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LIMITES Y CONTROL

EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES"

Mastml SIlvn Acuu.n I

La posibilidad de administrar categorías que nos permitan una aproximación sistemática al

est;dio y análisis del proceso de transmisión cultural intencionado. propio de una institución

de Educación Formal, puede constituir una base para su perfeccionamiento y desanollo

cualitativo.
En efecto, el proceso de institucionalización trnto del conocimiento como dc las discipli-

nas en que se insertan y entrecruzan genera múltiples fuerzas. espacios de autoridad y poder 1'

legitimidades. infl uencias.

El conocimiento es poder. Su formalización e integración a entidades que lo adntinislrun

legítinmnrcnt¿ y están por tanto dotadas de la facultad cle cont'erir certificacioner. modelan su

na"turaleza específica. De hecho, éstas implican una garantía para la sociedad en cuanto a la

calidad y solvencia de los conocimientos que han sido seleccionados. organizados y distribui-

dos sistemáticamente por una paIte, y a la internalización de sus contenidos por los alumnos'

controlados a ravés de la evaluación format, por otl.a. Esos aprcndizajes son susceptibles dc

ser transferidos y generalizados por ellos a la realidad pafiicular en que les corresponda inter-

venir y actuar. Este concepto de administ¡ación legítirna clcl conocimiento conllevan implícita

la idea de la existencia de conocimientos ilegítimos. que están distribuidos socialmente' sobre

todo en el pensamiento de sentido común. Estos conocimientos no tienen status ni peso' Sin

embargo. en la vida cotidiana muchas veces se originan lbcos de tensiótt cognitiva al emerger

en la realidad fenómenos que no tienen sustrato explicativo o comprensivo derivado del

aprendizaje de conocimientos institucionalizados' Aquí allorl el concepto de Clasificaciótt

.óro p"...pción de distancia y de límites entre nociones de la realidad.

Al interior de la comunidad científica se generan ethos como consecuencia de ciertas

Clasificaciones. Es cl caso de la noción epistemológica que sostienen cl desarrollo lineal del

conocimienf o. Esra visión genera mecanismos de socialización en los miembros que la cultivan

y transmiten. en una pcrspectiva que si bien permite el avance y el progreso. girl ctt forno a sus

e¡es. constituidos por concepfos y categorías que prevcen. {escriben y explican fenómenos' Se

piiuitegia por tanto una actitud intelectual convergente. unidircccional' cn el cultivo del cono-

.l*i.nio y de las disciPlinas.

A la hora actual, no obstantc. es evidentc quc tal perspectiva está siendo superada ¡xlr los

acontccirnie ntos quc impactan a la humanidacl. Las ccrticlurnbrcs (energía vital de las discipli-

*D.cur.uert .  present¿do al  .Pnnler  l ]ncucntro dr  las Cicnci¡s St*- ia lcs y l lumanidadcs" . los dí¿rs 22 y 23 t lc

octubre cle 1990. organrzaclo por el Dcpartarlrerrtt¡'l-écnico tle Itlvestig.ación de la universidad de chile'

r Acatlénrico Dep¿úa¡trento de llducacicin. Facultarl tle Cicncias Sociale s Universidad dc Chilc'
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nas desarrolhdas l inealmente) se han reducido tanto cuantitativamente como cuali lativamente.
Esto se observa en las Ciencias Físicas. Naturales y Sociales.

El principio que hoy irrumpe con fuerza. sobre todo en las Ciencias Sociales (incluida la

Economía) cslaincertiduntbre. En cf'ecto, no todos los pronósticos. las precisiones.las leyes.

los cálculos son capaces de controlar un factor clave. lo humano.
La idea de luturo que lenía la humanidad hace un lustro no es la idea actual. Pcrsonas y

sociedades cambia¡on su curso y sus derroteros.
Esto genera la necesidad de nuevos principios y categorías ordenadoras.

ASPECTOS DE LA CLASIFICACIÓN

El sociólogo brit i inico Basil Bernstein (1977:85) sostiene que <el conocimiento educativo es

uno de los mayores reguladores de la estructura de la experienciar.
Así. la intemalización de patrones cognitivos y pautas de comportamiento equipan a

quienes están expucstos al proceso de lransmisión cultural sistemática con Códigos que les
permitan una le ctura si gtificotit u de los fcnómenos y acontecimientos de diversa índole que

surgen de la vida cotidiana.
La regulación institucional de la experiencia genera un Código que se ffaduce, en su forma

visible. en el Plall de Estudios o Cuniculum "que dcfine lo que cuenta como conocimiento
válido> (19'77:85).

Este código incltye tiempo y contenidos. Ambos aspectos se relacionan entre sí. Se puedc

analizar la cantidad de tiempo que sc asigna a un contenido dado y establecer comparaciones

con otros contenidos presentes en el Plan. De allípueden desprenderse diferencias. Otro aspecto
a comparar es el carácter que tales contenidos asumen: obligatorios o electivos.

Al aparecer diferencias surgc el problcma dcl status relativo de un contenido y su

significado al interior de un Plan.
En ef'ecto. ¿qué criterio explica la prcscncia dc contcnidos en el Plan y la cantidad de tiempo

asignado?, ¿,qué principios están en la basc de la evrluación de la pertinencia o no de su
inclusión en el Plan'l ... Estas son preguntas que sc orienlan hacia los mecanismos dc selección

cultural, ámbito de suyo complejo. que se rclaciona con cl tema que desarrollamos, y que le

antecede.
En el Plan de Estudios, los contenidos y su tiempo adscrito están posicionados, fbrmando

su eslructura.
El ca¡ácter de las relaciones entre los contenidos es descrito por el concepto de Clasifica-

ción que "se refiere a la naturaleza de la dit'erellciación entre los contenidos> (id. , p. 88) y en-
foca la atenció¡r "hacia la fuerza de los lírnites" (id.). No se refiere a que es clasificado sino a

las <relaciones entre los contenidos> (id.)

Este concepto posee un continuum que va desde la Clasificación Fuerte (strong framrng)

en donde los contenidos están fuertemenle aislados y delirnitados, a una Clasificación Débil
(weali liaming) en donde las fronteras entre los contenidos son permeables y los límites difusos.

La noción de Clasificación sc asocia al grdcr. Quién tiene Poder puede clasificiu y

establecer límites. La Clasificación produce lo eslructural.
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ASPECTOS DEL ENMARCAMIENTO

Si la Clasificación tiene que ver con el Poder. el Enma¡camiento tiene que ver con el Control.

El concepto de Enmarcamiento se reflere "a la tbrma del contexto en e I cuál el conocimien-

to se transmite y recibe > (id. , p. 88). Es este el lugar de la interacción Profesor-Alumno. en

donde circulan tanto el conocimiento como las aproximaciomes que hacen al mismo los actorcs

involucrados en la construcción de la lección.

Hay aquí un espacio donde se encuentrul. en relación con los temas hatados, puntos de vista

que pueden convergero divergen diferentes niveles de procesamientode la información;diversos

grados de dominio de los contenidos. Todas estas situaciones est¿ín condicionadas por el

Enmarc¿uniento. que delimita <el rango de las opciones disponibles por el maestro y al alumno en

el controlde lo que transmite y recibe en el contexto de la i¡lteracción pedagógica" (id., p. 89).

El Enmarcamiento posee también un continuum que va desde el Enmarcamiento Fucrte

(strong tiaming) <que articula opciones reducidas, a la débil (weak framing) "que a¡ticula un

amplio número de opcioneso (id., 89).

Dentro del Enmarcamiento, el control del Prulfesor y el Alumno es en términos de

selección, organización. ritmo y tiempo del conocilniento que se recibe y transmite en la

relación pedagógica.

En este contexto. la interacción es a veces tensionacla por la imrpción del conocimiento

cotidiano. tanto del profesor como del alumno. Aquí se pone a prueba la fuerza de los límites

del Enmarcamiento.

DERIVACIÓN DE I ,A CLASIF' ICACION

La fortaleza o debilidad de una Clasificación origina dos tipos de Códigos Educativos:

Agregados o Integrados. El Cócligo Agregado implica una Clasificación Fuerte del corloci-

miento a transmitir. El Código InlegradLt supone una reducción de sus límites.

La mod¿rlidad de Código Agregado tiene elementos que contribuyen a d¿rle idcntidad entrc

quienes lo experimentan y pafl icipan en su implementación. Algunos de ellos son:
- se establece un sentimiento de pertenencia tempratlo.
-se elige tempranarneltte entre lo puro o kl aplicado (Títulos Prof'esionales o Grados

Académicos); entre AÍe o Ciencias.
- se crea un sistema de gradación con un significado social. del lugar donde se está (Bachillcr.

Licenciado. Magister. Doctor).
- se promueve unalealtada lamateria (se administ¡a de esla rnanera elParadigma de laCiencia

Normal en el sentido de Kuhn).
-se tiende progresivamente a la especialización y a la dll'erenciación.
-se genera una identidad pura (Físico. l ingüista. escultor).
- las categorías mixtas tienen un espacio luego de una larga socialización en la disciplina (v.

gr. Biofísica; Psicolin güística).

Esfatrlecercatcgorías mixtas tempranamenlc implicadebil itar una Clasificaclón de Código

Agregado y ésto puecle ser pcrcibido co¡no un peligro por la comunidad científica quc

administra la ciencia normal. lo quc despierta su rcsistcncia.
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El Código Agregado. scgún Bcrnstein <envuclve una ordenación lcrarquica del conrri-
miento de lal fbrma que el últ imo misterio dc la materia se rcvela muy tardc cn la vida cducativir
... y el últ imo misterio de la materia significa su polencialidad para crear nuevas rcalidadcs"
( id . .  p .  97) .

Sólo allí se dan cuenta que tal conotimiento no es siemprc coherente. Y como esto ocur-rc
ta¡de en la vida intelectual de los sujetos pocos <experimenlan en su interior la noción de que

cl conocimiento es permeable. que su ordenación es provisional, que la lógica del conocimiento
es la del ciene y la apertura> (id.. p. 97).

La modalidad de Código Integrado es permeable a la comunidad entre contenidos. Los

límites entre ellos son débiles.
Algunas características que le definen son:

-generan una alteración de las estructuras de autoridad existentes
- los conteniclos se subordinan a alguna idea que rcduce el aislamiento
-estas ideas o problemas articuladores conllevan conceptos relacionantes <que actúan

selectivamente sobre el conocimiento dentro de cada maleria que se va a transmitir> (id. .
p. 102)

-un enfoque más orientado a la esfuctura profunda de las materias que a lo superficial.
actividad que co¡rdiciona la aproxirnación cognitiva al ploblema o idea. Mas que adquilir o
almacenar conocimientos o información se trala dc comprender cónto el conocimiento se
produce. Hay por tanto un énfasis en las fbnnas de conocer.

Una revisión analít ica de los acluales Pl¿mes de Estudio de Ciencias Sociales y humanida-

dcs a partir de estas categorías pucden orientar su e valuación y perfeccionamiento.

DERIVACTONES DEL ENMARCAMIENTO

Lapotencialidadque tiene lafacultadde administrarel controlde los significados y significantes

legítimos de una disciplina del conocimiento origina pugnas entre los actores involucrados al

interior del Campo de actividad de la misma.

Un ejemplo que ilustra tal tensión lo proporciona el sociólogo fia¡rcés Pierre Bourdicu en

su obra <Homo Acrdemicus,> ( 1985). Bourdieu (pp l5 I - 15,5) describe la pugna que protago-

nizaron dos intelectuales de prestigio en cl campo dc la Crítica Litera¡ia francesa: R. Picard y

R. Barthes. Arntxrs disputan el rnonopolio del couicnta.r'io legítimo. Ba¡thes rcivi¡tdica

cxplícitamente el euaizamienlo de la crít ica de las Ciencias del Hombre: sociología. historia.

psicoanálisis: sostiene que "las reglas de la lcctura son rcglas lingüísticas. no reglas filosóticas>
(p. 152). Raymond Picard responde a los juicios de Barthes reprochándole el que "ignore la

extrema diversidad de los métodos practicados en las univcrsidades y le niega el derecho dc

definir la <crítica nueva, solo poroposición a la "crítica universita¡ia. fantasma que él ha creado

para atravesarla de una estocada>. Conciente éste de expresar los valores últimos de toda una

comunidad de creencia, la objetividatl, el gusto. la claridad. el buen senf idot ól sicntc corno un

cscándalo la puesta en cuestión de las ccrtidumbres conslitutivas del orden universitano dcl

cuál él cs un prttduclo.
En Chile un tensión sustanlivu está erncrgicndo crr lcls ámbitos dc las Ciencias Físrcas.

Biológicas. Socialcs y Humanas con las propucstas cpistcmológicas del Prof. Hurnberto
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Maturana. Los Enma¡camientos fuertes tanto en los planos de la teoría como en los de las

metodologías están recibiendo presiones que tienden a debilita¡los promoviendo por tanto una

apertura iitelectual y afectiva entre los científicos de las diversas disciplinas que buscan así una

visión más integradora y plena de la relación sujeto-mundo'
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