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La cultura de la ignorancia ... 
y la educación en una sociedad 

Introducción 

Con algo de sorpresa, aunque la pala
bra sorpresa es extrema para describir 
lo que causa reconocer una realidad que 
se mtuye a gritos todos los días y con 
hechos, leí el informe que se dio a cono
cer en febrero pasado de la Encuesta in
temllCional sobre educación dviclI, acerca de 
la cual, La Universidad Nacional y el 

ICFES han hecho un muy juicioso 

Yolllll da Margaux Guerra Carda' 

"El alfabdismo no es el final de la educaci6n, 
ni siquiera es el principio" 

Mahatma Chand! 

análisis, ampliamente comentado en los 
principales diarios nacionales'. 

En dicha encuesta se muestra cómo 
Colombia ocupa el lugar 28", entre 28 pai
ses encuestados, en educación y en par
ticular en cultura cívica, Es decir, no 
quedamos más abajo porque no hubo más 
países con quienes compa.rarnos. Sin em
bargo, en el Informe de Transparency 
In/ernalional Corruption Perceplion Inda 

I Doc •• t. Io .... i i~ .... e" .... .. de posgr.do y pr.¡¡rado. 
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<CPI)' sobre corrupción (y es to l'S wlll' 
mente l'I manera de cultura general) hubo 
99 Fl\ises indexados. Calificados ellos de 
uno (1) a diez (10), siendo diez la califi
cación perfecta, es decir cero grados de 
corrupción; y siendo 1, un país comple
tamente corr\lpto, sin esperan>.:"-_ Pue$. 
bien, el puesto de Colombia en este cua
dro e5 el número 72, quedó casi empata
cUt con los últimos en cuanto a punlaje; 
en realidad varió muy poco, un punto o 
dos, del ~honrosoN puesto número 12, por 
debajo de todos Jos dernas países del 
mundo y su puntilje fue de 2.9. El pais 
número W sacó llil puntaje de 1.5. 

Sin embargo, ~n la prueba internaciunal 
sobre ed u cación, ahora en comento, 
participaron 5.047 estudi<mtes de 152 
colegios públicos y privados, de 14 y 15 
.,1'\05 d\' edad y 352 maestros, lo mismo 

que 152 rectores. Los resultados mu~s

tran que en Colombia, a pesar de lo que 
se d iSa en contra, no se lee. 

Era d~ e.~pe r lH que efectivamente en 
Colombill no se leyera y '1ue a pesar de 
lener un Nobel de Literatura (excep<:ión 
ésta que confirm a la regla), mucho 
meno§ se escribe o se investiga . EI"I 
realidad, l~ generación actual no lee ab
~olutamente nada ",n Co lomb ia. D(' 

hecho si complementamos esta encues
tR con la que se h izo hilce poco refer ... nte 
a las pruebas de cneficiente intel~tual 
r que arrojó como resultado que 1M per
sonas cada vez se estaban vol .... iendo 
menos inteligentes. Ello porque el 
intem.et,li'. t<.>.levisi61'.. y otros medios ~!m 
he<ho que los órganos involucndos con 
la función del pensamiento, la memoria, 
la creatividad, la capacidad de racioci
nio, sfntesis y análisis r muy segur<lmen
te o tras fu nCiones que p recisamente 
desconozco por pertenecer <l las genera
ciones más recientes del ¡nternet y la le
levisi6n, se hayan ido "':/llienuu pUlU" 

poco. Por el principio de la evolución de 
lJS especies ffe!órgano que no se u~a, se 
atrofia y se pierde". 

Dicho de otro modo, coma p no es ne
resario leer, ni memoriu(, n i ln"esligar, 
el ser humano ha id o perd ie r"ldo 1.11 ca
pacidad de me mo ria. y (le <lnA lis is. Es 
d~ir que a mayor capadda.d de memo
rht del compu tador, menor capacidad de 
memoria en e l ser hum3.(I'). 

En la encuesta In ternacional sobr~ Edu
cación y Ch· jea, se encontró que en los 
hogares, de 65 % de 105 encuestAdos no 
se lee ningún periódico 'f ello se com
plementa con la ausef\ci a absoluta de 
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libros. Quisiera resaltar el término "au

sencia absoluta" de libros. No es que 
yo considere que los libros deban com
prarse por libras, mucho menos en un 
país donde cuesta tan caro tratar de no 
ser pirata en materia de lectura. Pero 

declarar que ningún miembro de la fa
milia lee periódicos y rematar con que 
hay carencia de libros, en cualquiera 
di' sus manifestaciones son palabras 
mayores. 

Ello porque todas las formas de educa
ción de un Estado, \-ao a repercutir en el 
tipo de ciudadanos que se están 
produciendo en la sociedad. PilIa la mues
tra, el botón que no amerita adjetivos del 
ciudadano colombiano, 

l. Educación, ciencia y 
sociedad 

Es pertinente entender entonces que 
existe una conexión lógica entre la 
educación impartida en un Estado, el 
avance de la ciencia (y la satisfacción de 
necesidades de ese mismo Estado) y la 
~ociedad que se merece el Estado que 
provee la educación. Es en realidad un 

circulo que en el caso colombiano, la
mentablemente es vicioso. 

Según la concepción Aristotélica, el ob

jeto de la Ciencia es lo necesario, ya que 
identifica el conocimiento científico con 

el conocimiento de la esencia necesaria 
o sustancia. En el Siglo III A.C., Euclides 

en su obra Elementos, transmite las con
cepciones platónica y aristotélica, en su 
propósito de no alizar la mat<;,mática 
como ciencia perfectamente deductiva 
sin contar con la e)(periencia ni con la 

inducción'. Los estoicos acogieron esta 
tesis, igual que Santo Tomás. 

Posteriormente se acogió la teoría de 
que la matemática y la geometría son 

ciencias perfectas (lo cual según 
entiendo también fue adOptado por 
Galileo, Descartes, Spinoza y Kant)'. En 
el Siglo XIX el concepto de ciencIa como 
sistema, fue también acogido por eohen 

y Husserl, así mismo por sus anteceso
res, Fiehte, ScheJling, H~gel y otros'. 

La ciencia como concepción descriptiva 
fue acogida por Newton en primerit ins
tancia y los demás filósofos de la Ilus
tración. El positivismo de Compte, se 

Filo",I'. 00"'" lI<.iiluu 'urna" • . 'r;)(Jl[) lo Quinl" Edición . 1979. 
Th, M)lh ollh, m.gic.1 ,d""lir,,· ... Ihod. by Ur. Ih ry Hatwe,. H.I",~c.i. coor,,,,d. In<l<, 01 Seit"", H .. "n, eon"Il.oo 
por Inl.rn . l • • lm 'l , d. ,\II01'i ", . 
Filo, olí. plonl • • do princir.lnl . nlo '" l. ""ro, M*", S,holl" ond L¡'iok~". p'ilo.wpn)' of Ihe I. oguago, 1997. 



adhiere también al concepto newtoniano 
con la salved~d hecha por Bacon', sobre 
el carácter activo u operativo que le per
mite al hombre obrar sobre la naturale
za y dominarla mediante la previsión de 
los hechos que las leye5 hacen posible. 

Para Dewey' la tarea de la ciencia es la 
fonnulación de las leyes que i'.On la expre
sl(in de lUM relación; siendo las relacio
nes objeto de investigación. Igualmente se 
ha entendido el término ciencia desde la 
perspectiva de la mllocorresibilid¡¡d como 
garantía de validez, Esta tend'mcia se basa 
en el falibili smo, término usado en primer 
lugar por Pieree', para indicat que la cien
cia no es infalible. El extremo de estR di
rección fue d¡¡da por Popper", expresada 
a pleni tud en su obra: La Sociedad Abier
ta y sus enemigos, para quien toda la es
tructura de la ciencia se dirige hada la 
demostración de la falsedad de las pro
posiciones científicas. 

La filosofí~ de la ciencia que en sus m
ten tos por comprender y explic~r la 

estruc tura de la ciencia reCUrre a la his
toria, encuentra en e~ta relación una 
forma de hacer, repreS€n t~d~ prillcip~l

mente por Khun", cuyo aporte más d~s
tacado se encuen tra en dos de sus obrils, 
una de bs ~uales ha sido tr~duc ida a 16 
idiomas}' h a vendido más de un millón 
de ejemplares: Las Re~-oluciones Cien
t ífic~s" y la Estructura de las Revolucio
nes Científicas!', 

Se desprende entonces, que el c{('ci
miento de la cien cia no es ni inductivo 
ni racional, sino que obedece a la apa
rición de un episodio desarrollado, no 
aCllmulativo, donde un paradigma a.n
terior es reemplazado por uno nue\'C) y 
la comunid~d científic~ de la. ciencia nor
mal comienza a usarlo en lugar del an
terior. Aclar~ndo que no es que los 
científicos comi("ncen a pensM de ma
nera diferente}' acepten l~ nueva per
cepción de los hechos, sino que corno 
dice Max Planck" , "los científicos son 
seres humanos que tarde o temprano 
mueren" 

FR,\:-;CIS BACON, 1561-1026, Too". dol Ci,lo, ü,. odes Ol:>ros d,1 I', n" rni'nlo, AII')" 1 989, 
JOI-IN [)EWEY, I 859_ 1 952, • El pen",rnie,IO 0' un jn , lru"","lo k>rj><1o po' l. ".Iidad par. re,o"","i, un. ,iL"aeTóo· . 
10",",1. Y Socirdod , Coo ... II. Jo "a i,,,,",, en The I.ibr3ér o! Conp'J>, elrMi(jlI_' . 
CHARLES S,\:-lDERS PlfRCf, 18)9-1914. C.mllfidg<, En l;, ,,",ción y ~o '" ,11. ene""nlro , 1 p'",".,ienlo '" 
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Por último, en los más r",cientes textos 
de Feyerabend", en particular en dos de 
s"Us obr"-s: Adiós a la ri1lón y Contra 1'1 
método", propone la liquidación de la 
filosoffa de la ciencia y l., clcm.:ia rnismll 
en cuanto presunto IIrquctipo o modelo 
de racionalidad. 

Entonces, si la Sociedad, según Fi tcher" 
"es un gran númem de seres hllmanos 
que obran conjuntamente para satisfacer 
sus ne~sidades !iOc i.a le~ y qu~ compar
ten UDa cultura común~, tenemos que es 
la misma sociedad la que provee de 
clenti/ieos que en S\:IS procesos OOuc8ti
vos, han de contribuir al aYI\!lee (o trans
formación) de la ciencia, la cual a su vez 
se verá reflej ada en la misma oociedad. 
U! carencia de científicos y de intelec
tuales, también se Verá refl ejada en una 
sociedad pobre de opiniones, confor
m ist lO y por sobre todo, indife rente a 
105 problemas de su entorno. De ahí la 
idea que algunos tienen sobre ~I Estd
do, confundiendo el término como sinó
nimo de gobierno, cuando en realidad 
el Estado somos todos y todos tenemos 
la obligación de tomM parle activa en el 
desa rrollo y el éxito del m ismo. Por 
ejemplo: el embargo y secuestro de los 

instnllnentos de investigación que usa
ba el científico Manuel Elkin Patarroyo, 
demuestra la priorjd~d de los intereses 
en una sociedad . 

Incluso, si afirmamos con Susan ne 
Kelltlr, en 51.1 obra d~ Sociologlall, que 1 .. 
Sociedad es unll agrupaciOn autónoma 
de person<ls con \.In territorio común y 
una cultura común (conjunto comp<lrti
do de creencias, valores, C05tumbres y 
demás) }" qlle están vjncul~dos unos a 
otros a través de numeros .... :s in terac
c iones sociales y ro les inte rdepen
dIe"'",:.; 1 .. t.,utlolo ti., 1 .. iJ\(\uenclll de la 
falta de proceoos educativos idóneos, 
au~encla de ledura, irIVestlgación, y pen
samiento crítico y reflexivo en llft país 
saturado de guerrilla e Indiferencia, que
darfa demostrada. 

las sociedades exis lian mi les de años 
anles que las Na ciones-Estado y 
aJ!!l.Uta~ sociedades aisla das aún c.xi~
len por dentro de las ftOnteras naciona
les. Los proceóos educat ivos son 
constBntes. La educación wmo proce
~ de asimilación y $ocial iuciOn de los 
nuevos m iembros.l las re:glas, ',alores, 
saberes y prácticas dt'l grupo !>'Ocial, es 

" r.\lI1. ¡.t:YERABE",D. 1Q2~ - lg~4. Vi,o" Auslrl •. ,1 H"./ ChrotJ<lIV of Fr)""~iJfnd ~ /Ir. Jnd Ill>r*. Sl'nkl<d 
F.noy'lope4i.oI r'hilo.opky 
I'AL"\.. K. FEYEfMAF ..... U. Conlra ti .\t!l<><lo. E<Q"o,," J, 110' ICg,r. "'''4"'''' d.< L~I",I."I". &!ilorW Ariel S.A . 
R.a1Uioo. 1989. 
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tan antigua como el hombre. El proce
so de educación h~ sido cuestionado 
desde los ~ntiguos sabios de Gnocia que 
utilizaron la PAIDEIA hasta nuestros 
días. Pero quizá tal reflexión se inten
sifica y sistematiza al ritmo del desa
rrollo científico técnico a pHtir de 
cuando surgen los modelos peda
g:ógicos. 

Sin embargo, a diario escuchamos los 
términos educaciÓn, pedagogía, ense
nanza y didáctica, pero ¿acaso conoce
mos realmente el significado y la 
profundid~d de ellos? .. 

2 . Educación, pedagogía, 
enseñanza y didáctica 

Lo~ conceptos mencionados no sOn ma
nejados con propiedad, las más de las 
veces, ni por los pedagogos, los educa
dores, los docentes, los didactas y 
particularmente por la comunidad e~ 
generilL Es pertinente entonces hacer 
una diferencia entre dichos conceptos. 

EDUCACIÓN es el criterio más amplio 
que abarca los procesos formales y no for
males del individuo. En esta etapa, la so
ciedad tiene un papel importante, en la 
medida que ella facilita los procesos de 
aprendizaje ya 5€Rn éstos intencionales 

o difusos. Aquí juega un papel 
importRnte la educ<lbilidad1' del indivi
duo. Todo proceso educativo lleva implí
cita la idea de formar a la persona. 

En algunas oportunidades, los procesos 
educativos son más o menos formales. 
Por ejemplo, en un parque de diversio
nes hay procesos educativos de los cua
¡es se puede ~prender muchísimo. Sin 
embargo, estos procesos no h~cen parte 
de los métodos "formales" de los pro
cesos de educación impartidos en I~s 
aulas de las instituciones de educación. 
Como características de la educddón se 
puede decir que es acumulable, 
implícita y no tematizada. 

La PEDAGOGÍA es un saber que se ar
tícul~ y se construye. Responde a las 
pregunlas: ¿CÓMO se ensena? POR 
QUÉ, PARA QUÉ y HACIA DÓNDE 
CONDUCE LA ENSEÑANZA. El peda
gogo entonces, es quien reúne las carac
teristicas para SABER EDUCAR. La 
Educación es un proceso constante, la 
pedagogía es intermitente. L~ pedago
gía es la teorí~ de la educación para 
mejotRr la práctica de la educación. 

La ENSEÑANZA es el componente 
instruccional del proceso educativo. Es 
un a¡;pecto específico de la educación 

que implica y supone: tiempos (horarios 
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de clase), espacios (aulas de colegio, 
universidad, etc), maestros, discípulos, 
proceso enseñanza-aprendizaje, áreas 
del saber (ciencias), currículos y un an
damiaje (matrículas, programas, mate
rias, periodos, etc), establecido para que 
de manera intencional el proceso de 
aprendizaje se realice, 

La DIDÁCTICA es el campo de la pe
dagogía, que supone i1claraciones del 
proceso de instrucción. Contiene mé to
dos, estrategias y contenidos. Es la orien
tación metódica y 5istemática de la 
ensenann:>O. Es la forma agradable e id6-
nea de enseñar, de la cual carecen la 
mayoría de Jos docen tes que ni siquiera 
a "-cces se acercan al término de 
pedagogos. 

Lo triste de entender las diferencias en
tre los términos mencionados es que co
menzamos )'d a vislumbrar lo que está 
mal, de8de los mismos procesos educa
tivos, hasta las causas más profundas de 
los daños en la sociedad moderna. 

3_ Sistemas pedagógicos 

En la obra de Rousseau, Emilio, se des
cribe cómo todas las sociedades tienen 

" 

~ los ciudadanos que se merecen, debi
do a los procesos de educación que se 
imparten en éstas. Rousseau parte del 
supuesto de que el Estado analiza el tipo 
de necesidades de sus ciudadanos y les 
brinda la educación apropiada tendien
te a satisfacerlas en un fuluro no lejano. 
No contempló el maestro que en algu
nas sociedades tercermundistas la edu
cación no solamente se imparte al azar, 
sino que además, los profesores no son 
lo suficientemente idóneos en el arte de 
la enseñanza como para ayudar a crear 
ciudadanos felices y responsables. No es 
lu IIli~lIlU ~" r un e"'pe, to en un.! mat~ri.!, 
que ser un buen pedagogo y didacta a 
la hora de la transmisión de conocimien
los. Aunque el asun to va más allá, pues 
la función dd maestro es la de servir de 
puente entre el conocimiento (la ciencia, 
que se encuentra en el exterior) y el in
terior del individuo que desea aprender. 
Esa teoría es el ideal que habría de pro
ducir profesionales exitosos y seres hu
manos felices, 

En las últimas décadas, el liderazgo en 
la educación ha tomado una importan
cia significa tiva. Desde que se crearon 
las primeras universidades, tomando 
como punto de referencia la Universidad 
de Bolonia en 1200, los sistemas de pe-

,., Las .mcrioro, \<lo" o,l",i"oo ¡n'ri,"' .. , 0 . 1 di !.C""o J< l/ k';"'!" LLI<io , La pcd,gOl':io r 1, didó<1i" en 01 ", ,,I1 ,,,,or 
ooi" " il..-io, pronunciado <n lo Unil'e,>id:>tl d, 1 NtJrt< LIe Um'nquill' "n l. 11 CooI'ooci(", lnlem. Je [dLl<"ión 5wporior. 
12 de julio de I gS9. 



dagogía" h~ll r~mbjado muchísimo, To
memos por ejemplo a Comenio y 
Pestalozzi, quienes buscaban que s€ 
implantar~n sistemas pedagógicos que 
tu\-ieran en cuenta la psicología de la 
inhncia para el aprendiz"j~ o la 
Didáctica Magna en particul~r. La peda
gogí~ y el concepto de \ider~zgo han 
evolucion~do de manera abrmante. 

3.1 El humanismo educativo 
de Vives 

Tomemos el sistema que trajo Jurm Luís 
Vivcs", quicn ~ompió deliberadamente 
con el pensamiento escolástico y con la 
fOrm3 de las disertaciones, constitllyén

dose ~sí en el precursor de Bacon y 
Descartes. Vives le 3signó un papel fun
damental a la observación r a la expe
riencia, postulando qU€ toda didáctica 
debe tener una base experiment31. Tam
bién a raíz de su~ estudios sobre el alma, 
se le otorgn un fundamento psicológico 
a 13 pedagogía de la cual no solamente 
fue un teórico 5ino un práctico. Vive5 fut' 
el primero en hacer un tr3tado comple
to acerca de la enseñanza y concibe la 

educación como un progreso, de tal 
suerte que recomienda guardu para 
posteriormente comparar los primeros 
ejercidos de los 3lumnos en su proceso 
educativo. 

En una época en que la educ3ción era 
selectiva, Vh,-es se preocupa porque éSt3 

se ofre7.C3 3 todo el pueblo y clama POl
que el maestro tenga un sa1ario_ También 

propende porque la. educación de las 
mujeres se3 objeto de reflexión y se 
busque cómo ofrecerles una de orden 
práctico, Recogi6la tr~dición greco-cris
tiltIl>l ~l\ el sentido d~ "buscar honraJ,,
mente la verdad", no por medio de 
artilugios dialécticos. Fue uno de los 

pedagogos que tuvo más rápida influen
cia en Améric3 y alguno~ 3n05 después 
de su muerte 3pareció en México U!la 
edición de sus diálogos. 

Vives, considerado el pedagogo de Occi
dente, centra sus reflexiones en cómo 
h~cer ql\e la escuela forme un hombre 
virtuoso. En torno de b virtud estable
ce la institución escobr y en ell~ el 

ma€stro con su ejemplo se constituye en 

•• p[OAGOOIA, PoMos: "ino _ ~1J" n' (',)fldu,,~ Conducir ,1 ,, ¡~o. E. lo ," , el " ,10m, ,,",Ji . nl' , 1 0,,1 " 11. ,, a ' " ]>Onl 
m. dur<,- . " . I cU"'>:. i",;.n,", a Q<ócn cs,; corno "ino (r.~""rHJ) en" conod", i" w <n "O" cienc], o .n., Con el tI. mpo , 
,. ulili,~ l. p,la"ra por" ""I"mi,,", . 1 ,;,10," ' il< """" ' """ LOmb iC ll ' 1m .Ju llO' , Relación coo lo. J;«;jltJlo" Crile,io 
0.1 Do""', ",-r, el O;p i", ,~o"io>, ud. carr" o. 1, f" cult,J de rk= ho Un ll'er "d"~ MiI¡ l~r 1\'"< .. , a"m,d • . I'm/e>'or 
lilul,, " , la; Unil'N.<ld,<1.'. d. 1 R"" .. io~' L,\\NO, 
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PUJAOOOf.~ ES lA CIF.'lCIA QU[ S[ OCUPA DE LA EOUCAClÓN y DE LA H,S¡,;\'ANZA \' p<>r .,1, n, i'K! l. qLLe " 
ocupa do oJl >c"ar j' ed""" rr,.- J(>ctrino " 'Í~,"pJo" Pg. I 557 

" \WES lLLon L .. " lin-1 ,40. Arlll . nl, "' r ,'¡ol ">cido en \',1<'"¡,, cu)'<> p,""m"nlo 1",'0 ~"n inn""""" en ,1 ámbilO 
,"lIu ,"1 "" '" li ' mpo, Amigo do E",,"o de ~"ll",J.m)"e T<>",i, M<><r>. 1'",1,<0.-"" O,lord. I'arh ) Lo"i"" 
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modelo de conducta para sus alumnos'\ 
Vives asign~ a la escuela el propósito de 
velar porque se forme a un hombre que 
~e acerque virtuosamente ~ los objetos. 

3.2 La didáctica magna 
de Comenio2~ siglo XVII 

El principio conductor de la filosofí~ del 
padre de la pedagogía, Comenio, radi
ca en la PERFECTIBILIDAD del género 
humano a través de la educ¡¡ción. No hay 
espíritu, por más débil que &ea, que no 
mejore por la cultur~. 

El hombre debe comprender todo lo que 
lo rodea, necesit~ servirse de las demás 
criaturas, gobernarse ~ sí mismo y ser útil 
a sus semej~ntes. Para lograr lo anterior, 
la educación debe inicüuse temprana
mente. Es neces~rio que existan escuelas 
maternas por todas p~rtes, escuelas ele

rnentJles, al menos en cada distrito, ya 
que es corto el periodo en el cual se edu
ca a una p€rsona. En ,u Didáctica Magna, 
Comenio señala las pautas para la forma
ción según los diferentes grados que asu
me la organización escolar. 

• 

Comenio, ordena los planteamientos de 
su PEDAGOGÍA en torno de unas 
nuevas categorías: estudiante yentendi
miento; y de dos preguntas: ¿Cómo co
nocer ~l hombre? Y ¿Cómo enseñarle la 
ciencia? De allí se desprende su interés 
por señalar un método para adecuar el 
conocimiento y los saberes al estado del 
desarrollo del entendimiento. 

3.3 Aspectos pedagógicos, 
siglo XVJJJ 

Reflexiones sobre temas propiamente 
pedagógio)s no se continú3n en pensa· 
dores posteriores al siglo XVI. Lo(ké' 
plantea la educación como la formadora 
por excelencia del alma humana en CUll.n
to la voluntad del educador "",rála que 
determine cuáles son las imprecisiones 
que grabará el alma infantiL Y puesto 
que el alma sana corresponde a un cuer
po sano, el filósofo inglés se ocupa del 
cuidado de Ja salud corporaL 

Acorde con su calidad de pensador de 
la educación, Rou~seau" centra sus te
flexiones sobre cómo hacer que aquella 

" Ll'llJRIAG~ L",c,,,o. Hi, lo,í. d< l. EUUéa,iOO)' la ¡xod.go¡:in. Buen<!' Aite, : Edi,,,,i . 1 I~"ld. 196~. 
" C()MI~"IO JUOH Amo . , 1592-1670, Se lo """id",. el p><lre d. lo reJ aK(>¡;ia"n ,""110 O; U obr, L, Dwi,li" Ma~no 

qu< " l . mi, imp"'''nLe , i.tem"li' oción" , <> 1. Ji""iplin., 
" LOCK E. John . (1 032.1(04), Fi~'oio, Ill ódic,,)' ""Iu,oli . la ¡n¡¡;\t, . n, d J" <" Wring1oll . Por. Lockc"1 COllocími"lo '"' 

• fund. , n 1, "r<ri, "cLa. L" id,,, no wr, ín""' •. r1." el . Im . C~ "no 1,.l:>ul . ro"" '" LJ que Il¡¡d. '.)' ",e,ilo )' oonde lodo 
... 1', "",ihi " ",, , lo< klel< ~ l.mb1ón cl l< ll~*. 

" R()US~EAU, Je . n j""""" (Iil 2-lli8) . riló,olo ~uiw· t-,,"d . , nacido ,n (Jinebr>. Era 'iJo Lk un ,010;"0 prol .. I,",e, 
0 >06 \I n premio olúr~ooú por "' Ao D<l<mi o tit lJijoo po, '" lib<o Dí,,, u,,,, ,obre l." d. nci .. )" 1 .. ,,1<"5 . Afl,m . qLLC el 
' om b,. n>C" ouellO pero " .<.Ocied o~ lo ,,,,comp', 
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desarrolle sin obstáculos 1¡ls disposicio
nes n~tlltales del hombre para garanti
zar su igualdad y hacer mejot la 
humanidad. 

Con Pestalo:t.zF, "uel".-" el énfasis sobre 
el método dI! enseñilnza y Ji! pedagogía 
se subordina a los conocimientos psico
lógicos sobre ];1 infamia y sobre las re
laciones primarias, lo que llevará 
después a Ftoebel'\ el más brillante de 
sus discípulos, a creilr los jardines intan
tiles y b~sar en el deS<lrroJ1o de las habi
lidades propias de este período, el 
fundamento de logro5 post~riO\'~3. 

El método y más ilLm Jos nuevos méto
dos experimentales y log logros deriva
d05 d e ellos fueron la preocupación 
e5endal de aquel momento (Siglo XVII). 

3.4 Educación y modernidad 

ConJuan Federico Herbul~' la tporía pe
dag6gka se plantea como un si$terna in
dependiente aunque e~ posible todavía 

ve! ~lgunos restos de principios filosó
fico s y p sicológicos, El saber otienla la 
actividad intelectual cuando logta captar 
los itlte~5es de los estudiantes. Por esta 
tazón Herbilr t, ana!i:za los procesos bá
sicos de la ~omprensión y ~decua a 10$ 

mismos la estrllctllta de la instrucción, 
la cual según 51.1 contí'nido puede ser 
eXp0sitiva, analítica o sintética. 

A partir de los años veinte se acentúan 
las r;ríiicas ~ Ji! pedagogí.a tr"dióoml y 
se comienza a hablar de una es(uela que 
tenga en (uenta las característic~5 del 
indívíd1J.o, que ejeT.z~ fundon"; "d~nt¡
ficils" mediante b medición de los coo;
ficíentes inteleduales y las aptitudes 
particulares; que descanse sobre los ín
ter<~ses de! alumno, que privilegie 1", es
pontilneíd.ad ~ la disciplina, en fin se abre 
p~so una pedagogía de inspiración ex
perimental basada en las con tribucione5 
de [a biología y la pskología. 

A estas nu~vas ori,"ntacÍones correspon
den las reflexiones de Decroly'''', creador 

" PESTALOZZI H.il1ric" (17 '¡6_IS2i). Podago¡:o '";70 prom¡¡(C>t Je l. , J"". ciÓO pOlluln C"ns"~ró loJ. 'u ,'id. , 
1""<I.:>r )' iliritir • .el/e!." 

" cROE8EL rod ,,",o (1782-1852), S< .nc .... "tr • • • Ire 1 .. di<el!'"'", mu bOlI,nl'" ~e f't¡ l>l""I. ~'"" O que Jo. 
,;oc. ,;{>o ., "" d",rrc.llo "móni,o ok 1., ¡",,"lIoJ .. "u m .. ", ' u, p<i"oip¡~' de~n [o nu" .. t n un o.!llIIio dr 1. 
n."',,,.I.,,,,, Pa,a él, 01 Lk",rollo "'¡>en de "" lo propio acthoidld <1<1 q ..... p<orJilt ~ 1, ob.<"",,"'" .. l. base~ 1 «><AA1OÚ""(Q. 
h" el p,im' ro on "",c,h , el \,.10, d. l. muí" oomo O"""'dor' , 

" II~RIlART j"," hLlerieo (1 7 7~- 184 11. ,,1,\,1'00 u'" 'N,i, ¡xdo~6~ica "n '''''''''''""i. l'OI\ ,u~ rrirr,,¡lios lilo.6II
' o' . " gun lo; ,",1 .. lo, lin" J , la ' '''lO"i(., c, lón ;l;;,I" mi"oJo, 1"" 1, <lb j'", ' r",c~d imi< l1lu' ""lo .d""u><lo. p'" 
Il<~", ~ , 110' po' l. p""oio¡¡\., 

.. [)f.CROI~· O\'idio, (1 R71_1 9J2) . • I\€dieo y p,k 600go "'I~ • • inlc,,,,odo rer 'u ",i'm' lotmxióo el1 ." ' !opte lo, ... 1>Lio
noJo, CO" 1, .Ju,~,lM o'p" ;;'¡' Po",",ó 'JOC IlO exi,",n di.,,,,"CiM c""il,li",,, cW< lo", ni;;", "",,".I"$! lo.. "",""m."', . 
r"" 01 inid ><lm el<; l.o pod'K0gi, denl""" b .. :>Ja ," l. "",~;dón Jo 1"" hcc"o. , Su p<'dogOlli . .. igna un :;can ;',Im, l. 
f'Ie"""I. r . 1 m.Jiu . m1knj, r co,",) l·o",,,,,,,,,,,,d. de ~.'I" »:I",,,,,ibn !k,;;u,vJló i',"gos ,""".'i,,,, l' ,,,,MIro, d< ;,Ior,;" 
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d ~ los centros de ínteré5 y promotor del 
método global para .ü aprendizaje. 

3 .5 Escuela-laboratorio, 
la pedagogía de Dewey 

Dewe}''' crea una Escl,lell.· laboratorio 
donde todn g ici\b ll '!I' to rno de Ión 
constTllccione.~ que involucren la expe
rienda, entendida ti la vez como el en
sayar y el saber, como la prueb~ y el 
conoci miento. 1..11 p reoc upación de 
Dewey clldicaba en el alejamiento de los 
métodos pedagógicos de los requed
mjen!{)~ Je los métodos científicos. La 
experiencia eduCil tivA es una reoon~truc
d 6n constant" de aquello que el estu
diante hace y se estri.lcl1lra a partjy deJ0 
que vive. Esto lleva a la ce<:onstmcci6n 
permanen te del p roceso ~ucativo . 

L'n bUi'n p rograma de eduClIción debe- es
lar reladOI'lado con Las preocupaciollt!s y 
con ¡as experiencias pet sDI1 aJes del estu· 
d¡~t'lte. Por tal razón, no exist~ jerarquía en 
los es tudios. C~da e:\p€rienci~ es nueva. Lo 
eMerior n{);!; permite observar rumo para 
Dewey la ",ducacrÓTl ~ u n proceso 5Ocial, 
SQbre lodQ un proceso de pa rticipación 
dol"tde se comp artel\ experieflcias. 

3.6 EducaClón y pedagogía 
en la postmodermdad 

" 

~spucs de Dewcy han venido muchos 
penS<ldore-¡; que h an hecho Su aporte en 
rnah'ria d .. educación y han transforma 
d o 111 maru:o ra de ve r ltl p~agogía, dán
dole a esta últ im a un a relevancia 
superi or a la que f,C di o E'n otras épO\:i1s. 
Elüre ntros se encuentren Kerschens
te iner, C .. lestÍn Freine t!l, !'a ulo Freirc, 
Vig ot.s};y, Willlon, Pi~gE't, Mont~!>SOri y 
otros que han pensado la pedagogía 
desde la psicología . Tambiél"t se encuen
Ir l n B.F. Skinner" , Scymour Papert, 
Jernme Bruner, Carl Rogers" y Abraham 
Maslow, de los cuales prob~blemente 
( Qm.'Memos en futllfu.q ~rt {(ulu5 .. que 
h icieron grandes apor tes 1iIlil~ teolÍas de 
la edut~clón y la p~dagog¡a moderna y 
que pod rían sintet izarse en un gran pa
rad igma: l a ta rea d e la pedagogía debe 
"er~ a rmQnizad~ y complementada con 
Otras ;\re~s del conocim iento corno la 
antropología, la skúlogi ~, J~s hum~ni

dadlls la ~iologja y en g~neral, todas 
l iR dem¡\~ áreas d~ l ~ft be r, pue~ de este 
modo el doo;:ente lend r' presen te que 
e fectivamente a quilln tiene frente il sí, 
e¡ a un ser h Uffi.lnO y nO a un númeto o 

" • 
()EWE\' juhn. (18 5 9- 19~2) SI>I!mllindor d, l. rtdagogf; " II," ! " ElLr"ll" 
f RF;lm'TCdW(n.18g6_19d6 
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B.I': SK IN~ER, Wn .. 11 Beh.'''"lJm. Hipi". I'Ililü''''I'h) O~ I~ ".1 . C"""-iIl , c\(I , jo inlt,"~ 1 1.1 D~l(>l"o, Ski" " "" • 
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una cifra y quien se I:: ncuenua enffi!o tc 
d el docC!nte es el futu ro de su rropi ~ 
nación y del mundo. 

Conclusión 

SE' han comentado los mHodos de en~l~ 
l'Ianza, los sis temas de ped agogía y lB 
meLt de la educación. Todo confluye en 
una idea: ningún esluerzo SObr.lT;ol SI st' 

tr ~ ta de mejorar los mecanismos de ed u
cación, enseñanza, pedagogía y d idácll
C~ de los ciudadanos de un Estado, pues 
esto, ser~n quienes en un futuro inme
d ia to pasarán a ... dminislrar el mismo y 
con sus comptma:mientos (penonales y 
profesionales) transformarán la sociedad 

donue se e-ncuenuan, para b'um o paf l'l 

perpe tuar el mal .. ctua!. 

En realidad, lo~ doce.n les tienen una 
dt-uda con su sodcdlld. Jos padres de 
famI lia ron sus propios hijos, 105 estu
d Iantes consigo mismos y los seres hu
m.HIOS lod os sin excepción con el 
urliverso don de \"jven. Hay q ue mejorar 
1/1$ condiciones que nos rodean y hacer
lo de manera inmediala. Solamente '1st, 
podT~TI\O& \~nCI IJ opciÓl"l de ~'II mbiar \.0 
q ue ne<esila cambiarse)" de entregar lo 
que debe ser entregado a lil sociedad y 

al Estado para que nosotros mismos y 
l B~ generaciones fu turas (si alguien pien· 
sa ~n el lu turo) podamos vi\'ir mejor. 

Es te articulo comenzó con una fra se de 
Ghand i )-" se hablA de terminar con otra 
del mismo autOr. No precisamente por 
no halx'r tenido acceso a internel en Los 
últimos dlas para consullar a Confucjo, 
Lao Tse o Sócrates, o Condorito ~ino por· 
que ad icionalmente (r esta es 1/1 princi
pal raz6n) Ghandi, supo hacer d e s-us 
conciudadanos, vecdaderos ejemplos de 
vida para obtener la paz y lib", r.u 11 la 
India, en uno de los momentos más dlfl. 
elles y sin es perilnza de la historía 
mund ial. En su~ ~ccion~ se percibe un 
esp[riIU profu ndo y s~bjo, t~l vez stB 

pertinente C!óCucha r .l manera de epílogo, 
su cün~jo final: 

'Toao la erudición, tad~s /ps enciclopedias, 
toJo tI esludio de 51¡¡¡~spfau y 

d( lQ& ciel\C¡¡¡s, snra t>an~ si al m itmo ti~mpo, 
no se rdific~rQ el mnkln de los hombres 

para logrllrtl dominio 
s.obrt tI ptnsflmitnla y Ifl '1cción; 

y unp W'Z lograda esto, 
ponulo lado al serviCIO de su S()(;iNQd~. 

Maha/ma GhanJi. 
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