alumno se toma impersonal porque se 

obedece al profesor como un superior, no en consideración a su 

persona, sino al cargo que ocupa frente a él. 

La autoridad que ejerce el profesor es inherente al puesto y al 

cargo que ocupa, de esta forma se reconoce su posición jerárquica, 

más que a su desempeño como persona y profesional. Max Weber 

reafirma, la autoridad de la impersonalidad formalista es sin odio y 

pasión, o sin "amor" y "entusiasmo", solamente es sometida a la 

presión del deber estricto, "sin acepción de personas,,'63. 

Es evidente que la jerarquía de autoridad se refuerza dentro del 

contexto de roles definidos, i.e., la autoridad inferior se esfuerza y se 

apoya en una autoridad superior, de tal manera que se produce una 

línea jerárquica de apoyo, donde las relaciones son institucionales y 

los comportamientos son previsibles. La autoridad legal y jerárquica 
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del profesor carece de una autoridad más profunda, porque es claro 

y evidente que él es nombrado, esto es, su autoridad proviene de un 

nombramiento, y que de ninguna manera lo constituye en forma 

inmediata y automática en ser un "buen profesor", tampoco le 

atribuye ser un hombre sabio y prudente que oriente a los alumnos. 

El puede ser querido o no, puede tener autoridad carismática o 

no, esto nunca va a afectar su autoridad legal. 

El alumno obedece sus órdenes, así como las reglas y normas 

que se establecen en el interior del salón, no lo hace por las 

cualidades que tiene sino, por la jerarquía que posee ante él, como 

dice Bochenski 164 no obedece las órdenes mecánicamente, ni 

como autómata, no acepta ni se somete ciegamente a las órdenes, 

tiene la capacidad suficiente de reconocer quién posee o no 

autoridad, quién tiene una posición jerárquica y quién no y de 

visualizar y descubrir cuando no se tiene una personalidad. 
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4.3.2 Autoridad Profesional/Autoridad del Saber. 

En todo momento la autoridad es un principio instaurador de un 

bien común, los medios para lograrlo es la persuasión y, frente a los 

renuentes la coerción. Este último se considera necesario debido a 

la condición humana de los hombres, que pone en manos de la 

autoridad el poder, traducida en nonnas y reglas, para establecer la 

disciplina y el orden. En el salón de clases no siempre la autoridad 

se manifiesta en este sentido. 

En el encuentro educativo se compromete el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y nos muestra en él, una compleja red de 

comunicaciones jerárquicas (horizontal y vertical) y acciones, que 

son propios de los sujetos que interactuan en el salón. El manejo de 

estas acciones nacen del sentido de la autoridad que parte del 

profesor, él pone de manifiesto el nivel de evolución personal 

alcanzado, para comprender, como dice Gadamer165 en fonna 

distinta la relación de autoridad a través de un encuentro dialogístico 

entre él y el alumno, tratar de comprender las cosas desde 

diferentes formas y horizontes, a través del lenguaje abierto y fluido, 

para poder contener y orientar. El profesor mantiene un doble juego 

en su relación con el alumno: comunicación y cercanía para 

comprenderlo; y desapego y distancia para orientarlo con 

objetividad. 

En esta relación de comprensión ¿Cómo se manifiesta la 

autoridad? ¿Qué importancia recobra el conocimiento profesional y 
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especializado en el profesor? ¿El conocimiento es un elemento para 

ejercer una autoridad? ¿Cómo se ejerce la autoridad a través del 

conocimiento? . 

El profesor en el contexto escolar tiene un grado de 

especialización y conocimiento, que no cambia ni varia, por el nivel 

jerárquico que ocupa en ella. En el salón de clases la relación de 

autoridad se da a través del estado de conocimiento, esto es, él 

posee un conocimiento y una capacidad superior sobre los alumnos, 

en este sentido su autoridad se deriva de su experiencia y 

conocimientos 166. La autoridad que tiene el profesor, procede de un 

ejercicio competente de su prestigio profesional y su capacidad en 

todo momento de persuasión. Esta capacidad le da en todos los 

sentidos la posibilidad de conocer y de interpretar que posee se 

limita en su ámbito de acción. Al respecto Max Weber nos dice que 

el "grado de calificación profesional está en constante 

crecimiento .. n167 y cambio que le da al profesor la capacidad de 

movimiento vertical i.e., le permite ascensos y avances en su 

posición jerárquica. 

Por otro lado también se favorece la horizontalidad del vínculo, 

producto de la comprensión que surge de la verdadera 

comunicación intersubjetiva entre el profesor y el alumno, se 

impondrá implícitamente una verticalidad que surge del 

reconocimiento de una autoridad que se impone por si misma sin 

necesidad de presión externa (reglamento escolar) y presiones 
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internas en el salón (normas y reglas establecidas por el profesor), 

la autoridad se da en sentido natural. 

En la relación de autoridad va implícita la confianza, sino se da 

en el alumno, no puede considerar al profesor como su autoridad, 

también entra en ella el reconocimiento de una superioridad del 

profesor sobre él. 168 

Cuando el profesor da una orden a los alumnos durante el 

trabajo que se desarrolla, lo hace valer, porque se establece una 

relación de intercambio auténtica, no se da a través de 

identificaciones fantasmales se obedece sin cuestionar jerarquías, 

se hace porque el profesor posee autoridad, que se desprende de 

su conocimiento y control de sus problemas personales, esto se 

manifiesta a través de una transparencia de ideas y conocimientos 

en un determinado campo del saber, él es un modelo a seguir. No 

establece reglas y normas, cuestiona y analiza su actuar frente al 

alumno para lograr en forma objetiva el valor del conocimiento que 

el transmite su autoridad se acepta, no es irracional y ciega. 

La autoridad que ejerce es aceptada libremente, porque, varían 

los métodos que aplica para lograrlo, en su relación se impone, no 

por exigencias autoritarias ni por procedimientos coercitivos sino 

como una consecuencia natural de la superioridad intelectual de la 

ascendencia moral y del liderazgo que ejerce,169 para legitimar su 

posición en el trabajo, en el contexto del salón de clases. Esta 

legitimación norma el trabajo Sin discusiones e Imposiciones, su 

propia persona es capaz de inspirar confianza, neutralizar la 
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disciplina, así como lograr un trabajo coordinado. El saber en un . 

área específica del conocimiento determina su actitud docente i.e., 

influye en el aprovechamiento de cada uno de los alumnos, porque 

es capaz de acaparar la atención y despertar sentimientos. 

El dirige, coordina, no se limita a manejar su conducta no lo 

envuelve en una misteriosa oscuridad ni en la inconsciencia del 

entendimiento, la fuente de vida de la autoridad profesional no es la 

tradición sino la razón,'70 las órdenes no se cuestionan ni se 

obedecen por la jerarquía se fundamenta en la experiencia y 

conocimiento. Aquí se comprende y se define en sentido razonable 

la autoridad, no se cuestiona su validez ni mucho menos su 

autenticidad. 

El alumno en el proceso de enseñanza tiene deseo de crecer 

fortificándose en la acción del profesor, las órdenes que de él 

emanan son naturales, esto es se dan por sí solas, por ejemplo: la 

realización de tareas; trabajos en clase y extraclase; la participación 

dinámica; realización de ensayos; mantener la disciplina y respeto, 

se impone por la autoridad, no por la violencia ni por la imposición. 

Es a la vez freno y obstáculo, para el deseo, ya que opone a los 

fantasmas del educando lo real sobre la base de una relación 

auténtica, una relación de comprensión, él trata como dice Hans

Georg Gadamer'71 comprender de una manera diferente, es un 

Juego, un vaivén que ocurre en toda comprensión en virtud de que él 

y el alumno se encuentran dinámicamente involucrados entre sí. 
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Bochenski172 dice, que el conocimiento, y que en la mayor parte 

de las cosas que sabe el alumno, parte, principalmente de la 

autoridad profesional, porque se fundamente en un área del 

conocimiento científico y social, en este sentido su autoridad va en 

aumento. 

El alumno en su relación constante con él, no experimenta un 

acto de obediencia ciega, no obedece mecánicamente las órdenes 

como dicen Susana García S. y Liliana Vanella,173 él tiene la 

capacidad para ubicarse sin conflicto en la dinámica de la clase, al 

tener claro sus límites, sabe que está permitido y qué no lo está 

Expresa sus ideas sin temor a equivocarse porque sabe, que va a 

ser escuchado. 

El respeta, porque reconoce la autoridad del profesor, 

constituye un ejemplo permanente, es congruente como lo que 

expresa y actúa, la normatividad que lo envuelve nace en un 

ambiente espontáneo y de confianza, donde le permite expresar 

dudas y sentimientos, él sabe que en la medida en que desarrolle su 

trabajo, así como sus actividades escolares, siempre será respetado 

y valorado por el profesor. Al ser respetado y valorado obedece 

órdenes, no como un acto de sumisión; falta de respeto a su 

persona y a la capacidad de pensar y analizar " ... obedece las 

órdenes ... con alegría y con gusto" .174 
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La autoridad profesional, no se fundamenta en la sumisión; en 

la falta de respeto ·ni mucho menos en el autoritarismo,175 la piedra 

angular que la sustenta es el "reconocimiento". Gadamer 176 nos 

dice que el alumno reconoce que el profesor está por encima de él 

en juicio y perspectiva e.i., tiene la facultad de entendimiento, de 

comparar y juzgar. Sus juicios y razonamientos son superiores a los 

juicios que él manifiesta del conocimiento en el proceso de la 

práctica educativa. 

El conocimiento del profesor despierta el interés del alumno por 

aprender y estar en el proceso de transmisión del conocimiento, no 

hace falta que él establezca reglas y normas, para ser obedecido y 

mantener el interés y el orden. Porque sabe que " ... el castigo 

constituye un modo peligroso de intervenir en el 

comportamiento .. .',177 y disciplina del alumno. 

El sabe que la autoridad que posee, no le fue otorgado por 

ningún medio burocrático-administrativo, ni mucho menos por obra 

divina. Sus conocimientos, experiencias y habilidades le ha dado 

esta cualidad, también la a adquirido por su trabajo, responsabilidad 

y desempeño en el proceso educativo. El saber sus limites, respeta 

sus fronteras, no la rebasa ni viola las líneas de acción. 

Su acción es un acto de razón y libertad, que hace posible una 

relación impersonal con el alumno. Este le concede abiertamente 

una autoridad porque ante él posee un horizonte más amplio, una 

comprensión sui generis. 
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El alumno es convocado por el saber y la autoridad del 

profesor, su relación en la práctica, está marcada, por una relación 

de saber y comprensión, el saber y la confianza que proyecta el 

profesor son elementos esenciales en el proceso educativo superior, 

donde el alumno tiene la capacidad de percibir, así como de aceptar 

o rechazar la actitud del profesor en el procesO.178 

,., 
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4.4. Autoridad Carismática. 

4.4.1. Características. 

La autoridad implica el derecho de mandar y exigir obediencia a 

quien recibe las órdenes. La autoridad se delega oficialmente desde 

los altos niveles hacia abajo, su forma lineal funcional ylo vertical. 

Su importancia radica en la aceptación por parte de los alumnos, 

porque no sólo ellos dependen del profesor, sino que éstos, en 

cualquier momento y circunstancia dependen de la actuación y 

comunicación de los alumnos para lograr los objetivos plasmados en 

el contexto de la práctica educativa. 

La posición jerárquica, le da una cierta dosis de autoridad, a lo 

que nos preguntamos y cuestionamos ¿Qué sentido juega la 

personalidad del profesor en la práctica? ¿El tiene proyección y 

credibilidad frente a los alumnos? ¿Para ejercer autoridad es 

necesario conocimiento-jerarquía-personalidad? 

El profesor ejerce una autoridad con firmeza; madurez con 

delicadeza y respeto, no lo hace con egoísmo infantil, pero siempre 

con sinceridad, él tiene como dice Max Weber179 un carisma una 

forma distinta de actuar, que lo hace diferente de los demás, tiene 

presencia por su personalidad que emana de su interior, no se pone 

en juego ninguna "jerarquía", se interviene en el trabajo del alumno, 

sin existir "jurisdicción" y competencias, ni reglas y normas. 



En el contexto del salón y en el ejercicio de las actividades 

cotidianas, la autoridad para él no es una concesión, que se le 

otorga por el contrato para enseñar; es más bien una conquista que 

debe realizar por su capacidad, su dedicación en su trato diario con 

los alumnos,180 su presencia impone orden y disciplina, acapara la 

atención de cada uno de los alumnos; inspira confianza; no abusa 

de su poder; la autoridad es una característica de su persona, que 

emana de sí mismo, esto es, tiene una autoridad personal. Su 

carisma le da, facilidad de influir y atraer la voluntad de los 

alumnos, ésto se da, de manera espontánea. 

Al poseer una autoridad carismática-personal, unos rasgos de 

carácter sucede, que cuando el profesor entra al salón de clases, los 

alumnos le prestan atención, callan y escuchan con respeto, ellos 

siempre están dispuestos a admitir sus enseñanzas y 

conocimientos, lo obedecen en la realización de las diversas tareas 

y actividades que se desarrollan en el proceso. 

La autoridad que de su persona emana, no es aparente ni 

circunstancial, se proyecta y se manifiesta en la relación impersonal 

con los alumnos. Recordamos como dice Bochenski 181 y como ya 

se había planteado, el profesor es una autoridad en un campo de la 

ciencia, no todos poseen una autoridad carismática y personal, 

porque hasta el más renombrado científico, muchas veces carece 

de autoridad, no proyecta una autoridad. 
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La autoridad carismática no apela a la jerarquía y en algunas 

ocasiones al conocimiento, sobrevive por si sola y se mantiene viva, 

dependiendo de la circunstancia en que se manifiesta. 

En el diálogo e intercambio de conocimiento hay un profundo 

deseo de reciprocidad, de saber, en "esta atmósfera ... se impone al 

acto educativo; atmósfera de encuentro, diálogo, entrega y 

reconocimiento; comprensión y estímulo; realización y contenido",'82 

donde el profesor como autoridad aparece con una fuerza interior 

que se impone y se proyecta por sí misma. La autoridad se 

consolida y afianza se percibe una seguridad, que es producto de un 

dominio personal alcanzado por la serenidad de convicciones, ésto 

se traduce en una autoridad natural, espontánea e instintiva. Esta 

proviene de las exigencias internas, que tiene de sí mismo, porque 

se conoce o puede ser que no se conozca, pero ejerce un poder 

sobre los alumnos. 

La autoridad carismática que proyecta, es también reconocida 

por la estima y el respeto, no conoce la indisciplina, ya que surge 

naturalmente porque ella existe. 

En el proceso de transmisión del conocimiento el alumno busca 

la autenticidad humana del que enseña, su originalidad, su 

presencia y sobre todo la naturalidad con que transmite su 

conocimiento. Al respecto Idalberto Chiavenato 183 afirma, que el 

respeto y la autoridad se dan porque él reconoce en el alumno su 

capacidad y autenticidad, no su capacidad técnica. Esto da 
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confianza y participación de éste en el proceso de enseñanza, el 

profesor se caracteriza por ser un líder nato. 

Max Weber l84 señala, el carisma que emana del profesor 

proyecta una autoridad netamente irracional, ajena a toda regla y 

norma. Esto no implica que se manifieste en el contexto de la vida 

cotidiana del salón una auténtica anarquía académica. Como dice 

Musgrave dirige a los alumnos, no se limitan a manejarlos, sino que 

con su sola presencia influye sobre las corrientes afectivas que 

fluyen entre cada uno de los miembros del grupo y entre el grupo y 

él mismo. 

I,! 



CONCLUSIONES 

El haber llevado a cabo esta Investigación a través de los Tipos 

Ideales o Construcciones Ideales de Max Weber, retomando de sus 

diversos conceptos los Tipos Puros de Autoridad Legítima y el 

concepto filosófico-hermenéutico de Autoridad de Hans-Georg 

Gadamer, permitió comprender y entender la potencialidad de la 

autoridad en el seno de la sociedad, particularmente en las 

instituciones sociales y específicamente en la práctica educativa, 

que se vive en el salón de clases. Consideramos que la autoridad es 

una categoría que nació y se desarrolló con el mismo hombre, [ pero 

que la gran capacidad del investigador es diferenciar entre 

autoridad, poder y dominación, tarea que no es fácil de retomar 1 y 

que ha sobrevivido y reforzado a través del tiempo. Como dijo Jesús 

Reyes Heroles, con justa razón que algunas ideas tienen vida propia 

y sobreviven más allá del tiempo y los hombres que la concibieron 

se consideran inmortales. Porque las ideas se resisten a ser 

enterradas y olvidadas. La autoridad como idea, categoría o 

concepto no ha sido independiente del desarrollo de la humanidad. 

Se ha transformado constante y gradualmente al mismo ritmo que el 

hombre. 



Comprender y entender este proceso, es comprender que el 

hombre desde sus inicios siempre ha buscaélo un principio de 

autoridad y de orden, y alguien que guíe su destino. 

Esto nos deja entrever que la educación no se da de manera 

aislada, participa activamente en el desarrollo armónico del hombre. 

En el quehacer educativo cotidiano, en la práctica educativa la 

autoridad siempre ha estado presente, no como un fin en sí misma, 

sino para lograr obediencia y disciplina en el proceso de enseñanza 

y en el proceso de aprendizaje. Debe quedar claro que no 

mezclamos al autoritarismo, ni al ser autoritario, porque es 

necesario que comprendamos, que el ser que tiene autoridad es 

incompatible con el que es autoritario. 

No negamos que en este proceso tropezamos con ella y 

llegamos a confundir a la autoridad con falsas apariencias. En este 

recorrido me vi atrapada en un triángulo amoroso entre poder

autoridad-dominación en él, solamente tenía que transitar hacia una 

de sus aristas" La Autoridad ", sobre la mediatriz "La Educación, 

específicamente la Práctica Educativa", este tránsito, nos llevó a 

comprender que la autoridad en la práctica educativa en cualquiera 

de los tiempos es una relación que se da entre educador y 

educando para mejorar la relación de orden y disciplina, pero 

siempre reconociendo la experiencia y conocimiento del que enseña 

y da órdenes. 

Como consecuencia del desarrollo complejo y devenir de la 

sociedad, la aparición de instituciones sociales, como sistemas 

abiertos, nos invitaron a recorrer y reconocer su participación activa 

en el quehacer educatiVo en forma externa e Interna. las 



instituciones que atraparon mi atención fue la Iglesia, la Familia y la 

Escuela. Las dos primeras se entrelazan con la escuela para 

conformar un triángulo donde se desarrolla y se manifiesta la 

autoridad que ejerce en su práctica educativa. 

Esto proporcionó los elementos para entender que en el 

contexto de la escuela y específicamente en la práctica educativa 

sobreviven diversos Tipos de Autoridad, que se legitiman a través 

de los sujetos que interactuan allí y de las jerarquías que cada uno 

de ellos tienen. 

Los Tipos Puros de Autoridad Legítima y el concepto de 

Autoridad concebido por Gadamer, dieron la pauta para descubrir 

que la autoridad siempre se ha concebido de una forma negativa en 

la práctica educativa, que cuando el profesor ejerce autoridad sobre 

el alumno se cree que es autoritario, y que cuando el alumno 

obedece lo hace ciegamente. Además de que, se carece de un 

conocimiento pleno de los tipos de autoridad que se mueven en el 

contexto de la práctica, que están presentes y que se ignora su 

existencia. Esto dió inicio al análisis y a la comprensión de los tipos 

de autoridad que se consolidan en ella. La autoridad tradicional, 

burocrática y carismática que se dan como un todo, pero al mismo 

tiempo se manifiestan individualmente, porque cada una de ellas 

tiene su propia esencia. 

Los alcances, que de esta investigación emanan son 

significativos, porque ni espontaneidad, ni casualidad marcan su 

expresión y contenido, su potencialidad radica principalmente en 

ofrecer al alumno una forma diferente de ver e interpretar las 

relaciones horizontales y verticales que se viven en el contexto del 



salón de clases, que las relaciones de autoridad se dan en un primer 

plano desde una situación estructural jerárquica amplia y externa, y 

no es ajena a ninguna institución. Ella se conquista, preserva y se 

retiene en el medida en que el profesor reafirma su carácter y da 

oportunidad de que sea reafirmado en su actuar. Que es una 

estrategia de relación, más que una relación de tensión, y al 

comprenderla desde las posiciones teóricas señaladas le darán una 

visión distinta y creo, que lo llevará a desechar una serie de ideas 

siniestras en relación a la autoridad. 

Al maestro como intelectual e investigador le dará nuevas vetas 

y elementos de análisis y reflexión; líneas y rutas de investigación y 

de estudio sobre la autoridad en la práctica, verla desde otra óptica 

teórica, es comprenderla y entenderla; es darle sentido a su 

existencia. 

Porque desde la perspectiva weberiana, la práctica educativa 

es un espacio en el que necesariamente se tienen que dar las 

relaciones de autoridad y que desde ésta, se debe atender su 

legitimidad, en este sentido la postura filosófica gadameriana nos da 

los elementos para comprenderla y evitar que su legitimidad se 

"satanice" y se confunda su ejercicio. 

Creo que la naturalidad y seriedad, que caracteriza esta 

investigación aporta al mundo social una forma diferente de 

reconocer y conocer a la autoridad, no como un acto de obediencia 

ciega. Porque ella es una fuerza capaz de conservar para 

transformar y transformar para conservar las relaciones. 

Como toda investigaCión ésta tiene sus propias limitaciones y 

restricciones, que pueden ser rescatadas, para no ser olvidadas. 



Durante el desarrollo nos dimos cuenta, que la temática puede ser 

objeto de múltiples abordajes, ésto implica una serie de 

cuestionamientos que no se pueden abordar y desarrollar en una 

sola investigación, por lo que, es factible construir una serie de 

experiencias en relación a la autoridad en la práctica educativa, que 

hay elementos que no se analizan como los que están en su entorno 

y que no es posible hacer un estudio a la par, tales como: el poder, 

la dominación, la relación poder- dominación y poder-autoridad. 

Creo que tales relaciones ameritan un detallado estudio 

científico serio, primero para comprender su conformación y acceder 

a planos más confiables de explicación y segundo para crear 

condiciones que eviten su repetición y una interpretación pobre de 

su acción. 

Hace falta trabajar y retrabajar la relación y diferencia entre 

autoridad y poder en el contexto de la práctica, se ha llevado a cabo 

pero por separado y siempre subsumiendo a la autoridad. Esto 

podría llevarse a través de la etnografía, investigación acción y 

participativa, la genealogía de Michel Foucault etc. Hay que 

revisarlas con entretenimiento y reubicarse en el lugar institucional 

de la relación autoridad-poder sin perderla de vista. 

El análisis precedente sugiere la necesidad de desarrollar 

nuevos mecanismos de búsqueda y acción, que sirvan de sustento 

al discurso sobre la autoridad en la práctica, esta necesidad debe 

apoyarse en reconocimiento de todos los profesionales de la 

educación, así como los investigadores interesados en ampliar el 

discurso teórico en este tenor, que día con día reclama una nueva 



forma de abordaje e interpretación para evitar la posible polarización 

en las relaciones que se dan en el salón de clases. 

El no querer mirar desde otros ámbitos, debe de explicitarse, y 

en todo caso sustentarse, aunque debemos de aceptar 

indiscutiblemente que la utilización de referentes teóricos de otras 

aproximaciones pasan por un proceso de institucionalización, del 

cual nos debemos de apegar y no podemos negar, lo que no es 

aceptable y válido negar la posibilidad de elucidar el lugar y las 

condiciones de un determinado quehacer, cualquiera que esta sea. 

Los espacios se abren y esperan nuestro actuar, ésto nos 

conduce a decir y afirmar que la autoridad no es un acto de 

obediencia ciega, es un acto de conocimiento y reconocimiento que 

tiene el alumno hacia el profesor, no obedece sin cuestionar, 

analizar y dudar. Tiene la capacidad suficiente de discernir ante una 

orden; ante el profesor que tiene o carece de autoridad; y sabe 

diferenciar entre el ser autoritario y el que tiene autoridad. 
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