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PRESENTACIÓN

La Facultad de Educación se complace en presentar, una vez más,
a la comunidad educativa una serie de artículos sobre tópicos pe-
dagógicos que amplían el espectro de la mirada educativa.

Temas como: Para la reflexión pedagógica en torno a la evaluación
profesional, en la Universidad de Antioquia, Comenio, su época,
su vida y su actualidad y Qué implica pensar hoy la pedagogía,
conllevan a la reflexión permanente del maestro actual que busca
nuevos caminos para su práctica docente.

Los invitamos a deleitarse con esta edición No 11 de Cuadernos
Pedagógicos.

Cordialmente,

l/M',
EIPO . TIMANA VELASQUEZ

Decano I

Facultl de Educación
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PARA LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA EN TORNO A LA
EVALUACIÓN PROFESORAL EN LAUNIVERSIDAD

DEANTIOQUIA

[hon Jairo Zapata Vasco*

LAEVALUACIÓN EN ELCONTEXTO UNIVERSITARIO

Para los procesos administrativos encontramos escuelas y estruc-
turas de-pensamiento trazando caminos a seguir en cualquier ges-
tión administrativa, una de las luces para orientar estos procesos
es la p~gogía de la pregunta desde Sócrates, pasando por Paulo
Freire hasta Fernando Savater; 1 se cuestiona lo cotidiana en bus-
ca de la verdad, se busca una respuesta que ayude a mejorar o
cualificar un proceso ... saber qué es lo que se quiere, hacia dónde

se quiere ir, cuál es el camino más acertado, con quiénes, los recur-
sos y tiempo para un proyecto, en términos de planeación, pro-
gramación, ejecución, control y evaluación.

J / "
El c~~trol y la4eval~ació estaban concebidos en senderos diferen-
tes. e control se ejercía independientemente de la evaluación como
último paso del proceso terminal, en busca de otro proceso adminis-
trativo para mejorar el producto. Hoy se ha reconceptualizado el
proceso y aparece la evaluación inmersa en cada uno de las etapas
de un proceso que debe entenderse como continuo y permanente.

En nuestro país en la década de los ochenta, la evaluación que
antes era intocable y de propiedad intelectual profesoral, comien-
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za a cuestionarse, se propone ser más participativa, continua, flexi-
ble y permanente, evaluable en su contexto real, permitiendo pa-
sar a un nuevo estadio en la gestión administrativa; caso de los
maestros de la educación básica. En 1987 el Ministerio de Educa,
ción Nacional ,MEN, entra en diálogo con la comunidad educati-
va acerca del proceso evaluativo, Decreto 1469 sobre promoción
automática, yen 1994 con ley general de educación, esta pasa a
ser responsabilidad de todos.

El administrador concibe la importancia de todas las personas que par'
ticipan en la empresa sin distinción alguna, en el proceso de gestión.

"La Evaluación se hace fundamentalmente por comparación del
estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de un alumno, con
relación a los indicadores de logro propuestos en el currículo: me'
diante el uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica
y en general de apropiación de conceptos. El resultado de la apli-
cación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organí-
zación del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus
capacidades para producir formas alternativas de solución de pro'
blemas. Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resulta,
do de la observación, diálogo o entrevista abierta y formuladas con
la participación del propio alumno, un profesor o un grupo de ellos".2

En uno y otro caso la evaluación dice resultados, indicadores cuan,
titativos y cualitativos que sirven para decir sí una empresa o institu-
ción educativa cumple frente las políticas privadas o estatales en
relación a sus productos finales, sin cuestionar muchas veces su ea-
lidad como por ejemplo en el caso de educación, una cobertura de
calidad, la formación de maestros con tinte de investigador, intelec-
tual reconocido por la comunidad científica en la pedagogía y las
didácticas, los exámenes de admisión y las famosas pruebas del IeFES.

El profesor Universitario

El acuerdo del Consejo Superior 083/96 de la Universidad de
Antioquia, y en ejercicio de la Autonomía Universitaria consagra,
da en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, y la
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Ley 30/92 en su art. 28, reconoce a las universidades el derecho
de darse y modificar sus estatutos y el artículo 33 del Estatuto
General de la Universidad, se acordó el Estatuto Profesoral para
regular las relaciones entre la Universidad y sus profesores.

Se define entonces al Profesor como la persona nombrada o con-
tratada con unas funciones muy específicas para desarrollar activi-
dades de investigación, extensión, y administración académica,
ejes de la vida académica de la Universidad, desde donde la inves-
tigación y la docencia se articulan para producir la extensión, con
la meta de lograr objetivos institucionales de carácter académco o
social. (artículo 2-3 Estatuto Profesoral). Es bueno para la discu-
sión y el análisis poder tener otros criterios también válidos en
otras contextos educativas acerca de la evaluación profesoral en
relación comparativa con los tres ejes centrales de la Evaluación
Profesoral de la Universidad de Antioquia:

1 - La investigación

La investigación como fuente del saber, soporte del ejercicio do-
cente, es parte del currículo. Tiene como finalidad la generación y
comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la cien-
cia, de los saberes, de la técnica y a la interpretación del pasado y
del presente. Estará asociada con la producció académica y con
la comunicación de los resultados obtenidos, con el fin de compar-
tir conocimientos e inducir la controversia y la evaluación, bases
de la comunidad académica. (Art. 3, Estatuto profesoral).

La evaluación profesoial está impregnada de todos los espacios
pedagógicos y didácticos fuera y dentro del aula, con la extensión,
la docencia en relación con sus estudiantes, en los programas que
dicta de acuerdo con la formación profesional de pre-grado y
postgrado, en la investigación con el reconocimiento de la comu-
nidad tanto científica, como intelectual.

Como "intelectual" es incluido dentro de una categoría social, que
le identifica con otros sujetos de saber, de discursos, sujetos
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institucionalizados, con cierta legitimación y poder en el reconoci-
miento de un colectivo, que le suscribe acepta o rechaza.

La organización institucional de la ciencia no es una mera contin-
gencia social que influye exteriormente en aspectos tangenciales
del conocimiento producido, sino que en ella se determinan as-
pectos sustantivos como por ejemplo el reconocimiento social, los
patrones de comunicación, las jerarquías de estatus e influencia,
los procedimientos de control y en general; aspectos importantes
en la estructura y el desarrollo cognoscitivo de las disciplinas.

Para comenzar la profesionalización del investigador, la identidad
disciplinaria se restringe aún más y son más importantes las unida-
des interdisciplinarias, nos encontramos con ciertas ideologías dis-
ciplinarias que no constituyen un contenido particular que se trans-
mita a sectores particulares de la educación científica, sino que
permean todo el proceso de la investigación, como hecho simultá-
neamente social e intelectual, como es el caso de la pedagogía.

Por otra parte, la forma disciplinaria de organización social e inte-
lectual es esencial para que existan reglas y pautas de comporta-
miento, donde encontramos que la autonomía para la legitima-
ción y la homogeneidad de las reglas son inseparables para la orga-
nización de las formas disciplinarias.

La investigación no es ajena al contexto social y cultural, las co-
munidades científicas son el mero reflejo socio-institucional del
contexto de influencia, que no podremos desconocer.

La popularización de la investigación en las comunidades acadé-
micas abre espacios de formación desde sus primeros semestres,
acompañada de la pedagogía y las didácticas, el proceso
desmitificador y el gran abismo que presentamos con las comuni-
dades científicas de los países desarrollados nos obligan a cambiar
de modelos evaluativos a nivel de los programas, con sus cursos o
asignaturas. Debe dárse otra mirada al proceso de la enseñanza y
el aprendizaje. Este proceso comienza a darse en la universidad,
con la mirada complaciente de una minoría y la mirada agreste y
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para la formación y profesionalización de nuestros científicos por
parte de la comunidad internacional se hace necesaria, por inter-
medio de pasantías, visitas de pares, intercampus estudiantil y
profesoral, aumentar la cobertura de los doctorados dentro y fuera
de la Universidad. En la actualidad hacen parte del listado que se
tiene para llevar adelante un proceso curricular. De allí entonces
la importancia actual de una segunda lengua, una ciudad bilingüe.

Mientras no exista la cultura de la investigación y el reconoci-
miento de la comunidad científica;' no se podrán dar como fuen-
tes válidas para evaluar el desempeño profesoral: las que aparecen
en el acuerdo 083/96, Estatuto Profesoral, art.84 literal "4..El in ..
forme sobre la productividad académica del profesor, expedido
por el Comité de Asignación de Puntaje o por el Comité Central
de Evaluación y literal 5..El informe de los premios, las distincio ..
nes y los reconocimientos obtenidos", no existen las condiciones
y todas las oportunidades de profesionalización en la investigación
de los actuales docentes, es un proceso y como tal hay que asumir-
lo en el contexto geográfico regional, nacional e internacional

Dichos literales serán válidos para un estímulo académico y eco-
nómico de quienes se han profesionalizado y cumplen con los re-
quisitos de la comunidad científica (con reconocimientos, distin-
ciones, premios); los demás profesores que aún 'no se han
profesionalizado deben iniciarse en este proceso; por lo tanto, no
es válida una evaluación cuantitativa o cualitativa, ponderada
punitiva.

2..La docencia

"La docencia fundamentada en la investigación, forma a los estu-
diantes en los campos disciplinarios y profesionales, mediante el
desarrollo de programas currículares y el uso de métodos pedagó-
gicos que faciliten el logro de los fines académicos" (art. 3, Estatu-
to Profesoral).

La Pedagogía y los modelos o métodos pedagógicos no se ha pre-
sentado como un eje importante en la formación de los profesores
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universitarios, se ha pensado siempre que es un saber muy especí-
fico de las facultades de Educación. No hemos tenido la oportuni-
dad de dicha formación se considere importante en el desarrollo
de las ciencias en cada uno de sus saberes, por enseñar como es la
didáctica, la forma como debemos interactuar en el campo de las
sicopedagogías para el reconocimiento del desarrollo evolutivo de
los jóvenes, casi niños que hoy ingresan a la Universidad, y los
adultos como adultos en el reconocimiento de su autoestima, tan
golpeada en la sociedad actual.

En la evaluación de los cursos se refleja la formación del profesio-
nal universitario y su maestro: se revelará un carácter fuerte, des,
precio y desconocimiento del alumno frente a la evaluación, si di,
cho profesor recibió un tratamiento parecido; o un carácter ama,
ble, respetuoso, comprensión y seriedad, si imita a maestros que
reunían características de este tipo.

La evaluación autoritaria, marcada por una relación vertical pro'
fesor alumno, el que maneja el saber y el aprendiz, ha pasado por
una evolución constante, permanente y cíclica, enmarcada en
nuevos paradigmas y modelos pedagógicos de la educación en el
mundo moderno, donde viejos y nuevos valores comienzan a mal,
dear los pensums o programas de los diferentes niveles de forma,
ción de la personalidad humana.

Para algunos administradores la evaluación ha sido considerada
sinónimo de calidad, en la eficiencia de un sistema educativo, cuan,
do a :uda a disminuir los costos de la educación en porcentajes
bajos de repitencia y deserción, los educadores en la década de los
noventa en la educación básica, cuestionan la motivación del es,
tudiante en cumplimiento de unos objetivos y unos logros espera,
dos, causados por la deficiente calidad de los modelos pedagógicos
aplicados en la evaluación, para desarrollar los programas cuestio-
nadas por el desconocimiento de un país de regiones, multiétnico
y cultural.

Poder mejorar la calidad de la educación en relación con la eva-
luación de los programas que se caracterizan por ser rígidos, exten-
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sos, demasiado teóricos y estresantes para el estudiante y soporta-
bles para el profesor que hace varios años los dicta, no queriendo
molestarse en revisarlos, ni individual y mucho menos en colecti-
vo, ha permitido que baje la diferencia entre la educación básica y
la universitaria.

¿Cúales pueden ser los criterios para evaluar una docencia univer-
sitaria que es alimentada por la investigación de la comunidad cien-
tífica internacional y sólo en 1% de los científicos del mundo son
Latinoamericanos y de éstos solo 0.01% son colombianos? A ni-
vel educativo también se presentan iguales interrogantes, en rela-
ción con políticas educativas nacionales o internacionales, la cons-
titución nacional de cualquier país se preocupa en primera instan-
cia por el ciudadano que se quiere formar, su bienestar, su salud y
su educación."

¿Podremos decir que hemos tenido una docencia
descontextualizada con laboratorios, recursos tecnológicos y bi-
bliográficos extranjeros en un alto porcentaje cuantitativo, que
desdice mucho de la calidad de nuestros programas y su calidad
en otros contextos?

"La evaluación comparativa del proyecto TIMSS (Third
International Mathematics and Science tudy) , asume una im-
portancia particular en el actual contexto nacional de política
currícular, caracterizado por la inexistencia de una definición de
contenidos mínimos básicos, obligatorios, para cada área del co-
nocimiento y para todos los estudiantes"," representa este informe
una importante oportunidad de evaluar los resultados de las políti-
cas curriculares de la Educación Básica y Universitaria.

3, La extensión

La extensión como resultante de la investigación y la docencia
participativa aumentará su cobertura de acuerdo a las necesidades
reales de una comunidad que cada vez requiere el concurso de la
universidad de sus servicios y producción científica en el mejora-
miento de la calidad de vida. Se requiere de un nuevo diseño
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curricular que vincule profesor y alumno desde los primeros se-
mestres de su carrera al sector productivo, rural, agrícola, indus-
trial y comercial, salud y medio ambiente, espacios que llegaran a
considerarse propios del docente, comparado como sí fuera otra
aula de clase o laboratorio. Desde este posisionamiento, la exten-
sión no requiere de una ponderación evaluativa profesoral, apare-
cerá la extensión como una proyección social universitaria pro-
ducto de un trabajo conjunto de profesores y alumnos, cuyo estí-
mulo será gratificante en el servicio y el reconocimiento de las po-
blaciones que se beneficiarán.

EL CAMBIO EN LA EVALUACIÓN PROFESORAL

Para muchos de nosotros la docencia a nivel universitario se ha
diferenciado de los demás niveles del sistema educativo colombia-
no porque:

l. Acreditar título universitario preferiblemente a nivel de pos-
grado.

2. Presentar la investigación como eje central para ejercer la do-
cencia sobresaliendo algunas áreas en las Ciencias Exactas y la
Salud.

3. Ha predominado el desprecio por lo pedagógico, considerándo-
se más importante la formación y excelencia en el manejo del
saber específico.

4. Formar los cuadros académicos, políticos y la intelectualidad
que regirán los destinos del país.

La educación básica se ha caracterizado por la especialización en
pedagogía de los maestros en formación desde las escuelas norma-
les hasta las facultades de Educación, sus egresados llegan a la
Universidad con modelos pedagógicos y criterios evaluativos muy
diferentes desde lo cuantitativo hasta lo cualitativo inexistente en
la Universidad.
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La incidencia de la forma evaluativa de la Educación básica está
en la formación de los maestros, la universidad no puede dar la
espalda al acontecer en los diferentes niveles del sistema educati-
vo colombiano. La educación colombiana considerada como un
todo, un sistema, es muy clara en la formación del nuevo ciudada-
no que requiere el país.

"La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita
el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera
integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secun-
daria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional, capacitándolos para cumplir
las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que
requiere el país". 6

No se concibe una universidad de espaldas a la realidad y los pro-
blemas de su población en cobertura regional y nacional, como
tampoco desvertebrada de los otros niveles que se inician con el
pre -escolar, 7

En la actual legislación la evaluación dentro del sistema educativo
colombiano adquiere gran importancia en la consecución de unos
logros para estudiantes y profesor, en un proceso continuo y per-
manente. La evaluación se entiende dentro de un proceso que no
desconoce la historia en un presente (diagnósticos), para un futu-
ro cercano, (planes y proyectos), en un primer momento pregun-
tamos por lo que hacemos.

LEsrecomendable cambiar el sistema de evaluación de cursos en la
universidad de cuantitativa a cualitativa ... solo por cambiar?

LEstamos maduros para asumir una evaluación con sentido que
nos lleve a la reconceptualización del conocimiento o producirlo?

¿Quiénes estamos llamados al compromiso del cambio y bajo que
condiciones?

¿Qué aceptación tendremos frente a la comunidad científica?
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Los métodos tradicionales de una evaluación cuantitativa deben
comenzar a reemplazarse por una evaluación con sentido, por pro-
cesos, no por una nota cuantitativa que realmente no evalúa el
resultado final. Una evaluación en relación al conocimiento, que
se mida por los cambios que se logren frente a los programas y
proyectos.

Una evaluación que permita el desarrollo de las aptitudes vocacio-
nales del estudiante, expresión oral y escrita, participación en se-
minarios, foros, exposiciones, relatos; informes escritos, ensayos y
protocolos. Una evaluación que permita la autoevaluación y
coevaluación permanante, desde donde se pueda reconocer cons-
tantemente los logros, avances, dificultades y aplicar correctivos
oportuname ate.

La evaluación cualitativa es una propuesta para desarrollar en un
proceso continuo y dinámico y sistemático que implica una visión
holística del proceso de aprendizaje, sus actores son activos y
protagónicos en la construcción del saber y el conocimiento. Los
estudiantes van adquiriendo otra mirada de la evaluación, no por
una nota, sí por el conocimiento para poder ponderar y orientar el
proceso de formación que les lleve a la creatividad y criticidad en
la autonomía.

Al dar este primer paso en la evaluación de los cursos de la univer-
sidad cambia completamente el rol de este servidor público inte-
lectual, reconocido por unos pocos en la comunidad científica, este
sendero le llevara a la profesionalización en la investigación para
el real acompañamiento de una docencia particípativa impartida
con calidad.

La evaluación profesoral solo tendrá sentido desde una mirada
cualitativa, en un proceso permanente de cualificación y capacita-
ción acompañada de otros espacios, caso de la autoevaluación y
coevaluación. La investigación con sus estudiantes, el profesor
adquiere la importancia que merece cuando se trata del conoci-
miento y la coevaluación con sus pares incrementara la produc-
ción, estimulada económicamente.
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Los literales 4 y 5 del artículo 84, deben tener otra mirada y consi-
de ración, ya que se estaría evaluando por lo bajo, desconociendo
la diferencias individuales; no permite cruzar el umbral hacia una
verdadera evaluación profesoral con sentido real en la investiga,
ción, extensión y docencia, sin antes contar con proceso de
rediseño y diseño curricular académico y administrativo cuestio-
nado desde la pedagogía y las didácticas en cada uno de los saberes
que se tienen en la Universidad.

Actualmente los estudiantes y directivas de la Universidad de
Antioquia se cuestionan la actual evaluación cuantitativa profesoral
(formato verde), por carecer de sentido en el mejoramiento cuali-
tativo del profesor y el alumno. Las propuestas comienzan a cru-
zarse en busca de acuerdos que favorezcan la calidad de los progra-
mas curriculares, la implementación de nuevos modelos pedagógi-
cos y didácticas específicas, confrontados por una evaluación
diagnóstica, formativa e integral en los diferentes procesos de de,
sarrollo.

Los casos que se presentan a diario en la universidad con estudian,
tes y profesores, para resolver en los comités de carrera, consejos
de facultad y académico, por carecer de una evaluación clara y
transparente frente al conocimiento, se resolverían en un futuro
cercano, dentro de la misma aula o laboratorio, si comenzamos a
cuestionamos nuestra actual práctica docente en este difícil arte
de enseñar y aprender. Aún nos cuestionamos la pérdida de una
asignatura con 2.9, si se sabrá menos como para repetir el curso
comparado con aquel que obtuvo un 3.0.,

¿Cuál el seguimiento que hacemos al estudiante para justificar que
aprendió algo? ¿Cuáles son los criterios para saber sí un profesor o
estudiante es sobresaliente, muy bueno, bueno, aceptable o insufi-
ciente que nos da la escala cualitativa? O solo en una compara,
ción numérica de equivalencias para decir luego que estamos cam-
biando en la evaluación y seguimos pensando que: Un sobresalien-
te equivale a cinco cero, muy bueno a cuatro cinco, un bueno a
cuatro, un aceptable a tres cero y un insuficiente menos de tres
cero.
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Recordemos que en la evaluación cualitativa no hay perdedores ni
vencedores, se inicia un curso para aprender algo, no para jugar a
ganar con todas las artimañas posibles de creatividad, (pegarse a
un grupo, jugar al engaño, dar excusas injustificadas, ser tolerable
o duro), para pasar el curso y no querer volver a saber del profesor.

La loca carrera del crédito y el asignaturista que ha de graduamos
en el teatro Camilo Torres debe terminarse para que se acabe esta
relación irracional actual de profesor, "dictador de clase", y"alum-
no repetidor de textos, memorísticos", sin preocupamos alguna
vez por el currículo que ofrece la Universidad, y sin poder entrar a
cuestionar un currículo acorde a las necesidades reales del
contexto. (fle ible)

Una nueva cultura acerca de la evaluación profesoral como investi-
gador y docente, con una buena calidad en la extensión, es un pro-
ceso continuo, permanente y evaluable, para estos cambios la histo-
ria nos cuenta que no se pueden dar por decretos rectorales, acuer-
dos del Consejo Superior o Académico. Tenemos profesores y estu-
diantes que aún no se cuestionan un cambio, piensan que todo está
bien, mientras no se les moleste con exigencias que no podrán dar,
no se cuestionan sus prácticas cotidianas, sus modelos pedagógicos y
menos aún la evaluación sigue siendo intocable, un bastón de po-
der, una razón válida que defiende su ser profesoral y estudiantil.

Aún tendremos muchos estudiantes y profesores que justifican su
razón de ser en la Universidad, en el cumplimiento de horarios
rígic' os y asistencia diaria al salón de clase, una evaluación sumativa
que justifica exámenes de medición de contenidos o conocimien-
tos intocables y posiblemente ya acabados, el correr lista para po-
der controlar la asistencia de ambos al salón de clase. La biblioteca
es una segunda guarida para complementar aquellos conocimien-
tos que el profesor, por lo corto de su curso no pudo darles jugando
a investigar en la escritura de informes escritos y pequeños ensa-
yos.

La cultura de la profesionalización y la docencia compartida y
participativa en busca del conocimiento, reconceptualizar y pro-
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ducir saber es responsabilidad de todos los estamentos universita-
rios y es un compromiso con el actual sistema educativo colombia-
no en busca de aquel ciudadano culto que nos merecemos.

Por lo anterior de acuerdo a la valoración de la autoevaluación
profesoral (parágrafo 1 del artículo 84 del Estatuto profesor al) , se
debe ponderar a aquellos profesores que actualmente se encuen-
tran en la cultura de la investigación y la docencia por intermedio
de la autoevaluación y la acreditación.

El régimen disciplinario del actual estatuto profesoral de 1996, y el
reglamento estudiantil de 1981, también deben cuestionarse para
poder entender cualquier propuesta de innovación en las prácticas
pedagógicas universitarias, bien sabemos en el argot popular "el
cambio genera más cambio" "No podremos pedirle peras al olmo"
"N adie da lo que no tiene".

Invitémonos a la confrontación pedagógica, académica, filosófica,
política, social y cultural de nuestro quehacer universitario, como
profesor, estudiante o administrador, en busca de aquel sendero
posible donde podamos confrontar nuestras diferencias, necesida-
des y soluciones a nuestros problemas.

La participación es un derecho y a la vez un deber que no permite
que otros piensen y decidan por los demás.
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, COMENIO.
SU EPOCA, SU VIDA Y SU ACTUALIDAD

Clara Inés Ríos A. *

La época de Comenio es la prolongación resultante de la época
floreciente de las monarquías absolutas, en la que el control de la
Iglesia llegó a convertirse en objeto del poder tanto político como
religioso y en la que Martín Lutero, el sacerdote agustiniano naci-
do en Alemania en 1483, diez años después de Nicolás Copérnico,
en medio de severas críticas, propuso la Reforma de la Iglesia Ca-
tólica. Famosas son la 95 tesis que en 1517 fijó en las puertas de la
iglesia de Wittenberg, con las que atacaba la venta de indulgencias
y los bienes materiales de la iglesia. La Reforma propuesta por
Lutero entrañó consecuencias de las más diversa índole: persona-
les, religiosas, económicas, políticas y sociales y se convirtió en un
movimiento político antipapista que erosionó el poder político y el
sistema financiero de la iglesia. Excomulgado en 1521, se dedicó a
la traducción del Nuevo Testamento al alemán, bajo la protección
de Federico III de Sajonia, con el objetivo de que pudiera ser leido
por todos.

La rápida expansión de la Reforma favorecida por la traducción
del Antiguo Testamento y por la invención de la imprenta, jalonó
la institucionalización y organización de iglesias protestantes que
fueron confiadas a príncipes y magistrados, prestos a incrementar
su poder con la iglesia bajo su control, de tal manera, que la impo-
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sición de la Reforma fue finalmente un acto político que desembo-
có en enfrentamientos bélicos entre católicos y protestantes.

Alemania, entonces gobernada por Carlos Quinto, fue el primer
escenario de esta acentuada división confesional que se convirtió
en un movimiento en el que las distintas naciones europeas se ad-
herían a una de las iglesias, hasta el punto de que se habló de una
victoria católica en 1547, justo un año después de la muerte de
Lutero.

Posteriormente se llegó a un acuerdo en el que se reconocen las
dos religiones y se funda la paz en el derecho del príncipe a optar
por una confesión que sus súbditos deberían aceptar. De esta ma-
nera queda identificada la unidad política estatal con la religiosa,
en la que se confunde la evangelización con la colonización. 1

Desde que Lutero con su crítica abierta planteó la necesidad de
reformar la iglesia católica, los cada vez más altos niveles de into-
lerancia generados por la división confesional, mostraron la nece-
sidad de un concilio que tratara de llegar a acuerdos y que tomara
decisiones en torno a la reforma de la iglesia católica frente al pro-
testantismo. Este concilio finalmente se celebró en 1563, en Trento,
ciudad italiana cuyos territorios pertenecían al imperio de Carlos
Quinto. La reacción del catolicismo a partir de las conclusiones y
decisiones del Concilio de Trento recibió el nombre de
Contrarreforma, la cual, a la vez que inspiró un sentido de religio-
sidad que llevó a una espiritualidad de ascetismo austero, severo y
penitencialidad , en su propósito de recatolización hizo uso de
medios variados que desde la predicación y la oración, pasaron por
las gestiones diplomáticas de Roma, la excomunión, la confronta-
ción armada y las condenas a morir en la hoguera.

Entre las decisiones del Concilio de Trento se cuentan la
institucionalización del seminario católico para la preparación al
sacerdocio y la exigencia de asentar los bautizos y los matrimonios
en libros especiales y controlados. Bajo la idea de la Contrarreforma,
este concilio proclamó, entre otras, la superioridad del celibato y la
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virginidad por encima del estado conyugal, acentuó la creencia en
los milagros y en la salvación por misas y penitencias y la Biblia
sólo fue accesible en latín, y hasta la ilustración siguió siendo mira-
da con recelo.

La época de Comenio es la época de la conquista de los territorios
ganados por la Reforma, en la que diferentes órdenes religiosas se
lanzaron al proyecto de recatolización a través de la acción arma-
da. Conocidas son las historias de soldados que participaban en la
guerra entonando salmos. El combate contrarreformista estuvo
dispuesto a imponer la ortodoxia emanada del Concilio de Trento,
que reprimió todo lo que fuera considerado herejía, convertida para
entonces en delito de Estado. El triunfo de uno de los dos bandos
fue siempre difícil de resolver, toda vez que la opción religiosa de
un territorio, en última instancia, dependía del príncipe respecti-
vo.

En este conflicto cobra gran importancia el Tribunal de la Santa
Inquisición, institución concebida en el Concilio de Verona en 1183
y revitalizada como agente contrarreformista con el que se exter-
minaron con el máximo rigor los brotes protestantes. Funciones
de este tribunal, además de juzgar los delitos de apostasía, brujería
y magia, fue la censura de los libros. Precedido por los catálogos
prohibitorios de París, Lovaina y Roma, en 1559 se creó el Índice
Prohibitorio que proscribía obras enteras, y en 1583, se añadió el
índice Expurgatorio, cercenador de partes de los libros, desde ca-
pítulos hasta palabras consideradas sospechosas. Estos índices
inquisitoriales, tuvieron además como efecto secundario el ser agen-
tes del analfabetismo y restrictores del avance de las ciencias.'

Pero además la época de la Contrarreforma que a Comenio le co-
rrespondió vivir, fue también la época en la que Galileo desde Ita-
lia y Kepler desde Alemania, aportaron pruebas contundentes so-
bre la validez de la teoría heliocéntrica de Copérnico, a través del
uso del telescopio y de la matematización de las leyes físicas por
ellos descubiertas; teoría que se oponía a la concepción geocéntrica
aristotélica sobre la que los católicos fundaban la validez de las
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verdades reveladas contenidas en las Sagradas Escrituras. A raíz
de esta contradicción, Galileo se vio obligado, por orden de la San-
ta Inquisición, a abjurar de la teoría copernicana, sopena de morir
en la hoguera, y sus escritos fueron perseguidos e incluidos en el
Índice y Giordano Bruno fue condenado a morir en la hoguera. *
La contrarreforma y, en su marco político-religioso, el auge de las
ciencias que inaugura la época de la técnica y el nacimiento de la
modernidad, fue el ambiente cultural que circundó la vida de Juan
Amós Comenio y es apenas el comienzo de un conflicto largo, com-
plejo, costoso y significativo para la humanidad, que se prolongó
hasta la Ilustración y la Revolución Francesa.

Comenio, contemporáneo de Kepler, Galileo, Descartes y Leibniz,
nació el 18 de marzo de 1592, cincuenta años antes de la muerte
de Galileo, cincuenta años antes del nacimiento de Newton y un
siglo después del descubrimiento de América y del nacimiento de
Juan Luis Vives, en Nivnice, Checoslovaquia; una nación europea
sin salida al mar, cuya ubicación geográfica la convirtió en paso
obligado de los ejércitos de las más diversas guerras a través de la
historia. Según sus biógrafos, nacido en un hogar evangélico, fue
bautizado en la Hermandad Morava, heredera por tradición de
una vocación por la educación popular y, en los tiempos de
Comenio, de significativa incidencia en los procesos político-so-
ciales de la época. Aunque quedó huérfano alrededor de los doce
años, por lo que fue apoyado por algunos benefactores y parientes,
su genio le permitió cursar becado la secundaria en las escuelas de
la Hermandad Morava, cuya base académica estaba fundada en
los clásicos griegos y latinos, en la historia de los pueblos y en el
estudio del latín, el griego y el hebreo.

Como premio a su aprovechamiento, fue matriculado por la her-
mandad en la escuela de Herborn para estudiar teología. Se cuen-
ta que en Alemania, la escuela de Herborn era una de las más
reconocidas y "se regía por normas inspiradas en el ordenamiento
escolar de Ginebra (1559) que Calvino había prescrito para los
seminarios de sacerdotes, y que fue, de alguna manera, el ejemplo
de ordenación escolar de la Europa protestante.
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En Alemania particularmente sirvió de base para la organización
de los gimnasios y de las escuelas superiores". 3 Se afirma que la
escuela de Herborn era una institución preocupada por problemas
pedagógicos y que allí Comenio recibió una significativa influencia
del filósofo Johan Heinrich Alsted, quien se ocupaba en la escuela
de cuestiones pedagógicas. Conoció los planteamientos de Wolfgang
Ratke a quien se le atribuye la invención de un método para apren-
der rápidamente latín y griego y la publicación de "un programa
para las escuelas alemanas, bajo el título de 'Ordenamiento y fun-
ciones de las escuelas alemanas ciudades, villas y aldeas'," como
apoyo al fomento de escuelas populares en las que se les enseñaba
a leer y a escribir a los infantes, hecha por uno de sus profesores. 4

Pero además en Herborn se vinculó con el mundo de la política y
la ciencia; allí tomó conciencia de la persecución a Giordano Bru-
no, navegó en las teorías de Bacon y de Copérnico y regresó a su
patria con una visión más amplia del mundo. Sus estudios sobre,
salientes en Herborn le hicieron merecedor de la matrícula en la
Universidad de Heildelberg, "la cuna de las Musas", fundada en
1386 por el príncipe Ruperto 1.5 Fue este el período de su vida en
el que el progreso en sus estudios universitarios le llevó a merecer
"la máxima distinción que unánimemente le hizo el claustro de
catedráticos"," y en el que se dedicó a estudiar por su cuenta los
avances de las ciencias naturales de la época. Su amplio conocí-
miento de los clásicos griegos y latinos lo atestigua la Didáctica
Magna, texto en el que cita con frecuencia, entre muchos otros, a
Cicerón, Aristóteles, Séneca, Platón, Esopo, Horacio, Hipócrates,
Isócrates y Salomón. De Heildelberg regresó a Checoslovaquia lle-
vando consigo Las Revoluciones de Copérnico.

Carrera académica brillante esta, llena de méritos reconocidos y
apoyados. A los 22 años le hizo merecedor del ejercicio de la pro'
fesión de instructor de la Hermandad Morava en Prevov, donde
cada vez más confirmaba la inoperancia de los métodos pedagógi-
cos que él había padecido, y que continuaba imperando en las es,
cuelas de la época. Lugo se trasladó a Fulnek, una pequeña ciudad
morava de Checoslovaquia, en la que comenzó a aplicar el Méto-
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do Activo por él concebido, y que, según De la Mora, en su forma
más sintética está contenido en tres verbos: Comprender, retener
y practicar, que riñe con el método memorístico prevaleciente. El
Método Activo aplicado al aprendizaje de las lenguas, y sobre todo
al latín que era el idioma de la ciencia, le reportó una fama de tal
sabiduría que la Hermandad Morava a la que pertenecía, lo nom-
bró Obispo de la Hermandad y Rector del Colegio Alemán. Para la
comunidad de Fulnek Comenio llegó a ser una persona querida y
bienvenida; y allí vivió con su esposa Magdalena.

Pero como la Reforma protestante, absolutamente incompatible
con la escolástica, no pudo evitar ser un acontecimiento político,
en su movimiento de Contrarreforma desató la guerra santa a lo
largo de esta época por los amplios territorios de Europa. Precisa-
mente Fulnek en tiempos de Comenio fue invadida por las tropas
católicas contrarreformistas, con la orden de arrasar con aquel re-
ducto del protestantismo, en una guerra sin cuartel que enarbola-
ba como estandarte la fe religiosa detrás de la cual germinaba el
conflicto político.

La invasión a Praga por los católicos consolidó el inicio, desde 1618,
de la Guerra de los Treinta Años. Por esta época "los pastores
protestantes eran desterrados, todos los libros en checo arrojados
a la hoguera". "Praga fue saqueada y tras una purga sistemática, el
21 de junio de 1621, en la plaza de la ciudad vieja de Praga se
ejecutó públicamente a veintisiete jefes de la sublevación. Las ca-
bezas de doce de los degollados fueron colgadas de la torre Mostecka
en jaulas de alambre para pavor de los ciudadanos".'

Un año antes de la invasión a Praga, destacamentos de soldados
contrarreformistas llegaron a Fulnek con el objeto de exterminar
al protestantismo y muy especialmente con el encargo de acabar
con el Obispo de la Hermandad Morava y Rector del Colegio Ale-
mán. Por más que el pueblo se esforzó en esconderlo, tuvo que
salir clandestinamente en compañía de algunos hermanos moravos,
dejando a su esposa en gestación y con un niño en brazos, cuidan-
do de sus hijos y sus escritos.
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En medio de las acciones implacables de la misión contrarreformista
que sumieron al pueblo en el hambre y la impotencia, Magdalena
murió al dar a luz y con ella, los dos hijos de Comenio. Finalmente
los invasores encontraron su casa y removiendo la tierra encontra-
ron e incendiaron los peligrosos manuscritos del hereje. En la clan--. .
destinidad escribió El laberinto del mundo y paraíso del corazón,
un libro que fue editado 40 años después, en 1663, en el que "re-
crimina a los militares que se jactan de ser los profesionales de la
guerra, en vez de ser los guardianes de la paz. Les gusta, -dice
Comenio- provocar guerras nada más para robar y enriquecerse.
Chantajean con la muerte para despojar y acrecer fortunas. Diag-
nostica los males, sugiere soluciones constructivas: 'es necesario
un cambio radical'. La reforma social ha de hacerse por medio de
la educación"." También este año escribió su Tratado melancólico
en el que se "refleja el caos espiritual en que se debate. Impresos
en una imprenta clandestina de la Unidad, casi todos los ejempla-
res fueron secuestrados por orden de los jesuitas y acabaron en la
hoguera. Con la fuerza bíblica de los escritos proféticos Comenio
rechazará por igual la razón y la fe. Sólo alcanza a mantener una
oscura esperanza, frente a un mundo que es profundamente irra-
cional y frente a un dios 'que se encuentra bien allí en el cielo' y
que se ha tornado 'enemigo cruel"."

Después de siete años de vida clandestina, con un grupo de fami-
lias moravas, salió de Checoslovaquia en calidad de exiliado, vícti-
ma del severo edicto que ordenaba el destierro a quien no aceptara
la religión católica, apostólica y romana. Por esta época se había
casado con Dorotea, -,una mujer exiliada con quien tuvo cuatro
hijos y quien lo acompañó hasta Leszno, ciudad polaca en la que
"el conde Rafael Leszcsynski, comprobó la valía de muchos ilustres
refugiados, entre los que descollaba Comenio, y fue dándoles car-
gos adecuados a su profesión. A Comenio lo comisionó como
maestro de escuela". 10 Gracias al apoyo de este conde, pudo reiniciar
la escritura de sus obras y continuar la aplicación de su método.
En 1631 publica La Puerta Abierta de las Lenguas, acogida en los
palacios y traducida a varios idiomas. "Se trata de un cuaderno de
lectura bilingüe, con base en el latín, de cien títulos, con diez fra-
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ses cada uno, que arrojan un total de mil sentencias", entre cuyos
títulos se cuentan Las Ciencias, La Conversación, Los Deportes y
La Muerte. II El éxito de este método fue de tal alcance, que hasta
Polonia se dirigieron las misivas de gobernantes que le invitaron
para que les orientara la reforma educativa de sus países. Con ese
fin visitó a Inglaterra en 1641, "donde el parlamento quiere enco-
mendarle la creación de un colegio de Ciencias Universales, refle-
jo de sus concepciones pansóficas. Los problemas políticos dan al
traste con el proyecto. Mientras Comenio sigue recibiendo invita,
ciones para ir a Suecia,el mismo Richelieu muestra su deseo de
que vaya a Francia a fundar una escuela pasófica, y en Amsterdam,
una delegación americana le ofrece la dirección del colegio de
Harvard".'!

En este año escribió El Camino de la Luz, "un tratado de política
trascendente en el que confía su apasionada convicción de que
ilustrando a la humanidad entera, se elevarán los niveles de cultu-
ra y moralidad en el mundo"!'. Es de resaltar que para Comenio ya
era clara la imposibilidad de lo absoluto, en este caso, la paz perpe-
tua. En su Didáctica Magna considera al ser humano dotado de
"un espíritu generoso, [que] siempre se dirige más allá, pero sin
que se vea el término". 14

En 1642 pasó de Inglaterra a Suecia, en donde la reina Cristiana
dió el testimonio de la eficacia de los métodos expuestos en sus
manuales. La reforma educativa que Comenio propuso en Suecia
"revolucionó los métodos, los textos y las escuelas, de una manera
paidocéntrica"." Según los estudiosos de su obra, el pensamiento

~más claro de Comenio en este sentido se encuentra en el Pródro-
mo de la Pansofía. "Comenio la publicó [...] porque no soportaba
ver que se enseñaba, no conforme a los jóvenes que aprendían,
sino de acuerdo con la petulancia de los viejos que enseñaban.
Tales maestros [...hacen] que la escuela, en vez de ser un lugar
agradable, resulta un lugar de tormentos, como definen los esco-
lásticos al infierno." .

L

Para Comenio, la "escuela en griego se expresa por una voz que
significa juego; por lo tanto, en toda escuela los niños deben estar
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_ contentos, como si jugaran";" y "el que enseña, no debe enseñar
cuanto sabe, sino cuanto pueda aprender el alumno" Y En la Di-

-dáctica Magna cuestionó el lugar del maestro en el sistema escolar
y centró las aulas, el método, los textos y el maestro alrededor del
estudiante. No hay que olvidar que era esta la época en que las
ciencias a través de Copérnico, Bacon, Descartes, Kepler y Galileo,
socavaron los pilares del bíblico sueño antropocéntrico que se co-
rrespondía con la teoría geocéntrica y antropocéntrica aristotélica
del universo y convulsionaron todas las concepciones sistémicas al
afectar su centro. Precisamente en Suecia se entrevistó con Des-
cartes. Mientras Comenio ponía como centro en el proceso de
construcción del conocimiento al estudiante y no al maestro, Des-
cartes, en el proceso de evolución del conocimiento científico po-
nía en el centro a la razón en vez de la revelación. Al decir de los
biógrafos, pudieron entenderse a pesar de sus diferencias porque
ambos navegaban en el suelo común de la filosofía de Bacon y de
la física de Copérnico.

Comenio vivió en Suecia entre 1642 y 1648, ocupado en hacer los
manuales para el aprendizaje del latín que la corte le pedía y en
continuar la escritura de sus libros. Pero su mentalidad universal
le llevó además a concebir no sólo la necesidad sino la posibilidad
de la unificación de la humanidad. Con este fin, en 1645, 300
años antes de la institucionalización de la ONU, participó en el
congreso de Torun, a cuyo fracaso se sumó la animadversión del
nacionalismo sueco, que llegó hasta el punto de que en el tratado
de Westfalia no se consideró el problema de Checoslovaquia. En
este tratado, celebrado en 1648 en la antigua provincia alemana
de Westfalia, Alemania, Francia y Suecia firmaron los acuerdos
que dieron fin a la guerra de los Treinta Años entre cuyas impor-
tantes decisiones para la paz se cuenta el haber concedido la liber-
tad de religión a los príncipes alemanes del Norte.

Comenio, decepcionado, decide abandonar Suecia; en el regreso,
muere su esposa Dorotea. Nuevamente solo, se instala por segun-
da vez en Lezsno. En 1650 se trasladó a Hungría y se estableció en
Sarospatak, en donde se desempeñó como maestro. Fue entonces
cuando introdujo el teatro como medio para facilitar el aprendiza-
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je escolar. Cuatro años después regresó nuevamente a la ciudad
polaca de Lezsno en donde lo acogió la Hermandad Morava.

Se cuenta que fue por esta época cuando la reina Cristina de Sue-
cia abdicó en favor de su hijo Carlos X, quien enseguida declaró la
guerra a Polonia. "Al invadir a Polonia, los ejércitos suecos pasa-
ron por Lezsno, sin entrar, por el respeto que le guardaban a
Cornenio"." Poco después los ejércitos polacos incendiaron la ciu-
dad y "Lezno ardió tres días enteros", 19 en castigo por haber alber-
gado al hereje. Entonces huyó, no sin antes ocultar y proteger bajo
la tierra sus manuscritos. No obstante el calor dañó parte de sus
textos, "sobretodo, El Tesoro de la Lengua Checa, su trabajo de
cerca de cuarenta años". 20

Desde entonces Comenio, ya anciano, vagó varios años, hasta cuan-
do en 1656 recibió la invitación de un mecenas holandés a quien
inmortalizó al dedicarle Las Obras Didácticas Completas. En su
autobiografía Comenio expresa una percepción retrospectiva de
su vida:l:Mi vida fue un errar, no tuve patria". Pero a la vez expre-
sa: "Doy gracias a mi Dios porque me ha hecho ser a lo largo de mi
vida entera un hombre apasionado"." Los estudiosos de su obra
han afirmado que aunque muchos de sUsescritos hayan sido con-
sumidos por la llamas, aún existen manuscritos sin editar, y casi
todos los editados sin traducir al español. Sus obras han sido clasi-
ficadas en obras políticas, pedagógicas y pastorales, y sus obras pe-
dagógicas en tratados e instrumentos dídáctícos.P]

La vida y obra de Juan Amós Comenio transcurre en el siglo XVII,
entre el hundimiento del poder político de la iglesia y el nacimien-
to de la técnica inaugurada por Galileo. En el seno de esta revolu-
ción, científica, política y religiosa impulsada por Martín Lutero y
Nicolás Copérnico, se inscribe también su concepto de educación
y su concepto de método. Su vida y su obra testimonian un inten-
to por hacer de la teoría la luz que se nutre de la práctica para
iluminar la práctica, en la medida en que sus conclusiones y elabo-
raciones a partir de la práctica anterior y de su propia experiencia,
iluminaron su ejercicio magisterial y permitieron nuevas conclu-
siones y elaboraciones.
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I Los estudiosos de su obra, desde distintos puntos de vista, conside-
ran que Comenio hace aportes tanto en el campo teórico como en
el terreno práctico de la educación, desde su creencia en la perfec-
tibilidad del ser humano que se oponía a la creencia de la mayoría
de los teólogos de la época. Sin embargo, hoy sigue siendo polémi-
co plantear que se pueda pretender actualidad de un Comenio que
sostiene que" esta vida es tan sólo preparación de la vida eterna", 23

polémica que hay que abordar tanto desde el punto de vista teóri-
co como desde el punto de vista de la aplicación de sus tesis.

Desde el punto de vista del desarrollo de la teoría, algunos estu-
diosos de su obra concluyen que Comenio fue el primero en pensar
a la pedagogía como una estructura sistémica que le otorga estatu-
to científico. Sin embargo, Górnez Rodríguez de Castro destaca la
crítica de Descartes, quien "admira el poderoso espíritu de Comenio
pero luego le criticaría, como no podía ser menos, una cierta va-
guedad y falta de fundamentación y organización en sus obras y
exposiciones"."

.,,;. En efecto, en la Didáctica Magna, publicada en 1630, para soste-
ner su edificio conceptual, Comenio recurre al ejemplo, al refrán,
a la comparación analógica con la naturaleza, al apoyo en el Anti-
guo Testamento y al apoyo en lo dicho por los clásicos griegos y
latinos, pero se interroga la solidez de un edificio conceptual en el
que la idea de Dios ocupa el lugar de lo que no puede demostrarse
con algún tipo de evidencia. Sin embargo, Piaget afirma que con
la Didáctica Magna "Comenio contribuyó a crear una ciencia de
la educación y una técnica de la enseñanza, como disciplinas autó-
nomas" ;25 y De la Mora considera que en la Didáctica Magna,
Comenio no sólo expone el edificio conceptual que le lleva a trans-
formar la pedagogía en "Ciencia de la Educación", sino que trans-
forma el oficio en una profesión. A este propósito recuerda que
antes de Comenio, el pedagogo tenía el encargo de cuidar los ni-
ños y de estar con ellos en los recorridos que fuera necesario, y en
el mejor de los casos hacerles memorizar algunas nociones. De ahí
que "ejercían la pedagogía aquellos que fracasaban en repetidos
intentos de ser alguien, los ineptos para las carreras profesionales,
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los remansados por inútiles". 26 Por su parte Spranger critica a
Comenio porque "no llega a las honduras del alma humana," puesto
que si bien el espíritu de la técnica entra con Comenio en la edu-
cación a través de las experiencias metodológicas que buscan "un
modo mejor de educar y enseñar,' queda sin embargo sin respuesta
la pregunta: 'z Por qué vivimos?'. Las raíces que se hunden en lo
metafísico están cortadas". 27 En este punto es pertinente tener
presente, de un lado, que sólo hasta Kant (1724) se aborda teóri-
camente la pregunta por el ser humano desde el punto de vista
trascendental, por lo que no es justo esperar que este problema lo
tuviera teóricamente resuelto Comenio; y del otro, hay que recor-
dar que mientras Comenio hace de sus conclusiones, demostra-
ciones y elaboraciones, el soporte teórico para orientar su aplica-
ción, Kant, de de la más alta valoración de la práctica, navega
exclusivamente en la teoría, a sabiendas de que escribe «para futu-
ros maestros». 28

Precisamente su escrito Teoría y Práctica es una sustentación teó-
rica desde la cual se puede pensar la búsqueda de relación entre
teoría y práctica que caracterizó la vida y la obra de Comenio. La
limitación que impone la traducción de su obra deja la pregunta
de si Comenio se ocupó teóricamente del problema de la aplica-
ción, pero deja constancia de su preocupación por el problema
práctico de la aplicación de su teorización, problema que se centra
en la relación entre política y educación teniendo al ser humano
como centro de la política y la educación.

En un sentido amplio OIga Lucía Zuluaga considera que en la Di-
dáctica Magna Comenio "busca cristalizar conceptos que toda una
práctica anterior requería para la solución de problemas específi-
cos que él señala tanto allí como en la Pampedia, y se formulan
otros que buscan "fundamentar", según los propósitos enunciados
por él mismo. Ello convierte el discurso sobre la enseñanza en
saber tangible, autónomo, (otros prefieren hablar de una discipli-
na autónoma) que tiene por referente mayor la enseñanza". 29

Comenio, al teorizar sobre la práctica y formular nuevos concep-
tos que intentan "fundamentar", propicia el ingreso de un nuevo
problema en el universo del conocimiento.
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Desde el punto de vista práctico, en el terreno de la educación y la
política, Comenio es reconocido como un ciudadano del mundo y
un maestro de la humanidad. Desde el exilio siempre se preocupó
por la liberación de su patria, invadida por los Habsburgos, y por la
educación y la organización política de la humanidad. El Autor
del primer texto escolar ilustrado en la historia de la pedagogía, El
mundo Ilustrado en Imágenes publicado en 1658, pensaba por ejem-
ple-que "si todos somos conciudadanos de un mundo en donde los
hombres se unen en conjuntos cada vez más grandes, ¿qué nos
impide esperar que algún día logremos constituir una comunidad
duradera, unida por los lazos de una ciencia común y de unas mis-
mas leves?"." "Durante siglos aprendieron en este libro las gene-
raciones de los países occidentales. Goethe expresaba la opinión
de que después de la Biblia nunca tuvo durante su juventud un
libro tan excelente como éste. Gustavo Doré lo contemplaba ad-
mirado; de él sacó la técnica que perfeccionó genialmente". 31 A
Comenio, el maestro sacerdote, en síntesis, le preocupaba el pro-
blema de la paz mundial y consideraba a la educación como factor
esencial en los procesos de pacificación de la humanidad y el pro-
greso de las naciones; por ello concibió al pedagogo como "un pro-
fesional forjador de ciudadanos". El joven Leibniz, el filósofo y
matemático alemán nacido en 1646, alcanzó a valorar la profundi-
dad y universalidad de su obra, hasta el punto de que al enterarse
de su muerte, acontecida en Holanda el 15 de noviembre de 1670,
escribió en honor al maestro un poema, del que hacen parte los
siguientes versos:

Tiempos vendrán en qu~ las multitudes
de hombres de bien
reandarán tus caminos; y en ti honrarán
también,
además de tus obras, tu deseo y tus es-
peranzas,
al ver cómo de todos los hombres se ha
hecho una alianza."

Comenio viajó por varios países según sus biógrafos, con el fin de
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conseguir reunir a los gobernantes de todos los estados para que se
pusieran de acuerdo en la promulgación de leyes que les permitie-
ra a todas las naciones organizarse y reunirse a través de "los lazos
de una ciencia común y de unas mismas leyes", para disminuir las
guerras, por lo que hoyes reconocido como el precursor de la ONU.
La Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1948, como
consecuencia de la segunda guerra mundial, cuya finalización, en
1945, tuvo por telón de fondo la experiencia de Hiroshima y
Nagasaki. Posteriores a Comenio, Kant, Einstein y Freud se desta-
caron entre quienes reafirmaron la necesidadde instituir este Or-
ganismo.P

Anteriores a Comenio, los griegos fundaron los juegos olímpicos
con el fin de crear la unión entre los pueblos, y se cuenta que en la
época de los juegos se suspendían las guerras." Pero Comenio
considera que además de una legislación internacional para alcan-
zar la paz, es preciso que las naciones emprendan el camino de la
educación de sus pueblos. Para ello, en El camino de la Luz "deli-
nea y pide el establecimiento de un consejo de la luz o academia
mundial de sabios [...] que formaran una liga internacional." por
lo que Jean Piaget lo reconoce como el precursor de la UNESCO,
finalmente fundada en 1946. Según Piaget, "La actualidad más
sorprendente de Comenio está en haber asentado los fundamen-
tos de una educación para todos los hombres y para todos los pue-
blos, y, lo que es más asombroso, en haber planeado la organiza,
ción internacional de la instrucción pública en la forma como lo
realiza hoy la UNESCO. Comenio es considerado como un gran
precursor de los designios contemporáneos de colaboración inter-
nacional sobre el terreno de la educación, de la ciencia y de la
cultura"." \De la Mora afirma que "la UNESCO lo reconoce pre-
cursar y la ONU lo reclama tutelar, puesto que diseñó ambas orga-
nizacíonesyDe ahí que al cumplirse en 1970, tres siglosde la muerte
de Comenio, la Conferencia General de la ONU haya invitado a
los Estados miembros a que conmemoren la obra de este insigne
maestro que\fonsideraba a la educación como uno de los medios
más importantes para establecer una mejor comprensión de los
pueblos. (ONU, resolución 2412)".3~
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La propuesta política de Comenio sobre el entendimiento entre
los pueblos sigue siendo tan actual como su creencia en que este
entendimiento está basado en la educación; por ello, Comenio es
considerado un clásico que plantea el problema de la relación en-
tre pedagogía y política, entendida la política como el medio que
permite a los seres humanos alcanzar el desarrollo de sus faculta-
des para lograr niveles cada vez más altos de convivencia social.
Sin embargo, Comenio no centró todos sus esfuerzos en la solu-
ción teórica del problema de la relación entre pedagogía y política,
en cambio sí en la aplicación de la comprensión de esta relación,
por lo que se le reconoce su influencia en la organización y orien-
tación de la educación en la Alemania moderna, la cuna de
Beethoven, Hoelderlin, Goethe y Kant. "El mismo Goethe re-
cuerda que en su infancia aprendió con aprovechamiento en la
famosa obra de Comenio". 38

Según OIga Lucía Zuluaga, "Comenio inscribió la escuela en la
práctica política" cuando "bajo su inspiración se promulgó la pri-
mera ley que establecía en el mundo un sistema de enseñanza pú-
blíca"." El vínculo práctico entre política y pedagogía, problema
en primer plano en la actualidad, está expreso en su creencia en
que "la escuela es un taller forjador de hombres; es decir, su misión
es elevar al hombre, no sólamente como individuo, sino también
como miembro de una comunidad"."

Desde el punto de vista antropológico, sigue siendo también de
actualidad su creencia, plasmada en-la Pampedia, en que la educa-
ción es un proceso para toda la vida. En esta obra Comenio diseña
una estructura educativa que va desde la Escuela Prenatal hasta la
Escuela de la Vejez y la Escuela de la Muerte, y la propone para
"Todos" los seres humanos, hombres y mujeres, niños y ancianos,
"en Todas las cosas", "Totalmente" y en Todas partes. Comenio
basa el sentido práctico de la educación en el reconocimiento de la
naturaleza humana. En 1643 publicó el Tratado sobre las oportu-
nidades que hay para proseguir la investigación didáctica, con el
fin "de que los maestros no se contenten con impartir asignaturas,
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sino que estudien a cada alumno para darle una respuesta adecua-
da a sus exigencias personales. No deben sólo instruir, sino sobre-
todo formar".4~

En la Pampedia argumenta por qué "debe educarse al hombre en-
tero y no únicamente una parte del hombre, cuidando que no le
falte nada de lo necesario para mantener el cuerpo, [ni] nada de lo
que alimenta el alma, como las artes y las ciencias"." Se notará
que aunque Comenio parta de la concepción dualista alma-cuer-
po, el alma de Comenio se alimenta también con las artes y las
ciencias. En este punto es pertinente precisar que si bien Kant es
reconocido como el fundador de la antropología, por ocuparse de
distinguir, desde de un orden legal, entre naturaleza física y natu-
raleza huma a, y desde esta distinción transitar, por primera vez,
"desde la singularidad del 'yo' a un cierto concepto universal hom-
bre"," con anterioridad Comenio había reconocido esta diferen-
cia entre naturaleza física y naturaleza humana y a partir de ella, al
ser humano como un objeto de conocimiento cuyas leyes de com-
portamiento no se rigen por el rigor de las leyes naturales, tal como
lo enuncia en La pampedia y en la Didáctica Magna. "El hombre
no es semejante a una piedra o a un leño o a un animal bruto [...]
sino [...] una criatura semejante al Ente infinito, dotada de capaci-
dad de volverse hacia infinitas cosas. [...] De ello resulta que, en
toda la naturaleza de las cosas, no exista nada más cambiable que
el hombre, nada que menos se deje encarcelar en unas rejas o cár-
celes"." "Queda pues, sentado que todos los que nacieron hom-
bres les es preciso la enseñanza, porque es necesario que sean hom-
bres, no bestias feroces, no troncos inertes" Y Desde esta
singulalrización de la naturaleza humana, Comenio en la Pampedia
sustenta no sólo la necesidad sino la facilidad de educar al ser hu-
mano, pero reconoce que hay dificultad para conseguir una forma-
ción completa, lo que se debe entre otras, a que el ser humano "es
una criatura muy compleja y que si se requiere preservada de la
corrupción, hay que poner el mismo cuidado y solicitud como en
todas las restantes criaturas juntas"."

Su complejidad es comparada con los sistemas mecánicos que por
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su alto nivel de complejidad son más dados a descomponerse y es
mucho más difícil arreglarlos. A partir de la diferenciación entre
naturaleza física y naturaleza humana, pudo identificar, como lo
afirma Larroyo, la relación analógica existente entre "los métodos
de las ciencias con la teoría antropológica" y hacer de esta relación
"el principio de la didáctica"." Esta relación sobre la que Comenio
funda el principio de la didáctica, reclama desde su vertiente
antropológica, el reconocimiento de la singularidad del yo como
principio de la enseñanza, y el reconocimiento de un concepto
universal de ser humano que otorgue a su vez sentido a la pregunta
por el método de enseñanza.

No es seguro si Comenio se ocupó de hacer elaboraciones concep-
tuales en torno al problema del principio de la didáctica a partir de
la relación entre los métodos de las ciencias con la teoría
antropológica, pero se sabe que se ocupó de la aplicación de la
comprensión de esta relación. Precisamente en uno de los apartes
de la Pampedia "Demuestra la necesidad, posibilidad y facilidad de
educar a los hombres"." Tal facilidad encuentra su fundamento
en la Didáctica Magna, donde sostiene, apoyado en Aristóteles,
que "el deseo de saber?" es inmanente en el ser humano. En este
punto, sin nombrarlo, Comenio vincula el arte de aprender y de
enseñar a la dimensión estética del sujeto, a su facultad para juzgar
sobre lo bello' que emana de su capacidad de sentir placer estético.
Esta condición de la naturaleza humana, su facultad de sentir pla-
cer estético, en este caso, gusto por el conocimiento, le permite
concluir que "sería deseable que los hombres fueran educados plá-
cidamente"; "que todo lo que es enseñado a los hombres y ellos
aprendan sea: [...] no de un modo áspero y forzado, sino suave y
plácido, y consecuentemente, duradero". 50

Era además importante para Comenio, no sólo una formación a
través de la experiencia de los mayores, "una introducción a la
sabiduría universal que dan al hombre los años, para que los adul-
tos que la han adquirido, faciliten su consecución a los jóvenes"."
sino una formación en la historia de la cultura. Comenio piensa
que "se enseñan muy mallas ciencias cuando su enseñanza no va
precedida de un vago y general diseño de toda la cultura, pues no
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hay nadie que pueda ser instruido de tal manera que resulte per-
fecto en cualquier ciencia particular sin relación con las demás". 52

En síntesis, como lo condensa Larroyo, Comenio "advierte que las
actitudes del niño deben ser desenvueltas en su orden natural y en
permanente contacto con las cosas; que la educación comienza
con el nacimiento y que el niño puede y debe adquirir los primeros
fundamentos de la cultura"."

Desde el punto de vista práctico la actualidad de Comenio se reco-
noce allí donde con similar acento en el Informe a la UNESCO de
la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI.

I La Educación Encierra un Tesoro, se declara "que debe imponerse
~l concepto de educación durante toda la vida"," que "es el maes-
tro quie ha de transmitir al alumno lo que la humanidad ha apren-
dido sobre ella misma y sobre la naturaleza, todo lo que ha creado
e inventado de esencial" y que "es deseable que la escuela le incul-
que más el gusto y el placer de aprender, la capacidad de aprender
a aprender, la curiosidad del intelecto". 55 Desde el punto de vista
teórico, Comenio es el primero en reconocer a la educación como
un problema de conocimiento, y en este sentido no es suficiente ni
pertinente decir que Comenio es actual sino más bien fundador de
un nuevo objeto de reflexión teórica de fundamental importancia
en la actualidad.
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QUÉ IMPLICA PENSAR HOY LA PEDAGOGIA.

José Iván Bedoya Madrid*

En cada clase se pretenden integrar diversas intenciones. Es el pro-
yecto investigativo de realizar un nuevo intento de interrogación
con el fin de profundizar en la teoría conocida y descubrir que es
válido continuar cuestionándola, -superando el esquema o prejuicio
de que enseñando no se "adelantaría" en el campo del saber científi-
co-. Voy a la clase un día cualquiera, preocupado, imaginándome
previamente la posible reacción que mi enseñanza va a despertar en
mis eventuales alumnos, recordando, a propósito, la discusión que
había propiciado en la clase anterior y que había marchado por rum-
bos inesperados... También voy animado por la curiosidad de tener
una nueva experiencia de la que no tengo la seguridad que va a ser
nuevamente grata pero que me agita por este elemento de sorpresa y
novedad que encierra cada nueva clase.

Al mismo tiempo que reconstruyo la sinopsisde la exposición anterior,
voy "explicándome" a mí mismo el tema principal de la clase que iría a
tener en breves instantes. Pero van y vienen en mi escenario mnémico
los asuntos éticos, políticos, sicológicos,epistemológicos, económicos...
que están implicados de alguna manera en el "hecho de la clase". Lo
enuncio de esta forma porque cada clase es un hecho, un fenómeno en
el que ocurren ypueden ocurrir, -ya no se puede controlar previamente
la totalidad de este evento-, procesoscognoscitivosycomunicativos im-
previstos. De ahí que en esta nueva cultura pedagógicaloscriterios para
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para administrar o controlar que antes se prescribían en las llamadas
dídáctícas especialesya quedan superados porque estamos ante lo ines-
perado, ante lo espontáneo, ante lo sorprendente de la comunicación
entre sujetos que se reconocen diferentes pero animados por la
dialogicidad, por la posibilidad de la comunicación.

Esto es lo que hace importante cada clase. Esta expectativa envolven-
te que tiene cada sesión de clase es lo que propiamente la hace intere-
sante, no sólo para los estudiantes sino sobre todo para el profesor. Y
en este sentido hay que tratar de mantener y prolongar durante todo
el curso este clima de novedad, curiosidad y misterio que tiene una
clase cualquiera. Se puede decir, en otras palabras, que el sentido de
una clase -una o dos veces en la semana- radica no tanto en que en
ella se desarrolle un tema o unidad temática correspondiente a un
curso o disciplina determinada, sino ante todo en que es el encuentro
entre personas que están no solo interesadas en el desarrollo de dicho
tema, o mejor en tal problema teórico específico, sino en conocerse a
sí mismas a través del diálogo y la conversación. Hay que destacar
este elemento nuevo que tiene ahora la clase: la participación activa
a través de la reflexión y el análisis que de alguna manera ha sido
exigido o propiciado por el estado actual de cosas y por el escepticismo
generalizado frente al proceder meramente expositivo.

El aporte interdisciplinario de la epistemología al debate con la pe-
dagogía, consiste en recordamos o advertimos que el proceso for-
mativo es un proceso en construcción y planteamiento incesante e
inacabado, que se ejerce justamente mediante el cuestionamiento
que se pueda generar en cada clase, o en cada evento académico,
como foros, conferencias, etc. Es decir, que no está limitado a lo que
se hace en la clase, sino que también se da en la conversación con
algunos estudiantes en la asesoría en torno a un tema de investiga-
ción: en la exposición misma que se hace ampliando la respuesta o
contexto de una pregunta, en el compartir puntos de vista con ellos,
con respecto a algún tema que haya merecido más atención ..., etc.
Debe mantenerse esta misma actitud pedagógica: a través de estos,
llamémoslos eventos pedagógicos diferentes a la clase, se debe pro-
piciar la reflexión a través de las preguntas, es decir, aprovechar to-
dos estos momentos para suscitar la problematización y mostrarles
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este carácter problemático que tiene todo saber científico, o sea, ver
éste no como un conjunto cerrado de respuestas o teorías acabadas
y sistematizadas ya definitivamente, a los que tendrían que llegar
solo con actitud receptiva y memorística.

Cuando se plantea que para formar es necesario algo o mucho
más que dominar la disciplina que se pretende enseñar, o mejor
que ahora ya se comprende que no es suficiente la pretensión de
dominio sobre la disciplina para intentar enseñada; hay que poner
el énfasis en ese "algo" que ahora se hace tan patente por parte de
los mismos profesores de ciencias: en lo que nos falta para poder
realizar el proyecto pedagógico como debe ser.

Se creía que era suficiente el dominio sobre la disciplina que se
pretendía enseñar ya que este proceso se reducía a un transmitir,
dictar, impartir un saber; (entregar contenidos, explicar, exponer,
etc. una serie de sinónimos de este mismo proceso), y porque -en
el contexto del cientificismo y del positivismo" la disciplina osa,
ber específico daba supuestamente sentido a todo proceso que de,
pendiera de dicha disciplina, ya fuera el proceso investigativo -
proceso específicamente propio de ella" o el proceso didáctico que
se consideraba posterior o al margen de dicha disciplina, subordi-
nado a lo que ésta indicara cómo habría que enseñar.

Pero se constata ahora esta carencia porque la práctica docente es
cuestionada desde diferentes frentes. Uno de ellos es precisamente
el conformado desde la epistemología que en el actual contexto
postmoderno se hace aún más exigente, ya que así como se hace con
la educación, se cuestionan otras prácticas institucionales que igual,
mente se habían tomado como incuestionables en el pasado. Como
hay una más exigente comprensión de lo que sea una disciplina y
acerca de su proceso específico de construcción y problematización,
entonces poco a poco se van cuestionando también esos otros pro'
cesas que tienen que ver directamente con cada ciencia, como son
los procesos de investigación y comunicación. En este sentido, lo
referente a la auténtica formación científica e investigativa, es plan,
teado más directamente como asunto del mismo científico, que has,
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ta acá se había dedicado exclusivamente a su objeto de estudio, sin
admitir otros enfoques que, consideraba, distraían su atención de su
campo específico de estudio. Pero precisamente de esta forma, a
medida que advierte esta carencia y que va enfrentando el
dogmatismo y el reduccionismo, va comprendiendo que necesita de
la relación interdisciplinaria para empezar a afrontar esta nueva pro-
blemática. De ahí que ya sea asunto del pasado, el especialista que
se encerraba o se apertrechaba en su disciplina para no recibir
interferencias que pudieran alterar su trabajo científico. Más bien,
al contrario, encontramos cómo el trabajo interdisciplinario se va
dando en todos los campos, y no solo entre los mismos científicos
que ahora ya comparten más abiertamente sus puntos de vista, sino
entre académicos de saberes que antes se veían contrapuestos y que
nunca aates habían llegado a compartir discusiones y reflexiones.

El diálogo se da ahora directamente entre las ciencias naturales y las
ciencias sociales, y entre todas éstas con la epistemología, la filosofíay
la pedagogía. Pero este trabajo interdisciplinario también ha propicia-
do que algunos profesores, que antes se movían exclusivamente en el
campo de su especialidad constaten que la reflexión filosófica y
epistemológica y seguidamente pedagógica es tarea que les compete o
les debe interesar directamente. Es decir, comprenden finalmente
que necesitan comprender lo que están haciendo no solo cuando pre-
tenden investigar y producir nuevos conocimientos en su campo de
trabajo específico,sino cuando están formando o comunicando a otros,
o sea, cuando están trabajando en el contexto de la educación. Se va
planteando por parte de estos mismos científicos, que antes presu-
mían de ser caracterizados como puros o especialistas en su campo
exclusivo, la necesidad de comprender el sentido de su quehacer y de
su actividad como científicos y como "profesores de ciencias"; advir-
tiendo inicialmente esa carencia que se indicaba más arriba.

De esta forma, entonces, se impone como una necesidad el que hay
que tomar conciencia acerca de cómo se ha producido la ciencia en
que cada uno trabaja, con respecto a qué criterios generales, bajo
qué contexto o campo problemático, para poder lograr una verda-
dera formación científica en la actualidad. Es necesario conocer de
dónde y sobre todo cómo se han formado las teorías que se tienen en
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el presente. Se constata que éstas no son algo dado, como la verdad
absoluta que se hubiera sacado de alguna manera de la realidad,
-según la versión descontextualizada del positivismo-, sino que son
el resultado provisional de una determinada problematización, por
lo que habría que investigar a qué problema concreto hacían refe-
rencia, y cómo fue ese proceso de cuestionamiento, qué condiciones
históricas concretas hicieron posible que éste se realizara ...

No es pues una simple mirada erudita al pasado lo que se necesita,
sino que hay entender cómo cada ciencia es un proceso complejo
que no ha aparecido o está dada porque sí, sino que responde a
condiciones muy concretas de existencia.

Hay que tener en cuenta, además, que el pasado está presente en las
maneras de pensar y de enseñar, (y en general, en el modo de proceder
con losotros y ante la realidad). Hay que reconocer entonces, como se lo
está haciendo hoy en otros diversoscampos, la historicidad del proceso
educativo, la historicidad de la pedagogíacomo reflexiónsobre o acerca
del proceso de formación o educación. Hay que relievar este aspecto en
este momento, ya que se olvidade manera fácilque somosherederos del
pasado, pero de un pasado del que no tenemos conciencia.

La reflexión pedagógica debe referirse a esta historicidad, en el
sentido de permitimos tomar conciencia acerca de cómo el para-
digma vigente en la enseñanza y aún en la práctica científica e
investigativa está condicionado por el pasado, de tal forma que se
cree que la manera de enseñar e investigar que se apoya en dicho
paradigma, es la única manera de hacerlo, ya que así hemos proce-
dido siempre, como si ne hubiera otra mejor. Es decir, seguimos el
mismo paradigma sin cuestionarlo, sin pensar en la posibilidad de
cambiarlo. Solo que ahora está siendo posible orientar esta reflexión
crítica hacia el pasado, tomar conciencia de la historicidad de nues-
tras prácticas y así constatar de dónde y cuáles eran las condicio-
nes concretas que nos hacen pensar y actuar como lo hacemos, y
cómo y qué debemos cuestionar y cambiar o replantear.

La pedagogía ha estado considerada o reducida a una metodología, la
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que se supone es requerida para enseñar. Pero apenas en el presente
empezamos a pensar qué se ha entendido por esta metodología y por
enseñar, (y podríamos decir que ocurre lo mismo con los demás con-
ceptos implícitos e implementados en la práctica educativa).

La metodología aparece identificada con el conjunto de estrategias
docentes o didácticas que se despliegan o implementan en el aula.
Esta didáctica especial -denomínada así porque debe corresponder a
cada ciencia o disciplina específica, objeto de una determinada ense-
ñanza-, se la pretende derivar de cada saber específico. O sea que se
supone que toda ciencia o disciplina tendría implícitas unas estrate-
gias docentes o didácticas al lado de las específicamente científicas o
investigativas, que habría que especificar para luego operacionalizar
en el aula de clase. Es entonces el discurso cientificista y positivista el
que ha obrado acá como el paradigma de lo que se ha considerado
como pedagogía. Por eso se pretende derivar, aplicar y operacionalizar
contenidos específicamente científicos, es decir, propios de cada saber
científico, enseñado, sin ninguna otra interferencia teórica, filosófica
o ideológica. Enseñar la ciencia a través de procedimientos validados
solo desde la ciencia misma, como una aplicación más del llamado
"método científico" al campo de la educación. Instrumentalismo,
pragmatismo y utilitarismo estaban implícitos en este modelo, orien-
tando toda "puesta en práctica" que fuera exigida.

Se puede continuar con este rastreo arqueológico para ver cómo
se implementó después una sicología del aprendizaje, en cierta for-
ma conectada con este mismo positivismo, configurándose así el
conductismo, luego superado, o mejor completado -porque son
partes del mismo esquema o de la misma forma de ver y aplicar lo
que se refiere a la educación-, por el discurso cognitivista y por
todas las diferentes versiones del llamado constructivismo, predo-
minando siempre el enfoque instrumental, operativo y funcional,
tratando de responder a la pregunta: ¿qué es lo que hay que aplicar
en el proceso educativo, cuáles son las mejores estrategias didácticas
para que este proceso se pueda realizar como este mismo paradig-
ma pretende entenderlo o reducirlo? Continúa pues la misma ob-
sesión por lo concreto, lo operativo, lo aplicado. Se supone que
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algún "experto" tendría estas fórmulas mágicas para responder a
las inquietudes propuestas o planteadas desde la práctica.

De esta fonna las llamadas "ciencias de la educación", al constituirse
siguiendo este paradigma positivista, descartaron de entrada el debate
racional y epistemológico fundamental que había que hacer con res-
pecto de la educación. Se redujeron a aplicar o a "investigar" el mejor
procedimiento aplicable y que resolviera en fonna eficaz y concreta
los "problemas" detectados en la educación, pretendiendo dar cuenta
de todos los elementos y subsistemas del "macro sistema educativo".

Al reducirse la pedagogía, en el contexto de estas "ciencias de la educa-
ción", a lo instrumental y a una metodología transmisionista, se le exclu-
yó de lo que había sido desde su surgimiento en la Modernidad, su
carácter esencial: su carácter racional y crítico. Esta supresión y exclu-
sión de su carácter teórico es lo que ahora se viene a constatar cuando
se habla de crisis de la educación. Desde la pedagogía así reducida a su
"mínima expresión" como tecnología educativa, no hay cómo pensar el
proceso educativo. Por eso se trata de reivindicar para la pedagogía su
carácter racional, teórico y crítico, que no es volver a la filosofía de la
educación, sino que se trata de devolverle a la pedagogía la
fundamentación que autores como Kant y Herbart le habían asignado
desde su constitución como tal en la Modernidad. El carácter reflexivo
y crítico que se está reclamando para la pedagogía, viene a coincidir y
está propiciado por el mismo Decreto 272, cuando en éste se reclama
este carácter pensante que debe tener cuando se la define como "disci-
plina fundante" de toda institución fonnadora de docentes. Es en el
contexto del saber pedagógico, presente en forma transdisciplinaria a
través de los núcleos que lo componen, como se puede abordar la pro-
blemática de la educación. No es que toda esta problemática se resuelva
por la vía especulativa, planteando nuevos diagnósticos, presentando
modelos más novedosos, o sustentando nuevas teorías que vendrían a
ser cuestionadas por los más "empíricos", quienes aducirían que son
nuevos intentos para importar de nuevo teorías o concepciones euro-
peas, o concebidas en otros ámbitos muy diferentes al nuestro. Pero no
se trata de elaborar una nueva Teoría de la Educación. No se trata de
definir una pedagogía, con un carácter teórico, que fuera la última y
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definitiva explicación de lo que nos pasa o de lo que nos -ha estado
ocurriendo en Educación, todo este tiempo y que ya finalmente era
hora de llegar a su "explicación" definitiva. Sería la "teoría" que todos
finalmente estábamos esperando. No se puede entender de esta forma,
-como muchos aún conciben el papel asignado a una teoría en un con-
texto científicista-, el sentido que debe tener el saber pedagógico en la
reflexión crítica que con respecto a la educación se está realizando.

Lo que en última instancia se .está reivindicando es que es la misma
pedagogía la que debe pensar críticamente la educación, y que esta ta-
rea se había estado posponiendo y suplantando por otras llamadas" cien-
cias de la educación", como la sicología del aprendizaje, por ejemplo, y
otras corrientes como la constructivista que no se dedican propiamente
a emprender este reto racional de entender críticamente qué es y cómo
es el proceso educativo; y no solo, cómo estas corrientes terminan di-
ciendo o aplicando, indicar cómo opera tal o cual mecanismo o qué
~~.we~.n1~é{\!lIt'~d\T~JlIC~t))~
resultado, y obtener el mejor logro o eficiencia o rendimiento posible.
No se trata de encontrar el mejor "método" o procedimiento para desa-
rrollar las "habilidades cognitivas" o "metacognítívas" en los estudiantes
discriminados, según sus diferentes "estados de desarrollo", y terminar
creyendo que una vez elaborado este discurso cognitivo y metacognitivo
y haber encontrado la tan exigida estrategia para potenciar dichas habi-
lidades, ya habríamos llegado a lo que se había estado buscando durante
tanto tiempo en el "campo de la educación". .

Como es obvio, no se trata de negar de plano la importancia y actualidad de
todas estas investigaciones con respecto a lo cognitivo y metacognitivo, lo
mismo que los diferentes aportes que están haciendo las ahora llamadas
"ciencias cognitivas" a la educación. No se trata tampoco de negar y excluir
el debate con todas esas corrientes constructivistas, neopiagetianas y
"sicopedagógicas", sino de continuar yde propiciar un diálogo interdisciplinar
con ellas, pero cuestionando ante todo, su carácter de teorías "terminadas",
para todo lo que se refiere a la educación. El problema es que pretenden
diagnosticar, explicar y elaborar prospecciones para todo en educación, des-
de su exclusivo enfoque. Como en el caso del paradigma cientificista, pre-
tenden elaborar finalmente la "teoría", que explique y dé cuenta definitiva-
mente de lo que se "problematiza" en educación.
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