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PLANTEAMIENTO. 

La Pedagogía es la Ciencia de la Educación, (lo educativo).  como se dice 
que la Sociología es la Ciencia de la Sociedad (lo social) , la Psicología, 
la ciencia del psiquismo (lo psíquico) .  A la hora de la verdad cuando se 
trata de saber el qué de lo educativo, de lo social o de lo psíquico co
mienzan y no se solucionan los conflictos. Precisamente, por ello -en 
cuanto limitación y posibilidad-, existen las Ciencias. El hombre nece
sita hacer ciencia, conocer en progresiva exactitud y objetividad. 

¿Qué es lo educativo? Aún cuando aquí funcionásemos dentro de la 
exigencia de qué es lo «educativo», como de la ciencia pedagógica, no 
desde otros planteamientos «para-educativos» como pueden ser las «Cien-
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cias de (para) la educación», no es fácil responder. Y esa dificultad para 
encontrar los límites de lo «educativo» es reflejo de la realidad. 

La «educabilidad» del ser humano atraviesa todas las dimensiones de 
su realidad, lo psíquico, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, ... 

Por eso hay infinidad de definiciones sobre educación ( 1 )  e igualmente 
abundan las matizaciones sobre lo «pedagógico» (2). 

Puede ser expresión de una deficiencia. La falta de teoría, de para
digmas, que a la luz de la epistemología y de la metodología de las cien
cias humanas sitúe a la Pedagogía en una nueva catapulta de investigación 
y desarrollo como en la 2.ª y 3.ª década de este siglo. 

En concreto, en las secciones de Ciencias de la Educación de nuestras 
Facultades, a través de los planes de estudio y de la parcelación de los 
Departamentos se nota una aglutinación poco coherente de esquemas 
pasados y nuevos, estimados sin claro criterio (3). 

Pero no son fundamentalmente esos aspectos académicos y externa
listas los que hacen válido un nuevo intento de sistematización, sino el 
desarrollo de unos paradigmas nuevos desde los que preguntar a las co
sas (4) .  

E l  intento no es fácil y tenemos seguridad de que esto no es sino un 
primer escarceo que con más teoría y con desarrollo investigador mejo
rarán esto plenamente. 

Por otra parte, en el nuevo intento de convivencia democrática de los 
grupos sociopolíticos y del pueblo español, la escuela no puede quedar 
como otro elemento más a bandear desde las políticas de partido. 

( 1 ) H U BERT, R . :  Traité de pédagog ie  genera le .  París, PUF,  1 970, 1 .' Ed . ,  1 946, pá-
g i nas 2-64. 

SUCHODOLSKI , B . :  Tratado de pedagogía . Barcelona,  Península ,  1 971 , orig . ,  1 968. 
(2) B LOC H ,  M. A: Phi losoph ie  de  l 'education nouve l le .  París , PUF , 1 948. 
FRE INET, C . :  Essai de psychologie sensib le  app l iqués a l 'éducation .  Neuchate l ,  De la

chaux et N i estlé ,  1 966.  
VASQUEZ, A. y O U RY, F . :  Vers un  pédagog ie  institutionel le ,  París , Maspero, 1 967. 
LEGRAN D ,  E. :  Une méthode active pour l 'éco le  d 'aujourd 'hu i .  Neuchate l .  Delachaux 

et N i estlé ,  1 971 . 
(3)  Preferimos no citar concrecciones por estar aún los departamentos con sus 

as ignaturas en tramitac ión y por her ir  suscepti b i l idades. Quede expresado el  criterio de  
que no se observa, n i  encuentra fác i lmente l a  perspectiva desde la  que  se parcelan los 
estudios de  Ciencias de la  Educac ión ,  cuando se proponen los s igu ientes títu los : Depar
tamento de F i losofía de la Educac ión ,  de H i storia de la Educación ,  de Pedagogía General , 
de Pedagogía Experimental y Orientación ,  de Psicología de la Educación,  de B io logía de  
l a  Educac ión ,  ¿ Dónde está e l  criterio de lo  que es departamento y asignatura? ¿Qué  
criterio d i ferencia unos  de otros departamentos ? A la  vista de lo  precedente, l a  respues
ta no parece fáci l .  

(4) Una d e  l as cosas que adquiere una comunidad c ientífica con u n  paradigma,  es 
un c riterio para se leccionar problemas que, m ientras se dé por sentado e l  parad igma,  
puede suponerse que t iene soluciones . . .  (pág . 7 1 ) .  

• . . . Las reg las,  según sugiero ,  se derivan de l o s  parad igmas ; pero éstos pueden d ir ig i r  
l a  i nvestigación , inc luso s i n  reg l as> . 

KU H N . :  La estructura de las revo luciones c ientíficas. México, FCE, 1 975. 
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El sistema escolar no es para los partidos políticos, sino para la  so
ciedad con su vida, tensiones y pluralidad. Además, la actividad educa
tiva que desarrolla la escuela en la sociedad es, cada día más, objeto de 
ciencia, de objetividad. 

Se puede representar la relación existente entre sistema escolar, (edu
cación formal), educación informal y posibilidad de ciencia y objetividad: 

+ 
ciencia, 

Educación formal, 

opinión, 
Educación informal, 

+ 

Para lograr esa objetividad hemos de conocer qué elementos configu
ran el sistema educativo. El desconocimiento y olvido de alguno puede 
provocar por desconocimiento del orígen, bandazos, alteraciones e ideo
logizaciones que pongan en riesgo el sentido y valor de la escuela. 

Somos conscientes del riesgo que corremos de pensar en función de 
alguna ideología y así parecerlo a muchos de los lectores. Es un riesgo 
inevitable que en la medida de mis posibilidades he intentado desterrar. 
El diálogo está abierto para que quien no lo vea así manifieste lo que 
piensa y enriquezcamos el diálogo. 

2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESCOLAR. 

El sistema escolar es un subsistema del conjunto social. 

La sociedad y la escuela funcionan en el entrecruce de un conjunto 
de elementos. Forman una estructura. Si retiramos del conjunto un ele-
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mento de los configuradores de la estructura, el sistema de interfuncio
nalidad se trastoca del todo (5). 

Como parece obvio, la dificultad está en señalar qué elementos con
figuran la estructura del sistema escolar. 

Lo intentamos en una doble actividad complementaria: 

1 .  descriptiva (fenomenología de la actividad educativa). 

2 .  deducción axiomática. 

Antes de esa indagación hay que desarrollar los criterios que deben 
cumplir los elementos que integran la estructura. Las características que 
han de reunir para formar parte de la estructura. 

Los elementos estructurales del sistema escolar, subconjunto de la 
realidad social, son aquellos que: 

1 .º caracterizan a todos o a la mayor parte de los grupos de fenó
menos y, por consiguiente, al sistema escolar-educativo en cuanto con
junto; 

2.º son los más «radicales» desde el punto de vista analítico; 

3 .º son «relativamente» estables; 

4 .º diferencian internamente a la realidad del sistema escolar de que 
se trate, agrupando los fenómenos «objetivamente», es decir, al margen 
de su voluntad, y los integran en ella como las partes de un todo; 

5 .º se imponen a dichos fenómenos «condicionando» su comporta
miento, y 

6 .º son «interfuncionales». 

La información de esta temática está recogida del ámbito sociológi
co (6), cuyos teóricos -Weber, Durkheim, Spann, Pareto-, han desarro
llado la documentación teórica sobre las «propiedades fundamentales» de 
los elementos de la estructura sociológica, aplicable la indagación al sis
tema escolar. 

(5) •Bref, si nous voulins décrire une exitence individuelle, dans notre civilization 
oú dans une autre, il faudrait rattacher ses activités au théme social de la vie organisée, 
c'est-a-dire, au systeme d'institutions que caracterisé cette culture. De meme, la meilleure 
description objetive qu'on puisse donner d'une culture consiste á recenser et á analyser 
toutes les institutions qui la composent,, (pág. 45) .  

• ... Toute organization est fondée sur ses entours matériels e t  leur est intimement 
liée: Aucune institution n'est suspendue entre ciel et terre. Elles ont toutes des assises 
materielles . . . • (pág. 49) . 

MALINOWSKI.: Une theoria scientifique de la culture. París, Maspero, 1 968, Orig. 
The University of North Carolina Press, 1 944. 

(6)  SANCHEZ LOPEZ, F.: La estructura social. Madrid, Instituto de Estudios Políti
cos, 1 962. 
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1 .º Los elementos de la estructura caracterizan a todos o a la mayor 
parte de los grupos de fenómenos que integran la sociedad y, por lo tanto, 
a la sociedad en cuanto todo y al sistema escolar. 

Los elementos de la estructura son aquellos que intervienen en la 
explicación de cualquier fenómeno. Cuando los políticos de turno o los 
administradores, más permanentes, deciden trastocar algún aspecto del 
sistema a veces pierden de vista la realidad global del fenómeno. Enton
ces, es necesario conocer todas las interferencias y posibles resultados 
para decidir con conocimiento de qué es lo que estamos buscando y qué 
lo que podemos provocar. 

Es bastante general el planteamiento que concibe el hecho escolar 
como una actividad mesiánica de cuya potenciación depende la educación, 
cultura y justicia de una sociedad. Sin embargo, ese planteamiento es 
inexacto. La escuela está entroncada en un sistema escolar y el sistema 
es función de un amplio complejo social . 

2 .º Los elementos que integran la estructura son los más «radicales» 
desde el punto de vista analítico. 

Cuando se analiza un fenómeno social, se hace referencia a otros fe
nómenos simultáneos y anteriores, pero no se puede proceder indefinida
mente. Si se va a hablar de «grupo» como elemento de la estructura del 
sistema escolar, dentro de ese elemento podemos considerar el problema 
de la «coeducación», pero éste referido al más analítico de «grupo». 

3 .º Los elementos que integran la estructura son relativamente es
tables. 

Se entiende la estabilidad en la universalidad de su presencia y la 
complementaria funcionalidad que se da entre ellos. Una sociedad capi
talista, con un sistema escolar reproductivo y encargado de preparar pro
fesionales para atender los puestos de trabajo, se mantiene estable hasta 
que alguna convulsión provoca un revulsivo de la organización estructural 
del sistema previo. La LGE de 1 970 no ha cambiado muchas cosas ni de 
la escuela, ni de la sociedad, sobre todo, porque no practicó la informa
ción teórica de la complementariedad de los elementos del sistema. 

4 .º Los elementos que integran la estructura diferencian a la sociedad 
y al sistema escolar agrupando los fenómenos objetivamente; es decir, al 
margen de su voluntad. 

La descripción característica de los elementos que integran el sistema 
diferencia objetivamente los comportamientos. Precisamente, este es el 
objetivo fundamental de lo que aquí se pretende: conocer la estructura 
escolar para hacer descripciones objetivas y completas de los tipos de 
organización escolar, de las formas de planificación, . .. 

5.0 Los elementos que integran la estructura se imponen a los miem
bros de la sociedad condicionando sus comportamientos. 
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6 .º Los elementos componentes de la estructura social son, además, 
"interfuncionales». 

2. 1 Fenomenología de la actividad educativa. 

De la actividad educativa en su conjunto: lo formal y lo informal, lo 
que ocurre en la escuela y fuera de ella. 

Por razones de conveniencia comenzarnos por la escuela. Cada ma
ñana, durante muchos años y desde cada vez una edad más temprana, 
casi todos los niños de sociedades desarrolladas o en vías de de.sarrollo 
salen de sus casas para dirigirse al colegio. Allí, pasada la puerta, se con
vierten en alumnos. Esa conversión en a!urnnos se produce por una re
lación con otro elemento, que una vez frente al niño-alumno se convierte 
en profesor. 

1 1 
! l 

niño, persona mayor, 

alumno-profesor, 

A<.---.>P, 

Sociedad 

! 
Grupos sociales 

1 1 
1 

niño, persona mayor, 

alumno-profesor, 

A<--->P, 

1 
l 

niño-persona 
mayor 

alumno-profesor. 

A<--->P . 

Esa relación podría pensarse -en abstracto- individualizada, 1 profe
sor, 1 alumno y ya estaría cobrando caracteres que trascenderían las con
cretas individualidades. Los hechos son más complejos: las relaciones de 
As Ps. Centenares de alumnos y decenas de profesores conviven 
como grupos con sus características peculiares: 

nP <.---> nA GRUPOS. 

El niño y la persona mayor no agotan la realización personal en la 
asunción del "rol" de alumno y profesor, sino que trastocan e invaden 
todas sus experiencias a partir de la relación grupal. 

¿Qué acontece en esos grupos? Experiencias variadas, analizadas por 
la psicología social, que desde la formalidad de la escuela se reducen a 
procesos de información, a comunicación de mensajes: 

nA --- > <---- nP 

G 
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¿Qué comunican? Ciencia para el desarrollo y formación racional y 
global de los grupos humanos. ¿Qué características adquiere desde la for
malidad el sistema escolar, esa comunicación de ciencia para la forma
ción racional y global de la persona-grupos? 

Es el conjunto de planteamientos operativos y optimizantes de la co
municación didáctico-pedagógica. 

La comunicación, como indica la teoría desarrollada, requiere un área 
común de codificación: 

! EMISOR 1-1 CODIFICACION j - I CANAL l - 1 DECODIFICACION 1 - IRECEPTOR I 
Ese conjunto de signos, base y posibilidad de la comunicación, back

ground al uso de los distintos grupos para encontrarse en campos seme
jantes de conceptualización, intereses, actitudes, motivaciones, expecta
tivas, . .. se denomina: 

Currículum: 
G 

nA > 

¡t\ 
< nP \el t 

Curricula 

Ese conjunto de signos, respecto de las distintas áreas de la perso
nalidad y realidad grupal, el «curriculum», se hace instrumento válido de 
la comunicación pedagógico-didáctica a través de tres, muy relacionados, 
elementos: 

programa, métodos y evaluación: 

nA ----> 

G 

ll\ \el l 
Currículum 

<----nP 

Programa: organización de la comunicación. 
Métodos: desarrollo y proceso de la interacción comunicativa. 
Evaluación: análisis y control del desarrollo. 

Hasta aquí los elementos personales y no-personales de la «actividad 
grupal formativa,, del sistema formal de educación. 
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Evidentemente hay que segu i r .  Fuera de l  q u i c i o  de l  « l ugar » donde los 
n i ños se  h i c ieron a l u m nos , l os a l u m nos vue lven a ser  n i ños , l os profesores 
datos de  una Adm i n i strac ión  e i ntegrantes de  g rupos soc i a l es ... 

¿ Qué e l ementos componen e l  s istem a  i nformal  de educac ión?  ¿Qué 
hace l a  soci edad para  desarro l l a r  e l  s i stem a  esco lar?  Crea Centros , nú
c l eos de  Comu n idad Educativa. 

¿Qué caracter iza los Centros ? 

E l  func ionamiento , l a  organ ización y e l  com p l ejo car iz de mú l t ip les 
activ idades que desarro l l a n .  Esa rea l idad de l  Centro está enmarcada en 
una  rea l i dad funcional  (Ad m i n i strac ión ) ,  u n  marco ideacional  ( I deo log ía),  
y l a  aceptac ión o rechazo de l  e lemento ra iz  de l a  exper ienc ia  humana,  (e l 
trabajo ) .  

nA ----> 

Prog ramas , 
M étodos , 
Eva luac ión. 

<.---- nP 

Centro ---- Adm i n i strac ión ,  
Ideología ,  
Trabaj o .  

Esas cuatro rea l i dades i nterfunc iona l es q u e ,  a su vez , cond ic ionan e l  
s i stema esco lar ,  s o n  producto de e lementos soc iocu ltura l es m á s  ampl ios : 
l a  rea l i dad soc ia l . 

¿ Qué e lementos de l a  rea l i dad soc ia l  son los más caracter izados en 
función de  l a  escu e l a-educac ión?  

En pr imer  l ugar ,  l a  fam i l i a. Pero , no l a  fam i l i a  a i s l ada ,  s ino  l a  fam i l i a 
en rea l idad ,  s i tuada en e l  entorno,  socioeconóm i co y cu ltural  de l  que y 
en e l  que  se v ive.  E l  entorno lo  cons ideramos l a  comarca , e l  habitat i nme
d i ato que  cond ic iona  las exper ienc ias persona les y grupa l es. 

Ese habitat i nmed iato es hecho re l ac iona l  con otras rea l i dades de 
m ayor ampl itud: la Soci edad: e l  ámb ito genera l , econó m i co ,  soc io lóg i co ,  
po l ít ico y cu ltural  que  produce y se  a l i menta de l  conjunto de e lementos 
p revios . 

Por ú lt imo ,  e l  área mund ia l , l a  i nternac iona l idad , en que se mueve ese 
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s istema esco l a r-educativo es un aban i co de pos i b i l i dades e i nterdepen
denc ias en que surge e l  Centro , la re lac ión comun i cativa y los grupos.  

Fam i l i as Entorno 

Centro Adm i n i stración  

G 

nA > 
/t\ < \e/ 

f 

.---- n P  

Curr i c u l u m  

Programa ,  
M étodos,  
Eva l u ac ión , 

Trabajo Ideo logía 

Soc iedad I nternac iona l i dad 

S istema esco la r-educativo: 

ámbito forma l : 

profesor ,  

a l umno ,  

grupo , 

mensaj e-co m u n i cac ión 

curr icu l a ,  

programa ,  

m étodos , 

eva l uac ión  

ámbito informa l :  

centro , 

adm i n i strac ión ,  

i deo logía ,  

trabajo. 

fam i l i as ,  

entorno,  

soci edad , 

grupo mund ia l .  
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GRUPOS 
SOCIOPOLITICOS 

CAPITALISM O  SOCIALISMO TERCER M UNDO 
ESTRU CTURA 
SISTEMA ESCOLAR 

P R O FESO R I NTELECTUAL TRABAJA D O R  AN I MADOR 

A L U M NO I N D I V I D U O  CO LECTIVO PART I C I PATIVO 

G R U PO S U G E R I DO O B L I GADO P R O M OVI DO 

CO M U N I CA-
C I O N  1 I NT E R ESADA D I R I G I DA S U G E R I DO R A  

1 

C U R R I C U LA D I S C R I M I NATIV0 1  I M POS ITIVO A B I E RTO 

P R O G RAMA ACAD E M I C I STA F U N C I O N A L  OPE RATIVO 

M ETODOS P L U RALES D I R I G I DOS PLAN I F I CADOS 

EV/\LUAC I O N  R E P R O D U CTO RA-
D I S C R I M I NA- TOTALIZADORA 

TIVA I M POS ITIVA AN I MADORA 

CENTRO A I S LADO (SEM I-) R E LA C I O NADO A B I E RTO 

I D EOLO G I A E M P R ESAR IAL UTI L I DAD APOYO 

TRA BAJO ACEPTADO P R O M OV I DO I M P LANTADO 

AD M I N I STRA-
C I O N  R E G L I STA D I R ECTIVA PROMOTO RA 

FAM I LI A  ESCEPTICA O R GA N I ZADA I LU S IONADA 

ENTO R N O  D ESENTEN D I DO R E LA C I ONADO I N C R USTADO 

SOC I E DAD ALI ENADA ABSO R B I DA ESPERANZADA 

G R U PO M UN-
D I AL DEPEN D E N C I A  CONTROL SOMETI M I ENTO 

2. 2 Deducción axiomática. 

Esta otra m a n e ra d e  acercarnos a l a  estructura d e l  s i ste m a  esco l a r
edu cativo a m p l ía y com p l e m e nta e l  desarro l l o  anter ior .  En aqu e l , e l  s i n
tema desarro l l ad o  h a  s i d o  e l  exte r n o ,  l a  m á q u i n a ,  l os compon entes rea l es .  
S e  requ i e re a h o ra u n a  respuesta respecto d e  q u é  hechos , qué activ idades 
está n e n  e l  contexto d e  esos e l e m e ntos : e l  hombre en e l  s i stema esco l a r  
edu cativo . En  d ef i n it iva , q u é  d e l  h o m b re .  
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Tod a  l a  rea l i dad pers o n a l  se esco l ar iza y puede educars e .  Mas , l a  pre
g u nta no busca a n a l ít i c a m e nte sectores d e  la perso n a l i dad q u e  en más 
o e n  menos sean acc ión  d e  la  escue l a ,  s i n o u n a  constante que defi n a  la  
rea l i d a d  h u m an a  e n  l a  act iv idad esco l ar-edu cativa . ¿ Cu á l  es esa con stante ? 

Dec i r  acto esco l a r ,  acto educativo , soc io-cu ltura l  y h u mano es u n a  s e r i e  
d e  i m p l i cac iones : 

AE e AEd e As-e e AH . 

acto esco l a r  acto educativo acto soc i o-cu ltura l  acto humano 

¿ Q u é  h ay d e  c o m ú n  e n  esos cu atro compone ntes ? :  La ACC I O N . 

E l  h o m b re como soc iocu ltu ra , como expectat iva , como va l o r ,  como 
c o m p re n s i ó n  . . .  es acc i ó n . Pero no sólo e l  h o m b re-obj etivo , tras cendente 
de la experi en c i a ,  s i n o  cada sujeto conc reto , cada rea l i d a d  d e  experi e n c i a  
coti d i a n a  s e  d efi n e  como Acc i ó n . Senti m i e nto , percepc i ó n ,  i n sti nto , háb i 
to , m a d u re z ,  desarro l l o  . . .  , todos los  conceptos d e  la  p s i c o l ogía y d e  la  
ps i cosoc i o l ogía s e  def i n e n  como paso d e  A > B ,  como acc i ó n . 

En e l  co ntexto de l o  esco l a r-edu cativo , ¿ q u é  m ati zac ión  conceptu a l  
a s u m e  esa Acc i ó n  d e l i m itadora d e  l a  expe r i e n c i a  h u m a n a ? :  E l  Api-e n d i zaj e .  

A(f) = A E  e AEd e As-e e AH . A (apren d i z aje) . 

La acc i ón-apre n d i zaje s e  rea l i za en u n  á m b i to y con u n os e l em entos 
d eterm i n ados . H a c i e n d o  el c a m i n o  de los con ceptos co i m p l i cados a l a  
i nversa -d esde l o  h u m a n o  a l a  es cue l a- vemos e l  aprend i zaj e como e l  
desarro l l o  y res u l tado d e  u n a  sociocu ltura ,  (As-e) . q u e  t i e n e  u n a  con ::ep
c i ó n  y v ive n c i a  de l o  educado (AEd ) ,  que se o q:¡ a n i za en u n a  escue l a  (AE) 
para asegu rar y m a d u ra r  la soc ioeducación d e  l os i nteg rantes de esa co
l ectivi dad . 

Ya se ha conseg u i do l a  exp l i c itac i ó n  de l os e l e m e ntos q u e  d e l i m itan 
la a c c i ó n-apre n d i zaj e e n  el  s i stema esco l a r  edu cativo . 

A E ,  AEd (f)  = E l e m e ntos estru ctu ra l e s  y estru ctu rantes d e l  S E .  

L o s  e l e m e ntos d e  l a  estructura d e l  s i ste m a  esco l a r-educativo constitu
yen el m a rco donde se producen l as acciones U o s  aprend i zajes ) .  

¿ Queda v a  agotado e l  m a rco de refe re n c i a  d e l  s i ste m a  esco l ar-edu ca
t ivo ? ¿ S e  de l i m ita l o h u m a n o-edu cativo en esa ::i c r. ! ó n  constitu i d a ?  ¿ L::i 
acción const itu i d a  de l o  h u m a n o  es u n a  estru ctu ra con capac i d ad d i ac ró
n i ca o es u n a  func iona l i dad s i n c rón i c a  y cerrada de e l ementos ?  

Efectivamente , l o  h u m a n o  s i g u e  u n  proceso d e  transformac ión  q u e  h a  
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de man i festarse en e l  s i stem a  esco la r-educativo , como u n a  constante de 
I n novac ión . 

1 (f) = AE e AEd e As-e e AH . 

Desde l o  esco la r ,  más exc l us ivo ,  hasta lo  humano ,  en  sus aspectos 
más u n iversa l e s ,  la capacidad i nnovadora , la respuesta de cambio hac ia  
l a  so luc ión , e l  nuevo p lanteam iento , son actitudes de l a  acc ión constitu ida  
escol ar-educativa . N i  l as sociocu ltu ras , n i  los modelos educativos , n i  l os  
s i stemas esco l ares son i nterfunc iones absol utas y cerradas . Por  e l  con
trar io ,  están ab iertos y neces itados de proceso , camb io ,  I nnovac i ó n .  

ACCION ,  

CONSTITUCION , 

I N NOVACION 

3 CARA CTERIZA CION DE LOS ELEMENTOS. 

As-e e AH . 

¿Qué  compone y defi ne cada uno de esos e lementos i ntegrantes de  l a  
estructu ra de l  s i stema-esco la r-educativo ? 

En otro artíc u l o  m i o ,  n .º 6 , Rev. Bach i l l erato , de a lguna  manera quedan 
caracter izados l os e lementos a l  usar los en l a  descri pc ión de tres t i pos de 
enseñanza : dogmática , escéptica y crít ica .  

No  obstante , aquí  e l  objetivo es más genera l : acercarnos a l a  descr ip
c ión  de  l os prob l emas que e l  s i stema esco lar-educativo presenta . Poste
r iormente lo refer i remos a España .  

3.  1 A cción-aprendizaje. 

Aunque en e l  artícu lo  c i tado y en un i ntento de i nformación comp leta , 
e l  aprend izaje supone preguntarse también  por l a  motivac ión y transferen
c i a ,  vamos a centrarnos exc l us ivamente en l a  referenc ia  a l  aprend izaje .  

Respecto de este tem a ,  l a  c ienc ia  y práctica pedagóg i cas son deudo
ras de  la ps ico logía: La Ps ico logía del aprend izaje .  Al pedagogo no le i nte
resa como al ps icó logo la i nvestigac ión general  sobre cómo se produce 
y pueden exp l i carse las  exper ienc ias de aprendizaje .  Al  pedagogo le  i nte
resa -conociendo la i nformación de la Ps i co log ía y contrastándo l a  con 
su  exper ienc ia- conocer qué t ipo de teoría de l  aprend izaje hay en l a  
base de  cua lqu i e r  d iseño de enseñanza-aprend izaje y q u é  comportamientos 
aprend i entes c ientíf icamente organ izados t ienen más v iab i l idad de pro
d u c i r  m ejores y m ás a l tos rend i m i e ntos .  
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La activ idad d e l  pedagogo respecto de l  aprend izaje es dob l e :  una  de 
d iagnóstico : ¿qué  teoría de l  aprend izaje está en l a  base de l a  activ idad 
d e  u n  s i stem a  esco la r ,  de  una  escu e l a  determi nada o de l  comportamiento 
i nte l ectua l  d e l  a l u m n o ?  Otra de pronóstico y programac ión : ¿qué  t ipo de  
teoría d e l  aprend izaje conv iene i n strumentar para lograr éstos o aqué l los 
objetivos ? 

Para s i m p l i f icar  l a  com u n i cac ión nos remit imos a l  cuadro de las  teo
rías de l  aprend izaje de B iggs (7 ) .  

A l a  l uz  de  ese esquema y ten i endo en cuenta l a  exper ienc ia  personal  
y la  documentac ión actua l  sobre l as c i enc ias  de la educac ión ,  las  teorías 
del aprend izaje que más resonanc ia  han ten ido en el s i stema esco l a r  son : 

La cuest ión programadora sobre qué  teoría de l  aprend izaje conv iene 
i nstrumentar para lograr  determi nados objetivos , l a  podemos pergeñar 
como cuestión a i nvest igar ,  desarro l l ando l as s i g u i entes h ipótes i s .  

S i  l o  q u e  p retendemos como idea educativa e s  opti m i zar  en l a  perso
na l idad de  los educandos va lores d e  carácter progres ivo , críti co , l i bera l , 
coherentes . . .  , e l  d i s pos itivo de aprend izaje debe reu n i r  c iertas caracte
r izac iones . En un pr inc i p i o ,  los que por coherenc ia  lóg ica y ps ico lóg ica se  
presentan como vá l idas .  

IDEA EDUCATIVA TAXONOMIA TEORIA DEL APRENDIZAJE 
--

( B loom) - (") (") :::¡ 
e - eva l uac ión : .... o o 

•O 111 (!) :::¡ :::¡ - .a  c ríti ca ,  j u i c ios-> evi- ce en c.. 111 u .... .... -· 
e ai denc ia  i nterna 

s:ll .... (") ai _  creadora (") e: a· E ai (") 
:s .5 j u i c i os-> cr ite- o ::::!". :::¡ 

:::¡ < s:ll 
r ios externos s:ll 3 -· en -· -- en 3 (!) 

3 o :::¡ .... e valorac ión o o •o 111 
responsab l e ,  ce ·- > 111 ,_ "O (!) o c .. organización (!) en "O G) u 
caracter izadora . 

.... .... (!) e .e  en SJ), .... 
:s 111 caracter izac ión o a: s:ll 

:::¡ :::¡ 
s:ll (") .... 

o (!) --
..--. 

� en c .!! z 
e: ;o;-'O ... .... (!) -� i abi erta , suger idora .... .... :::¡ 
3' .... :::¡ :::r (!) G) o i ntegradora . d i nám i ca 

� (!) E u � 
:S °!_  :::¡ 

(!) � 

(7) BIG GE. :  Teorías del aprendi zaje para maestros. México, Trillas, 1 975. 
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3. 2 Elementos que constituyen la estructura. 

La c ienc ia  pedagóg ica se  va a l i mentando prec isamente de l as i nves
t igac iones que i nforman sobre la ponderac ión  y va lor  de cada uno de los 
e l em entos y sus  especif i cac iones . Cómo inf l uye e l  profesor ,  l a  proceden
cia fam i l i a r ,  e l  t ipo de com un icación , e l  desarro l l o  de los programas . . .  
Aún hay mucho que i nvestigar  y prec isamente este desarro l l o  estructura
l i sta s i rve de medio  para amp l i ar y mati zar la red de los  e l ementos i nter
v i n i entes . Podemos segu i r  « construyendo » en re l ac ión con lo  anter ior  e l  
pape l ,  l a  tarea de cada  e l emento en func ión  de esa idea-educativa . 

Comenzamos por e l  núc l eo más exter ior  a l  au l a :  los  e lementos estruc
tu rantes operativos y dentro de  éstos , de los más externos a los pr imeros , 
en esta secuenc i a l i dad : G R U PO M U N DIAL ,  soci edad , entorno,  fam i l i a ,  ideo
logía ,  trabajo ,  adm i n i strac ión , centro , eva l uac ión , métodos , prog ramas ,  cu
rr icu l a ,  com u n i cació n ,  g rupo , a l u mnos , profesor .  

3. 3 Innovación. 

¿Qué  i nd i ca aquí  exactamente esta constante de l a  escue la-educac ión , 
descr ita como i nnovac i ó n ?  

P o r  l o  menos d o s  cosas : 

3. 3. 1 M étodos de provocar camb io  en los  gru pos . ( D i mens ión socio
i nformativa de l a  i n novac ión) . 

3. 3. 2 Sentido en que e l  aprend izaje y los  e lementos de l a  estructura 
descr itos a l i mentan o no  p rocesos i nnovadores . ( D i mens ión  ps ico-educati
va de la i nnovac ión) . 

3.3. 1 Have l ock ,  (8)  profesor de l a  U n ivers i dad de M i ch i gan , es fuente 
vá l i da  en este tema .  D i ferenc ia  tres modelos en l a  uti l izac ión de l  conoc i
m i ento , en la d i fus ión  y uti l i zac ión de l o  « i nvest igado » .  

Mode lo  d e  I nvesti gac ión , Desarro l l o  y D ifus ión  ( 1 -D-D) . 

Mode lo  de  I nteracc ión soc ia l  ( 1 -S) . 

M ode l o  de reso l uc ión  de  Prob l emas 

a )  E l  1 -D -D está montado sobre 5 supos i c i ones : 

( R-P) . 

presupone que debe existi r una  secuenc ia  rac iona l  en l a  evo l uc ión 
y ap l i cac ión de una i nnovac ión : esa secuenc ia  i n c l uye l a  investigación , e l  
desarrollo y e l  preparado final antes que l a  d i fus ión  en masa  tenga l ugar ;  

( 8 )  HAVELOCK. : Documentación sobre innovación de los sistemas escolares-educa
tivos. I N C I E ,  1 976 . 
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- que t iene que haber una  p lan i f icac ión ; 

- que t iene que haber una d iv is ión  y coord i nac ión d e l  trabajo ; 

- q u e  habrá un  consu m i dor  más o menos pasivo,  e l  cua l  aceptará y 
adoptará l a  i nnovac ión  s i  ésta se  l e  ofrece en l ugar ,  momento y forma 
adecuados ; 

- que q u i enes aceptan este mode lo  están d i s puestos a pagar u n  a lto 
coste de desarro l l o  i n i c i a l  antes de cua lqu ier  act iv idad de d i fus ión .  

En térm i nos genera les ,  e l  1 -D-D es una estrateg ia  a gran esca la  para 
l a  i nnovación p lan if icada .  Se usa ,  sobre todo ,  en las i ndustr ia  del espac io ,  
l a  d efensa y en l a  agr icu ltura . 

Es u n  mode lo  centrado en e l  « usuar i o »  cuyos prob lemas de adaptación 
y tras lac ión están previstos y reg u l ados . 

b) E l  mode lo  de  l nterac ión Soc ia l  pone e l  énfas i s  en los patrones a 
través de  los que las i nnovaciones se d i fu nden en un  s i stema soci a l . La 
d i fus ión  de  los patrones s e  apoya en una  gran cantidad de i nvest igación 
empír ica .  

En este mode lo  hay que  tener  en cuenta lo  s i g u i ente : 

- que e l  usuar io  i nd iv idua l  pertenece a una red de re l ac iones soc ia les 
que i nf l uyen en l a  adopc ión ; 

- que su  l ugar  en l a  red (centra l idad , per ifera l idad , a i s l am i ento) es 
u n  buen pred i ctor de  s u  rap idez de aceptac ión de nuevas i deas . 

- q u e  e l  contacto personal  i nformal  es una parte v ita l  de l  proceso de 
i nf l uenc ia  y adopc ión .  

- que l a  rap i dez de  d i fus ión  a través de un  s i stema soc ia l  s i gue  un  
patrón en forma de cu rva S pronosti cab l e  (una  ve loc idad  muy l 9nta 1'! 1  
pr inc i p i o ,  segu ido a su  vez p o r  un período l argo de  adopc ión  tardía o 
« rezagada » ) .  

Los teór icos de l a  I nteracc ión Soc ia l  genern l mente prefi eren observ::ir 
y ponderar e l  proceso « natu ra l ,, sin meterse de l l eno en é l .  

c )  E l  mode lo  d e  Reso l uc ión  de  Prob l emas e s  e l  más usado por los  edu
cadores .  E l  supuesto fundamenta l de este mode lo  es que una parte de l  
proceso de reso l uc iones de  prob l emas t iene l uqar  dentro de l  s i stema 
usuar io  o del c l i ente . E l  s i stema innovarlo del r. l i ente puede ser de r.wi l 
qu ier  tamaño y com p l ej i dad , por ejemp lo ,  e l  d i str ito esco l a r ,  e l  e d i f i c i o  
esco l a r ,  e l  maestro de a u l a  o e l  a l u m n o .  

Se parte de  las  necesidarles de l  usuar i o :  � u q  rnr.,s id1'lrlAs v l o  que é l  
hace  para satisfacer lns  son de  suprema i mportanc i2 .  E l  pape l  de los age'i
tes externos es consu lt ivo o co l aborador .  
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Ci nco aspectos potenc ian  los defensores de l  R-P : 

- que l a  neces i dad de l  ususar io  es l a  cons ideración pr imord i a l ; 

- que l a  d i agnos i s  de  l a  neces i dad t iene s i empre que ser  una  parte 
íntegra de l  p roceso tota l ; 

- que e l  agente de cambio  externo debe ser  no d i rectivo , v io l ando 
raramente , s i  es QUE a l g u na vez , l a  i ntegr idad de l  usuar io estab l ec i éndose 
como e l  « experto » ;  

- que las  fuentes i nternas , e s  dec i r ,  aque l l as fuentes ya existentes 
y fác i l mente acces i b l es dentro del s i stema de c l i ente m i s m o ,  deben ser  
uti l i zadas a l  máxi m o ;  

- que l a  i n novac ión  auto i n i c i ada y autoap l i cada tendrá e l  más fuerte 
compromiso  por parte del usuar io  y l as mejores pos i b i l idades de supervi
venc ia  a l argo p l azo .  

La  mayoría de  l os que  pertenecen a esta escue la  son ps i có logos soc ia
l es  en l a  trad ic ión  de l a  d i n á m i ca de g rupo-re l ac iones humanas . 

¿ Qué mode lo  es más usado en soci edad españo la  y en e l  s i stema 
esco lar  españo l ? 

No vamos a centrarnos en e l  conjunto soc ia l  y en l os mú l ti p l es sub
sectores de act iv idad -económ ica ,  po l ít ica ,  i nstituc iona l . . .  -. Nos p reocu
pa detectar el mode lo  o modelos que s e  usan dentro del s i stem a  esco la r  
y un  breve aná l i s i s  críti co : 

1 )  Modelo  más usado en l a  d i fus ión  y uti l i zación de l os p royectos 
i nnovadores dentro de l  s i stem a  escolar .  

2)  Aná l i s i s  crít ico sobre  l a  conven ienc ia  de uso de l  mode lo  de  R-P . 

Respecto d e l  punto pr i mero ,  parece evidente que l a  i nstituc ion a l i zac ión 
de  l a  red I N C I E- l l CCEE ,  encargada de l a  formac ión  y perfecc ionamiento 
de l  p rofesorado ,  v iene usando cas i exc l us ivamente el mode lo  de l a  « s i 
tuac ión  neutra » ,  de  l a  « Cámara negra » o de la  « a l i mentación  académica,,  
de l  curso , sacando a los  profesores de su centro . 

Una  cosa es « formac ión ,, (formación pre-service) , que es  e l  conjunto 
de estud ios reg l ados e i nterven i entes en el proceso de s e l ecc ión para 
acceder a la enseñanza . Otra cuestión es el .. perfeccionam i ento » (forma
c ión  i n-service) , que  es l a  compati b i l izac ión de l a  cotid i ana  tarea p rofe
s iona l  y el estu d i o ,  aná l i s i s  y superac ión de l os prob l emas s u rg i dos de 
esa m is m a  p rofes iona l idad , al m ismo t iempo que se i nforma de los ú lt imos 
descubr i m i entos . 

Entre nosotros , l a  formación i n-serv ice v iene a i dentif icarse en  los  con
ten i dos y métodos con la formac ión  pre-serv ice .  E l  profesorado no cambia  
sus  actitudes , no ve mejorar su  act iv idad y cae en e l  desán i mo .  C ierto 
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que l a  ef icac i a  de l a  formación i n-serv ice depende de l a  ampl itud y p ro
fund idad de la formac ión p re-serv ice ,  pero no se m ejora aqué l l a  m ante
n iendo « i ntempo ra l m e nte » esquemas que t ienen su lugar  en otro momento .  

¿ En razón de q u é  t iene su  l ugar  en  otro momento ? S e  re lac iona con e l  
segundo punto : Conven ienc ia  de u s o  de l  mode lo  de « reso l uc ión de pro
b lemas » .  La ps i co l og ía soc i a l  y toda la i nformación sobre la d i námica de 
g rupos a l i mentan l a  base teór ica de l a  « pedagogía de l a  dec is ión » que de
f iende y ent iende e l  desarro l l o  de  l a  « reso l uc ión  de probl emas » como 
m étodo de  formar i n-serv ice a l  profesorado (9).  Cuando u n  grupo de p ro
fesores desarro l l an  una  actividad en un centro , esa i nstituc ión presenta 
una  concreta rea l i dad que requ iere un determi nado tratamiento tras un  
muy concreto aná l i s i s .  N i  s e  prog ram a ,  n i  s e  eva lúa ,  n i  s e  hace l a  m i s m a  
d i ná m i ca en u n o  y otro centro . L a  i nformac ión puede tener  l a  m isma bas e ,  
pero cada núc leo es una  rea l i dad matizad a .  P o r  otro l a d o ,  l a  Adm i n istra
c ión  t iene los med ios  para atender las  exi genc ias formativas de los g ru
pos de  profesores . Bastaría movi l i zar los equ i pos del I N C I E ,  de los l l CCEE ,  
de las  i nspecc iones técn icas , de los profesores un iversitar ios , .  . .  

3 .  3 .  2 ¿Qué e lementos de l a  estructu ra de l  s i stema esco lar-educativo 
favorecen la i nnovac ión  persona l ,  la creat iv idad , el desarro l l o  espontáneo 
y com p l eto de la persona l i dad ? 

Esto re lac iona m uy d i rectamente con l a  temática de l a  creat iv idad . 
¿ Qué activ idades de  los  e l ementos de  l a  estructu ra de l  s i stema esco la r  
abundan en  e l  desarro l l o  creativo de  l a  persona l i dad ? 

A parti r de las  exper ienc ias de los  profesores amer i canos , -Gu i l ford ,  
entre otros- s o n  bastante conoc idas l a s  técn i cas an imadoras d e  creati· 
v idad , -el « Bra instorm ing ,. ,  « Métodos comb inator ios » ,  « M étodo De lfos ,, ,  
« Prob l e m  so lv ing » ,  « Arte d e  pregu ntar » ,  « Síntes is  creativa » ,  «Arte de 
re lac ionar»-. No es l a  i ntenc ión ahora descr i b i r  n i  los  supuestos , n i  los 
caracteres de esos m étodo s .  Se trata de i n d i car  someramente a lguna p i n
ce lada respecto de los e lementos de  l a  estructura en cuyo ámb ito l a  crea
t iv idad sea pos i b l e  y man i festab l e .  

En  e l  conjunto de l o s  e l e mentos estructu ra les bás icos , en e l  grupo y 
l a  comun icac i ó n .  U n  g rupo de profesores y a l umnos no vivido como « g ru
po » es una  potenc ia l idad de  contínua  tens ión  que práct icamente desco
noce la comun i cac ión . Só lo  en el grupo ,  hecho convivenc ia ,  respeto y exi
genc i a ,  la com u n i cac ión puede hacerse real  y po l i sémica ,  l o  cua l  produce 
e l  mat iz  de l a  i ronía ,  de la d ivergenc i a ,  de  l a  acc ión  i nsospechada y de 
la respuesta i nnovadora .  

En e l  conjunto de  l o s  e l ementos estructu ra les  operativos e s  l a  eva
l uac ión , correctamente entend ida ,  la act iv idad que más puede potenc iar  
que e l  s i stem a  esco la r  sug iera comporta m i entos creadores . La  eva lua-

(9) LEROV . :  La conquete de l 'environnement. L'étude des faits ,  Bruxel les .  A. de 
Boeck,  1 975. 
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c ión  cons i dera todo el i nd iv iduo y pone en aná l i s i s  todo e l  s i stema esco lar  
en  cuanto repercute en l a  educación de l  a lumno .  Es una  contínua l l amada 
de atenc ión  sobre l o  qué se  hace y cómo. U n  s i stem a  esco la r  que acepta 
ser  eva l u ado se a l ejará de fos i l izarse .  En esa proporc ión  es un conjunto 
activo . 

En e l  conj unto de  los e l ementos estructurantes , e l  trabajo y e l  entorno . 
U n  s i stema esco la r  i nserto en e l  trabajo y educador desde y en e l  entorno 
está en l as coordenadas de referenc ia  de la act iv idad crít ica y de la su
perac ión  de  los c l i chés academic istas y repetitivos . 

4 APUNTES PARA UNA ESTRUCTURA ESCOLAR-ED UCA TIVA ESPAÑOLA . 

4. 1 ¿ Qué aprendizaje caracteriza el sistema escolar español ?  

No están hechas l as i nvest igac iones que p o r  n ive les i nformen de las 
característi cas y vari antes de cómo se prog rama y rea l iza e l  aprend izaje .  
Parece que  l a  h i pótes is  estaría enmarcada en los  s i g u i entes térm i nos : 

a) que  ha habido u n  coherente predo m i n i o  en todos los n ive l es y 
t i pos d e  centros de  u n  aprend izaje memorizante-academic i sta ; 

b) que  en torno a l a  sens i b i l izac ión y mas iva i nf l uenc ia  de l a  LGE se 
p rovocaron mú lti p l es ensayos en re l ac ión con otras « pedagog ías " y con
cepciones del aprendizaj e ,  de  carácter d i námico ,  creativo , en muchos casos 
conducti sta ; 

c )  que  en este momento , no es fác i l  encontrar una  o unas actua
c iones conso l i dadas y c l a ras , s i no  que hay ba lbuceos , estereotipos s i n  
bas e ,  i ntentos de  i nnovac ión , . . .  

E l  aprend izaj e de  l a  educación secundar ia y d e  l a u n i vers idad predomina 
en u n  esti l o  academ ic i sta-enc ic lopéd ico .  Cuá l  sea e l  papel  de l a  Un ivers i 
dad es u n  tema d i fíci l .  H ay tendenc ia  por una  un ivers i dad que sepa ag l u
t inar  c ienc ia  y emp leo ,  academia  y profes iona l i dad . 

Esta U n ivers idad debe coex isti r con unos I n stitutos de a lta espec ia l i 
zac ión donde se desarro l l e  l a  i nvestigación y se  cree c ienc ia .  

Por  otro lado ,  esa  U n ivers i dad académ i co-profes iona l izada,  potenc iada 
por l os i nstitutos , se expande hac ia  e l  conjunto soc i a l  a través de la « Un i 
vers i dad de l  pueb l o »  o de l  « trabajo » .  

¿ Cuá les  son l as consecuenc ias de  ese aprend iza ie  academic ista , aún 
p redomi nante . d e  l a  ES y de  l a  U n ivers idad , en la soc i edad españo la?  

Una  sociedad , cuyos cuadros tejen y reproducen u n  entramado de  ten
s i ones , autoritar ismos , competenc ias y hasta envid ias y odios sol apados . 



La estructura de la Enseñanza-Educación 3 1  

En c ie rtos sectores ; prec isamente , los más academizados . Y ,  por otro lado ,  
una  soci edad carente de d i na m i s m o ,  movi l i dad soc ¡a l  autént ica y expec
tativas de futuro coherentes y justas . 

S i  contrastamos l a  i magen d e  l a  concreta actividad esco lar  con e l  d i -
seño  de l  aprend i zaj e :  / / / / 

d r ive p ista respuesta recompensa 

se presenta forta lec ido e l  momento de las p istas ( i nformación ) , pero muy 
escaso o n u l o ,  e l  dr ive ,  respuesta y recompensa .  Pero , la  escue la  y e l  
ámb ito en que  ésta se produce ,  ¿qué motivac iones provocan , qué  respues
tas esperan y qué refuerzos ofrecen ? Los que pueden dec i r  con pa l abras 
y quedan en pa l abras . 

4. 2 ¿ Cómo se intercondicionan los elementos de la estructura edu
cativa española ? 

Es lo  que  hay que i nvest igar .  A parti r de l a  i nformación concreta sobre 
l os e l ementos de  l a  estructura y sus i nterfu nc iones se pueden deci d i r  co
herentemente qué e l ementos comb inar ,  cambiar ,  coord i n a r  para buscar 
nuevos resu l tados . 

Los cons ideramos por b l oques : 

4 . 2. 1 E lementos estructura l es bás icos : 

No cons ideramos i nteresante reproduc i r  l o  que l a  LGE aporta sobre 
estos temas . Está muy escr ito y puede que conocido ; menos ap l i cado .  
N o s  ocupa fundamenta l mente descr i b i r  cómo vemos l a  activ i dad de esos 
e l e mentos . 

Profesor ,  a l u m n o ,  grupo , comu n i cac ión . 

Respecto de  estos componentes , e l  s i stema esco lar-educativo español  
está en  l a  trad ic ión , en  l íneas genera l es ;  en a l gu nos casos -sobre todo ,  
en  preesco la r  y EGB-, en trans ic ión , pero prácti camente es nu la  l a  i mp l an
tac ión  pos it iva de  l a  socioc ienc ia  actua l  a través de esos e l ementos . 

Evidentemente que n i  l a  escue l a  españo l e ,  n i  n i nguna . está emo lazada 
con toda pu reza en  a lguna  de las dos l íneas descr iptivas . Es cuestión de 
matiz  y de re l evanc i a .  La escu e l a  españo la  eún  es predo m i nante en la  
trad ic ión . Tal vez , -lo contrastaremos poster iormente- porque e l  con
j u nto soc ia l  español  en  que se i nscr ibe e l  s i stema esco la r  y que predomina  
en  l a  activ idad esco l a r  está en l os mol des de l  pasado ,  en  cr is i s .  
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ELEMENTOS SOCIO-CIENCIA SOCIO-CIENCIA 
TRADICIONAL ACTUAL 

I nformador An imador 
Profesor  Autor itar io  Amigo 

Mode l o  Or ientador 

Pas ivo Activo RECONQ U I STAR 
A l umno I nte l i genc ia  Persona l i dad 

Reproducc ión Creatividad EL S I G N I F ICADO 

I n exi stente Presente DE LAS 
G rupo l n ad m it ido Adm it ido 

l nexp lotado Exp lotado PALABRAS . 

U n i d i recc iona l  B i d i recc iona l  
Com u n i cac ión Cerrada Abie rta 

Monosém i ca Po l isémica 

4 .2 .2 E lementos estructura les operativos : 

Estos e lementos -cu rr icu l a ,  programación (objetivos) ,  metodol ogía y 
eva l u ac ión- han rec ib ido  una  d ivu lgac ión a mansalva,  además d e  que  l a  
l eg i s l ac ión  y l as ed itor ia les han i ns i st ido fuertemente en  e l los .  

No podemos ahora  aportar teoría sobre estos e lementos , dado que  
eso s í  parece de l  dom i n i o  co l ectivo de los  educadores -no parece que  la  
sociedad españo l a  neces ite « enseñantes » , .  eso  lo  pueden hacer l os sa
té l ites y mejor-. S i g u i endo con n uestra tarea de ati sbar e l  d i agnóstico 
contrastamos los  dos mode los respecto de  estos e l ementos : ¿ en qué  co
l u mna se centra n uestro s i stema esco la r?  

Por  l a  exper ienc ia ,  nuestra escue la  está i nserta en l o  trad ic iona l . No 
obstante , creo que  es u n  buen e l e mento de trabajo para e l  profesorado y 
preocupados por l a  educación e l  ana l izar cómo y en qué e lementos está 
la escu e l a  más en un l ugar que  en  otro . Y no só lo  ana l izar e l  s i stem a ,  s i n o  
cada escu e l a ,  cada centro ; en  defi n it iva , ser  consci ente con e l  e m p l eo de  
categorías adecuadas de l a  rea l idad esco la r  en que se está i nmerso .  

4. 2 .  3 E l e mentos estructu rantes bás icos : 

E l  d i agnóst ico de  nuestro s i stema esco la r  respecto de estos e l e mentos 
es a lgo  más d i fíc i l  de a l ertar .  Se ref ieren a exper ienc ias y actividades que  
en  a l guno de  e l l os tras c i enden l a  activ idad esco lar  y se conv ierten en  
macrod i mens iones . Son  e l  Centro , -Comun idad educativa-, Ideo logía ,  
Adm i n istrac ión ,  Trabaj o .  ¿ E n  q u é  l ínea predom ina  e l  s i stema esco l ar es
paño l ? 
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SOCIO-CIENCIA TRADICIONAL ACTUAL ELEMENTOS 

Abstracto Concreto 
Curri cu l a  Restrictivo Ab ierto 

De « c l ase » Genera l izab l e  

Academic ista Cu ltural  i sta 
Programac ión  U n i d i recciona l  P l u ra l  

Cerrada Ab ierta 

U n itar ia  Amp l i a  
M etodo logía D i rectiva Cogestiva 

Exc l u s iva R e l ac ionante 

Contro l adora An i madora 
Eva l uac ión Subj etiva Objetiva 

Reproductora I nnovadora 

SOCIO-CIENCIA TRADICIONAL ACTUAL ELEMENTOS 

Cerrado Abi e rto 
Centro Obsoleto Cercano (d i spon i b l e) 

I ntu it ivo C ientífico 

Abstrusa C l ar i f icada 

Ideo logía Man ipu lativa Objetivada 
I mpuesta Cogestionada 

Contro l adora An i m adora 
Adm i n i strac ión  Centra l izada D esconcentrada 

I m positiva D i a logante 

l nte l ectua l i sta P l u ra l  

Trabajo D esconocedora As i m i l adora 
Contrar ia  Potenc iadora 
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4 . 2 .  4 E lementos estructurantes operativos : 

Son : fam i l i a ,  entorno ,  conjunto soci a l ,  g rupo mund i a l : 

SOCIO-CIENCIA TRADICIONAL ACTUAL ELEMENTOS 

U n itar ia ,  D i l u ída ,  
Fam i l i a Autoritar i a ,  L ibertar i a ,  

I m itativa . An i m adora.  

Cerrado ,  l i m itado .  Ab ierto , 

Entorno Escaso d i nam ismo y Movi l i dad soc ia l , 
movi l i dad soci a l , 

I ndustr i a l izado.  
Agrícol a-fa m i l i a r .  

Poca movi l i dad soci a l .  D i namismo soc ia l ,  

Conjunto C l ases d i ferenc iadas , C l ases menos 
d istantes , soc ia l  Predo m i n i o  sector Predom i n i o  sector 

pri mar io .  i ndustr ia l . 

I ncom u n i cado , 
Comun i cado , 

G rupo mund ia l  
Dependenc ias ,  

I nterdependenc ia ,  
M enos i nternaciona-

l i smo .  " I nternac iona l i dad » .  


