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RESUMEN.-

Dentro de un marco de metas vitales. se cxaminan primero. en la
materia de Ser Humano y Sociedad los ejcs básicos que ya se consideran:
metüiológico opcracional o heurístico. abstracto-lormal o simbólico.
crítico-valclrativo o crítico, motivacional o dc autodcsarrollo. Con
metodología de "ver-juzgar-actuar se parte de los siguientcs temas: ser
humano, hominización, organización social, cstilos dc vida. escenarios y
cambios socialcs. También esLin propuestos otros ejes transversales:
Genero. Medio Ambiente. Desigualdad (Pobreza. Prejuicio racismo).

Ahora se proponen estrategias de aprendizaje: a) de Recuperaci<in dc
la percepción individual de losfias estudiantes, b) expositivas de conoci-
mientos elaborados y/o acumulados. c) de proble matización. d) de descu-
brimiento e indagación. e) de proyectos. f) de inserción de estudiantes y
profesores en el entomo, g) de socialización centrada en actividades
grupales.

Luego se analizan algunas experiencias al rcspecto c incluso se
consideran lm percepciones de los estudiantes.

PALABRAS CLAVES: Sociedad. doccncia. esrratesias tlc cnseñan-
za. metodología.

*  Ciencias Scxia les.  IN' lEC
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METAS VITALES, EL MARCO DE NUESTRA
INQUIETUD

" Qué esperábamos de la vida cuando teníamos veinte años ?"
Interesante y cautivadora pregunta. Interesante y cautivadora, más
aún, para todos los que trabajamos en el terreno educativo con un
sector de población que roza o apenas traspasa esa fascinante
barrera cronológica de la veintena. Más interesante, aún, si el
planteamiento de esta pregunta, cuando se da, favoreciera un
diálogo intergeneracional en tomo a las metas y objetivos vitales
que subyacen como respuesta, y que esta experiencia, vivida como
auténtico diálogo de saberes, nos permitiera elaborar nuestra pro-
puesta de pedagogía crítica, partiendo realmente de los sujetos y sus
intereses.

Las reflexiones que siguen pretenden, al compartir nuestra
experiencia docente concreta, animar a que diálogos en esta línea,
tengan cada vez más lugar en el ámbito de las Humanidades y las
Ciencias Sociales. Al plantear el interrogante que abre estas líneas,
Paul Lengrand (1973), expresaba así sus expectativas vitales a los
veinte años: "Ante todo, que fuera una vida,y paro ello, que nos
aportara aquello que es normal desear al margen de los placeres
de la existencia, es decir, la posibilidad de at,onzar al máximo por
los caminos del conocimiento, del sentimiento, del arte ¡, cle la
poesía. Pero esperábamos mucho más: deseábantos que fuera
ocasión de contribuir al nacimiento de un mundo mejor" . para los
educadores que compartimos esta visión al menos, humanista.
como proyecto vital, y que entendemos que compartirla forma parte
de nuestra responsabilidad profesional, esta visión se vuelve com-
promiso político cuando entendemos, siguiendo a Lengrand, que,
"además, ¿cómo separar una de estas aspirociones cJe las restan-
tes, si es verdad que no es aceptable, ni deseable, ni incluso realista
construirse un oasis de paz y tranquilidad en un mundo dominado
por el miedo y la tiranía?"

Los veintincinco años transcurridos desde estas afirmaciones
nos ayudan a evidenciar la distancia también, cultural, que median
entre estas aspiraciones, y la de la mayor parte de los y las jóvenes
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de nuestros días, fruto de procesos vividos en nuestro medio social.
asumidos por aquellos adultos conscientes,que, o bien nunca creye-
ron en estas afirmaciones, o más bien se desencantaron de ellas. Por
otra parte, para una gran masa de población en nuestro planeta,
condenada a la subsistencia diaria, o dominadapordistintos tipos de
alienación, estos reflujos en la percepción del cambio social,
careceían de significatividad, aunque el optimismo ideólogico de
los 60 y los 70 supuso una esperanza cierfa para los desheredados,
que impregnó a los sectores populares en gran número de naciones,
impulsándolos a la resistencia y la creatividad cultural.

Hoy día, el mantenimiento de la pobreza, fruto de desiguaidades
espantosas en nuestras sociedades, así como las amenazas al
ecosistema del planeta, y a la identidad de los sujetos (a través de los
mass media), otorga nueva significatividad al desarrollo de nuestro
pensamiento crítico, en pos de la reconstrucción de nuevos signifi-
cados (McLaren,1997).

El trabajo docente en el que estamos llevando a cabo en estos
momentos ese intento, consciente, de reconstrución, tiene lugar en
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, universidad privada
preocupada desde su fundación por imprimir un marcado sesgo
humanista a la formación de sus estudiantes, mayoritariamente
pertenecientes a carreras "técnicas" (Ingenierías...) o ligadas a
Economía ( Mercadeo, etc.).

Existen, además, las caneras de Medicina y Psicología. para
todos los estudiantes de nuevo ingreso, el ciclo de entrada, llamado
"Propedeútico" (preparatorio), común a todas las carreras, integra
entre sus materias, "Ser Humano y Sociedad", asignatura pertene-
ciente al Area de Ciencias Sociales, y cuya experiencia es la que
mostraremos en esta ponencia.

SER HUMANO Y SOCIEDAD

Bajo esta denominación se imparte desde l98l en INTEC una
materia que pretende ser una introducción a las Ciencias Sociales,
y que intenta ofrecer a los estudiantes que entran a la educación
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supenor, una panorámica general de los proccsos y t'enóncnos

lundamentales que identifican nuestra espccie, cnfocados sobre

todo en su dimensión socio-cultural y antropológica. Desde cstos
presupuestos, sc intentan rccuperar teoías y hechos sociales signi-
ficativos de los últimos cien años, enfatizando aquéllos más recicn-

tes, que actualizan determinadas penpectivas o cnfoqucs dc las

Ciencias y los sujetos sociales. Como para todas las inaterias de la
institución, el período académico tiene una duración trimcstral.

El actual Programa dc la materia, aún en tase dc cxpcrimcnta-
ción, pretendc renovar otro anterior, redimcnsionando sus conteni-
dos, y agregando nuevas posibilidades pcdagógicas a la ya rica
experiencia acumulada. En su introducción, cste nuevo Programa
plantea. para garantiz-aruna fbrmación intcgral, la considcración de
los siguientes ejes básicos:

a) Me todológico opcracional (eje heurístico) , rcf'erido al dominio
y dcsarrollo por cl sujcto de aprendizajc dc proccsos de
imaginación, investigación y crcac ión (Destrez as).

b) Abstracto-fomral (eje simbólico), a través dcl cual se persiguc
el doninio y desarrollo dc mecanrsmos dc rcllcxión, relación y
expresión (Conceptos).

c) Crítico-valorativo (eje crítico), orientado al dominio y dcsarro-
llo dc re fcrcncias propias para la inte nogación, delibe ración y
cvaluación o valoración dc la realidad histórica (Valores).

d) Motivacional (eje de autodesarrollo). cncaminado al cultivo de
la disposición hacia la vocación, decisión y acción (actitudcs).

Con una metodología dcrivada del "ver-juzgar-actuar", sc intcn-
ta favorecer una educación problematizadora, creadora. dialógica,
concientizadora, y participativa, partiendo dc los siguicntcs tcmas
generadorcs, o unidades:

l .  El  ser humano: cntc mult idimcnsional (Visloncs del scr huma-
no y tlel sabcr).

2. El proceso de homrnización (Antropogéncsis y evol. Socio-
culttural).
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4 .

5 .

La organización social (grupos. clascs y prácticas sociales).

Estilos de vida (Cultura, socialización y personalidad).

Escenarios y cambios sociales (Sujetos y fenómcnos soci¿tlcs
emergcntes).

Finalmente (y esto es al-eo todavía muy en proce-

so), estamos intentando articular algunos Ejes transversales que

consideramos fundamentales para el desanollo curricular al que

aspiramos. Hasta el momento, consideramos fundamentales. de
acuerdo a las caracteísticas de nuestra Sociedad y nuestro tiempo,
Ios siguientes ejes:

* Género

* Medio Anbiente

* Desiguoldad

P obreza

Prejuicio (rarisnto)

A partir dc todo lo antcrior, el Programa <Je la materia plantea
unos contenidos básicos para cada unidad, trabajados como N¿í-
cleos de Problematizaciótt, y que también pueden articularsc me-
diantc Ejes Temáticas, en función de experiencias, intereses y
e xpcctativas de los y las estudiantes. Sobre esta base programática.
y sin pretender agotar este enfoque docente de la materia como el
único posible (pues no ha de ser necesariamente compartido por
todos los colegas quc la imparten, si atendemos, más que a la
libenad de cátedra, a la interdisciplinariedad), nos encontrarnos en
la actualidad depurando diversas estrategias de enseñanza-aprendi-
zajc, que estimulcn el desarrollo del pensamiento crítico.

ESTRATEGIAS PARA APRENDIZAJES SIGNIFI CATI VOS

Entcndiendo que el programa de la materia encicrra una ol'crta
de signilicatividad que pucde coneclar con los intereses y expecta-
tivas de los y las estudiantes, nuestro mayor esfuerzo se centra en
garantizar la coherencia de esta propucsta curricular. a través de
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estrategias pcdagógicas que permitan percibir la matena dc modo
personalizado y con sentido, vista desde los propios estudiantes. De
este modo, las estrategias docentes, permanentemente revisadas y
perfeccionadas, se constituyen así, en un poderoso medio de
retroalimentar nuestra práctica, al informamos. en primer lugar, de
los numerosos obstáculos, resistencias y prcjuicios, tanto de origen
individual como socio-cultural, que interponen los sujetos de apren-
dizaje, en la construcción y sistematización de saberes que supone
el trabajo intelectual.

Entre las estrafegias a desarrollar a través de esta materia,
destacamos las que siguen como las más importantes, detallando
algunas actividades sugeridas (Se consignan en negrilla las activi-
dades que hasta el momento hemos implementado):

a) De recuperación de la percepción individual de los/as estu-
diantes.

Historia de vida. Permite una primera reflexión que ayuda a la
persona a verse a sí misma sujeto del proceso de su propia
existencia ( " Cómo y dónde me formé?" " Quienes me han
apoyado en este trayecto?"...), visualizando aspectos que luego
serán objeto de análisis social.

Líne a de vida. Complem entari a a I a ante rior activ id ad, pe rm i te
una contextualización temporal, en el marco de procesos colec-
tivos más amplios, pero paralelos a la propia existencia
individual.

Arbol genealógico socb-cultural. Con un marcado carácter
investigativo, contextualiza la percepción de la historia perso-
nal en el marco del grupo familiar de pertenencia, aportando
claves que ayudan a reconstruiridentidades, como la "identidad
nacional".

Guía de las 24 horas. Descripción de la secuencia de activida-
des y vivencias que atraviesan un día cotidiano.

Diario. Ejercicio descriptivo y de autoanálisis en tomo a
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b)

actividades, vivencias, así como otras expresiones, íntimas o
no, dc la persona, recogidas periódicamente.

Dindmícas y eiercicíos de interiorízación y meditación, guia-
dos, de modo quc cada persona visualice aspectos dc su propia
psicología, cuya recupcración sea bencl'iciosa para su creci-
miento personal, apropiándose de técnicas sencil las de
autoanálisis.

Aplicación de matrbes grupales. A este nivel, supone organi-
zar elementos para reconstruir aspectos de la identidad de los
participantes en el aula.

Visitas, excursiones o paseos guiados a lugares o entomos de
interés socio-cultural, de los cuales se recuperan elementos
significativos (vg,Reporte de una ruta de guagua).

Lecfiira y recuperación de cuentos, antiguos o modemos,
narraciones propias o ajenas, escritas u orales, para expresar y
analizar a través de sus elementos simbólicos, aspectos de la
vida cotidiana, intereses y valores.

Juegos y diruimicas, "rompe-hielo" o no, que recuperan conte-
nidos actitudinales mayormente, y favorecen el clima de aula
f'avorable al desarrollo de otros contenidos.

Fotopalabra, o "técnica-espejo", que evoca resonancias que
van más allá de Ia propia imagen.

Expositivas de conocimientos elaborados y/o acumulados.

Lectura de documentos propuestos.En las actuales condicio-
nes, nos parece imprescindible favorecer el contacto del estu-
diante con fuentes de saber acumulado. bien obras en su
totalidad, o capítulos, y ambos en función de su significatividad
y actualidad, tanto en formato impreso, audiovisual, o digital.
Por las posibilidades que ofrece para una lectura crítica del
medio, son apropiadas la canción "de autor", y las producciones
documentales en video, porla condensación de sus contenidos.
Por extensión, cualquier tipo de canción o video puede contri-
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c)

buir a recrear algún aspecto de la realidad social que nos
interese.

Exposiciones orale s del docentc. Como toda exposición dc
saberes que tenga lugar en el aula. intentamos quc conrbine
caracteísticas de expresión oral que atraigan al oyente. junto

con apoyos visuales y utilización de otros rccursos para captar
la atención. Utilizadas como introducciones a vcccs. o interca-
ladas cn cl proccso, han de ser breves, evitando cohibrr la
exprcsión de los e studiantes.

Exposicíones de los estudiantes. Prcparadas y olrccidas con la
calidad y recursos citados, lo que apoya la credibilidad del
proceso de construcción del conocimiento asumido.

Esas cxigcncias lbrmales también se refie rcn a sus produccio-
n e s  c s c r i t a s ,  a u d i o v i s u a l c s ,  d i g i t a l e s ,  t r i d i m e n s i o n a -
les...( i nfo rme s, portaJo lio s, rotofo I i o s, carte I e s, vi deo s, pá g i -

nos w,eb, diorantas,maquetus, juegos, e¡c. ),fruto tal vez de
otras cstratcgias, y quc pasan a sermateria pnma que avala a los/
as cstudiantcs tanlbión como autores/as, propiciando un espa-
cio dialógico. dondc todos/as se expresan. Esta corrcs-
ponsabilidad della estudiante, contribuyc a que se apropicn
con intcrós de los aspcctos conceptuales quc tanto importan al
doccnte, para garantizar significados universale s, así como a
favorcccr una organización cooperativa del aula, al preparar
adccuadamente los propios estudiantes algunos dc los temas a
trabajar, adaptando incluso hasta el espacio lísico del aula a su
tipo de exposición, como apropiación simbólica dcl espacio
tradicionalmentc reservado cn cxclusividad al docentc.

I nte rt'e nci ottes de e xper¡r.¡s. Panelcs, diálogos, entrcvistas...,
con expertos. conside rados como "inlbrmantes-clavc, desano-
llados cn el aula, pcro también luera de ella.

De problematización.

Aplicación de matrices que complcjizan o cucstionan conlcni-
dos y percepcioncs fruto de otras cstrate sias.
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Debates, que fhvorecen el intercambio de ideas y perspcctlvas.

Gruposfocales, que, adecuadamcnte guiados y analizados' nos

pcrniten reconstruir losdiscursos y conccptualizaciones que

co-existen en los grupos, y sus contradiccioncs.

Aplicación de mapas semdnticos y conceptunles, quc' al

permit i r  percibir  las interrclaciones entre signi f icados,

complcjizan y articulan aspectos de la Realidad, posibilitando

la propia reconstrucción del mapa recibido.

Aplicaciónde Guías de I.ectura.Favorecen una actitud diálogica
hacia el documento, superando la mera reproducción, ya que,

aunque apoyadas en una misma base conceptual, intentan
generar distintas interpretaciones, tanto si sc trata dc documen-
tos impresos, audiovisuales o digitaües.

Comentario de texto, como lectura ref'lcxiva quc clabora un
nieta-análisis tanto de la fomra como del contcnido, cn el marco
dc un contexto.

Recensión crítica de una oór¿. Síntcsis cle contcnido quc

conduce a una reconstrucción de signil' icados dcsde el propio

lector, a partir o no de una Guía de lectura.

Simulaciones. Basándose en el desarrollo del jue go y la imagi-
nación, promueven la percepción y comprcnsión dc perspecti-
vas diferentes de la Realidad. desde un enfottue socio-af'ectivo
("Si este grupo fuera...", juegos de roles...)

Estudios de casos.Intercsantes para raz onar y dcbatir distintas
altcmativas posibles a situaciones realcs planteadas. practican-
do la toma de decisiones y valorando sus implicaciones.

Au"dición de poemas y canciones. A este nivcl. intentan provo-
car rcllexión y debate, aprovechanclo la cxprcsividad de deter-
minados recursos estéticos.

Juegos y dindmicas que favorecen la interacción y reflexión
grupales (v. "Dinámicas dc Allbrja").

Organización de grupos de estudio, a modo de Seminarios,
animados por el doccntc. c intcgrados por estudiantes que
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d)

deseen pro fund izar  en  conten idos  conceptua les  y

procedimentales de las Ciencias Sociales trabajados en la

materia, motivando la función monitorial dc cstos estudiantes
hacia sus propios comPañcros.

De descubrimiento e indagación

Elaboración de Mapas Sociales de las Comunidades a las que

pertenecen los y las estudiantes, planteando scncillos diagnÓs-
ticos a partir de guías al efecto.

Investigaciones de campo, a partir de tópicos trabajados en la

materia.

Estudios monográJicos, a partir de núcleos dc interés, basándo-

se en revisiones bibliográficas, o en otros sopoles (audiovisuales,

digitales, objetos de la vida cotidiana)

Revisiones hemerogrdfic¿s, dándolc seguimiento a rcvistas
especializadas, prensa, c lntemet, a núcleos de interés especí-
ficos, o al conjunto de temas que conforma la nrateria.

De proyectos. Por su propia naturaleza, cste tipo dc estrategias,
se ha visto dificultado por la brevedad dc los períodos acadé-
micos y la discontinuidad entre éstos, a pesar del interés de
muchos estudiantes en esta línea.

Pro.v-ectos de mejoras sectoriales, a partir de áreas de interés
prioritario.

Diseño y creación de instrunrcntos y- re('ursos, al servicio de la
Comunidad, y relacionados con las áreas vocacionales dc los y
las estudiantes (vg.,producción de matcrialcs educativos para
las escuelas).

Interyenciones en operativos o procesos conrunitarios, en el
marco de ONGs o instituciones con las quc se establczcan
convenios o acuerdos de colaboración, a fin de apoyar y dar
seguimiento a proyectos o servicios en marcha.
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f) De inserción de estudiantes y profesores en el entorno

Reconstrucción de las Mapas Sociales propuestos, a partir dc
tareas de ejecución específicas,diseñando un conjunto dc servi-
cios, mcjoras c infraestructuras, pensados desde las Cc Socia-
les, como avance para la vida dc la Comunidad estudiada, a
partir de una Agenda de prioridades que recoja las perccpciones
e intereses del propio entomo.

Agenda "dc lt Nueva Humanidad", también con caráctcr
propositivo: compromete acciones concretas en diversos cam-
pos del Desarrollo y realización humanas, en respuesta también
a urgencias identificadas (y a partir de una base teórico-
conceptual de las Cc. Sociales), pero dirigidas al conjunto del
Planeta, desdc una perspectiva sistémica, o a Regiones del
mismo.

Inten,ettciones purúuales, a modo de se rvicio voluntario, coor-
dinado con ONGs e instituciones que laboran cn las comunida-
des a las que pertenecen los y las estudiantes, a partir de
necesidades concretas.

g) De socialización centradas en actividades grupales

- Socindrarn¿s, que recojan aspectos significativos de la vida
cotidiana.

- Diseño y elnboración de materiales de expresión, como
Diaporamas (montajes de vistas fijas), videos, páginas web en
intemet, pcriódicos murales, dioramas, maquetas, juegos, obje-
tos tridimcnsionales...

- Dinámicas, juegos, bailes, ejercicios, que contribuyan a crear
un clima afectivo, de relajación, lúdico, de especial conccntra-
c i ó n . . . .

-  Expres iones ar t ís t icas d iversas (pequeños rec i ta les,
escenit'icaciones, e xposiciones...), en función de saberes apor-
tados por los propios estudiantes (música, canción, plástica,
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fotografía...), y que motiven y dinamicen los contcnidos dcl
Programa de la materia.

Pequeños eventos de sot'ializaci(tn de conocimientos, organi-
zados por los propios estudiantes, como Jomadas. Congrcsos,
Seminarios. Tenulias. Convcrsatorios, Ciclos de video/cine ...,cn
los que se compartan resultados, produccioncs y trabajos deri-
vados de la materia.

Los dos últimos bloques de actividades, por cl modo en quc
puedcn contribuir, desde la producciónde lamateria, adinarnizar
la vidade la propia universidad, buscarían cl apoyo del Dpto. De
Actividadcs Co-curriculares. diversificando así la of-e rta dc este
área dc extensión cultural.

La experiencia al desarrollar este conjunto de cstrategias en
diversos momcntos de nucstro quehacer doccnte . nos arroia cstas
consideraciones:

* Por la complejidad dc la mayoía dc cllas, no cs posiblc poncrlas
cn práctica todas a la vcz; aquí tan sólo se olrecen como menú dc
posibilidadcs pe dagógicas, y susceptiblc sicnprc dc e nriqucccr-
sc. De esta oferta el docente pucdc sclcccionar un rcducidcr
conjunto dc estratcgias y actividades cada trimestrc, adccuadas
a las características <lel grupo, en función dc dctcrminadas
coyunturas, dc lntcrcscs de conocimiento concretos, de diagnós-
ticos previos,... Es muy importantc, dada la brcvcdad dc los
pcíodos académicos, no sobrecargar dc actividadcs a los cstu-
diantes, o sincronizarlas inadecuadamente, dc modo c¡ue picrdiut
su signilicativi<Jad o calidad. Igualmcntc. la sobrccarga dc
actividades, impide un adccuado seguimicnlo y cvaluación dc
las mismas por parte del docente , que habrá dc sclcccionar un
conlunto donde no todas prcscnten cl nrás clcvado grado dc
ct lnrpkl idad para su scuuimicnto.

* La detcmiinación flnal de las estratcgias a dcsarrollar. así cclmo
aspectos y exigencias asociadas a su cjccución, han <Je scr
ncgociadas con los/as cstudiantcs, dc modo quc asunlan



si_anificativamente su compromiso en la realización de estas
estrategias.

Como la producción asociada a estas estrategias se convierte en
pruebas dc cvaluación, cada propuesta de actividad ha de ser
aconpañada de su correspondiente Guía de ejecución, que
incluya, junto a las instrucciones procedimentales, al menos,
criterios de cv¿rluación claros y suficientes. Esto es particular-
mente importante, no sólo por honestidad profesional, sino por
el choquc cognitivo que supone para los/as cstudiantes. estrate-
gias y pruebas de evaluación, así como requisitos académicos"
quc se distancian tanto de las pasivos de conocimiento del
sistema educativo tradicional. Para evitar provocar confusiones
o resistencias innecesarias, es de vital inportancia, pues, guiar
el proceso de modo seguro.

Numerosas actividades descritas pueden desarrollar diferentes
estrategias, según la aplicación concreta o entbque que se les dé
en cada momento. Sucede así con los mapas semánticos y
conceptuales, con las guías de lectura, con las matrices, con las
lecturas, las visitas...De hecho, las estrategias y sus actividades
dcrivadas, son interdependientes y complementarias, de cara a
lavoreccr el pleno desanollo de las competencias humanas que
desea nucstra propuesta cunicular, por lo que recomendamos, al
scleccionar las estrategias a trabajar cada trimcstre, efectuar una
adecuada combinación de ellas, que permita estableccr una
sccucncia de desarrollo de destrezas.

La experiencia de cada período académico puede f-avorecer la
idcntificación de bloques dc actividades que pcrm:rnczcan de
niodo habitual en la programación, considerando la cvaluación
lavorable que de ella rcalicen profesor y estudiantes. en lunción
del conjunto de destrezas quc sean susceptibles dc promover.

Todas las cstratcgias dctalladas suponen combinar activiclades
individualcs con otras de caráctcr grupall sin cmbargo, la com-
plejidad y Ia posibilidad de <lcsarrollar ciertas destrezas, quc
implican asumir una interacción pcmranentc en el grupo de
igualcs, implica, si no una organización cooperativa del aula, ¿rl
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menos cl cstableciniento lbrmal de grupos pemrancntcs de

trabajo, cuyos intcgrantcs hagan del conocinlicnto mutuo una

garanlía dc cohcsión y logro de resultados.

x TorJo e stc sistema dc trabajo, dentro y I'uera dcl aula, cxigc una

retroalinlcntación const¿rntc dc infbrnlación, cntre doccnte y

cstucliantes, en un clima de comunicación y conlt¿ulza nrutuas.

Sobre la basc de una adccuada definición dcl Prograna dc la

materia. como hasta ahora hcnlos intentado a lo largo de succsivas

rcvisioncs. en lo rcfercnte a sus objetivos o propósitos gencralcs' y

sus contcniclos básicos, cntendcmos. a partir de nucstra práctica. dc

qué modo las estrategias se convierten cn ejc dcl proceso de

cnseñanza-aprendizaje, o, como plantea Donald Lemkc (1989). que

las propias actividadcs gcneren y articulen cohercntemcnte los

contenidos quc nos interesa desarrollar, tanto conceptuales. como

procedimcntales, como actitudinales, situándolas así a la cabeza dc

nuestra matriz. de planficación (sus Unidadcs de Aprcndizajc Inte-

grado). Una estrategia impactante en los socio-at'ectivo, en lo

conccptual. o en cuanto a destrezas involucradas' nos permitirá

mantener una adecuada coherencia entrc f-ines y cvaluación. y' más

aún, mejorar . y hasta "salvar" procesos mcdiocrcs. o fruto de

propósitos-contenidos débilmente definidos. Claro, al revés tanl-

bién succde, cuando el desanoilo de la cstrategia cs pobre o

inadecuado, para un Programa quc rcsulte muy pertinente . NUES-

TROS ESTUDIANTES; LOS SUJETOS CON LOS Y LAS QUE
TRABAJAMOS

Antes de plantear algunas de las pcrccpciones dc los y las

cstudiantcs, rclativas a su trabajo cn esta matcria, a partir dc la

aplicación de las cstrategias y actividades descritas, rcsulta obliga-

do dcscribir brevemcnte zrlgunas de las caracteísticas quc lcs

idcntifican como jóvencs <Je fines dc los 
'90, 

o como jÓvcnes que

participan en esta materia. Sin ánimo dc re flejar aquíuna exhausliva

descripción de sus elcmentos de idcntidad generacional, sobrc lo

cual hay otras reflexiones más sistematizadas, tan sólo prctendemos

ofrecer algunos dc los rasgos que más fiecuentemente apareccn
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depositados en algunas de las expresiones rccogidas dc estos y cstas
estudiantcs, sobre todo en sus propias Historias de vida, cn matriccs
dc recupcración de su identidad grupal, o en preguntas dia-r¡nósticas,
a modo exploratorio, que plantcamos al inicio de la nlatcria, o cn
otros momcntos ("Qué cspcro cn cstc ntomcnto de la vida ? Cónto
puede contribuirel trayecto de esta materia a desarrollar todo lo quc
espero?" , o "Cuáles son para mí en este momento las principales
problemáticas sociales, a nivel comunitario, nacional, o nrundial?
Cuáles dc cllas me resultan más urgentes? Por qué'1").

Las notas que ofrecemos a continuación, se ofrecen, pues, a
modo de pinceladas sueltas recogidas cn distintos grupos de cstu-
diantes a lo largo de varios trimestres, y que, paulatinamcntc. a
través de su pemtanente observación en cada período académico,
nos e stán pe rmitiendo articular una unidad de scntido que confimta
o no algunas de las intuiciones acerca de quiéncs son cllos y ellas.
En cuarlquier caso, cuando tomamos en serio partir del sujeto y su
realidad. aparte dc las estrategias de recuperación plantcadas.
cualquier ocasión en la que los y las estudiantes se cxpresan
(debates en cl aula, valoraciones y reflexiones cn trabajos escritos,
enfoque dc detemtinados aspectos conceptuale s...) resulta apropia-
da para "atrapar" al_eún ras_eo dc identidad. por evidencia o por
ausencia. Finalmente, es importante ser conscicntes, los adultos
que trabajamos con personas más jóvenes, y con vocación de
situamos de sde su punto de vista, evitar, en la mcdida de lo posible"
construir un sistema de rasgos de identidad del grupo concreto de
estudiantes a partir de una preconcepción idcalizada o discurso
totalizante, de 1o que es "serjoven", en cuyo caso las observaciones
fruto del trabajo docente, no haían sino confirmar nuestro sesgo
previo, dillcultando porteriormente un acuerdo sobre cl desarrollo
de destrczas como las derivadas del pensamiento cítico.

El conjunto de jóvenes con los/as que trabajan-los, pertcnecen a
un sector acomodado de la población, clasc media-alta, rcsidentes
en Santo Domingo, y en un porcentaje mcnor, procedentes dc otros
importantes núcleos poblacionales del país, como San Francisco de
Macorís, Villa Altagracia, o Higuey.
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El mayor porcentaje suele vivir en las zonas más acomodadas de

la capital, no muy lejos de la propia universidad, junto a su familia'

compuesta de pocos hemlanos, generalnente, y con padres "prof'e-

sionale s" en su mayoía (es decir, que poseen estudios universita-

rios o técnicos), ejecutivos/as o cuadros medios en cmpresas

importantes, trabajando muy habitualmente ambos cónyuges, o al

mcnos, disfrutando la madre de un estatus que le pe rmite dcdicarse

a algo más que su hogar. También son numerosos los estudiantes

cuyos padres poseen negocios, o trabajan por cucnta propia, e
incluso algunos/as pertenecen a familias dueñas dc empresas o
ligadas a la alta política. Este perfil no e s de extrañar, ya que INTEC

cs una universidad privada, y por ello, de alto coste para cl alumno,
siendo además reconocida por su excelencia académica, lo que

motiva a estos/as estudiantes que provienen de familias donde la

brillantez rntelectual es un valor.

Este conjunto de posibilidades en el desarrollo, desde su
infancia, se ve incrementado en el caso de estos/as estudiantes, por
la posibilidad de viajar, bien como medro de socialización adicio-
nal, bien como premio a méritos académicos, bien como medio de
relación con lamiliares residentes en EE.UU., que es el destino
pref-erente de la mayoía de estos/as jóvenes, muchos de los cuales,
antes de los veinte años han viajado más de una vez al país vecino
(New York. Miami...), ...o sueñan con hacerlo. En el camino,
ejercitan la práctica del idioma inglés (a pesarde sus deficrencias de
expresión en su lengua matema), y se impregnan del dinamismo dcl
mundo empresarial y tecnólogico en los quc lucgo se especializarán
prol-esionalmente, a través del estudio de una carrera.

Es muy frecuente también, que los interescs de los padrcs por
proveer el mejor entomo de posibilidades a sus hijos e hijas,
favorezca que éstos desarrol len numerosas act iv idades co-
curriculares (idiomas, artes, deportcs, cómputos...), bicn cn los
propios centros dc estudio, bien en otros donde complctan así su
fbrmación académica. Esto tienc que ver, tanto con cl desco dc
mantener o impulsar el cstatus social de la familia, proyectada en
sus hijos c hijas. conlo con las posibilidades que brindan este tipo
dc ocupacioncs a los padres y nadres con intensa jomada laboral.
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o que vlvan separados o divorciados, lo cual es una caracteística de
muchos/as estudiantes.

Cuando hablamos en este scntido dc "posibilidades", identifica_
mos a una élite social dominicana, con un perfil a grandes rasgos,
muy diferenciado del que ofrecen los jóvencs de su cdad que
estudian en la universidad estatal, o viven en los barrios de la capital,
con un nivcl de pobreza material y de horizontes vitales muy
agudizado. Los contrastes en República Dominicana, y en especial
cn Santo Domingo, son tan notables, que no es dc extrañarque estos/
as jóvenes dc clase media-alta, parezcanmuchas veccs ciudadanos/
as de otro país muy diferente al de las mayoía de sus también
jóvenes compatr iotas, bien por las práct icas cot idianas tan
diferenciadas,bien por el universo de valores que estas prácticas
desarrollan.

una de las grandes paradojas en la experiencia vitalde estos/as
jóvcnes estudiantes de INTEC, la constituye , pues, el hecho de que
el incremcnto de posibilidade s de desarrollo pcrsonal y académico,
a través de un currículo muy variado y cargado a veces de activida-
dcs co-curricularcs, no supone un avance cn el conocimiento y
comprensión global de la sociedad en que les toca vivir, pues sus
espacios de socialización (familia, centro educativo, residencial,
ambientes de diversión), son sumamente cerrados en gran número
de ocasiones, como nos muestran las Historias de vida dc estos/as
estudiantes. Mientras más desean sus padres "anpliar el número de
posibilidades", más estrechamente los enfilan en un carril social e
ideológico sumamente selectivo. Si a esto se le suma viajar al
exterior, no tendremos mucho más, pues las experienciis del
extranjero para nuestros/as estudiantes. los limitan a conocermeior
Disneyworld que los barrios de Santo Domingo. ya que nun.o ,u.r.
reflejarse una visión más global del mundo exterior y sus contrastes.
Por eso, podríamos hablar, en el caso de estos/as jóvencs, de que se
hallan viviendo una "realidad virtual". fruto de la estratificación
social.

Una última frontera, imposible de dejar de considerar aquí, la
constituyc el espacio de socialización cle la red, o Intemct. para eran
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número <le estudiantes, la mediación infbrniática, más que un

clespliegue de un gran número dc destrezas' supone una evasiÓn, o

un <Jesanollo instrumental, ligado a requerimientos académicos,
que combina un conjunto de posibilidades tecnológicas, pero sÓlo

aumenta la"virnlalidad" dc sus experiencias cotidianas. Este aspec-

to de sus vidas, sin embargo, lo hemos analizado insuficie ntemcnte.

debido a las limitaciones del trabajo académico.

En las expresiones de los grupos de estudiantes, obscrvamos la

necesidad creada de vivir su vida acelcradamente, f-ruto de las

enorrnes expectativas que su medio social deposita en ellos y ellas'

en los años en que su propia brillantez académica cs el símbolo

máximo de superación, disciplina y éxito. La palabra "metas",

como consecución de su logro, es el término más usual cuando se

le pregunta a los/as estudiantes por sus expectativas. Pero el

conjunto de esta metas no está muy lejos de las que plante a su medio

social: desanollo material y profesional, "ser alguien en el maña-
na", "ser una persona triunfadora", fbrmar un hogar. En este
sentido, predomina en los estudiantes un espíritu adaptativo al
medio social, marcadamente práctico, pero también reflcjo de la

necesidad, falvez, de superar la ansiedad que provoca un mundo

competitivo, que no le ahorrará dificultades a ellos y ellas tampoco
en el camino para"alcanzarmis sueños". La palabra "Futuro", casi
inexistente, aparece para desearlo "establc". o "preparado ahora",
y "por mis actos", pues la noción de "voluntad", como esfuerzo
sostenido, sería la base de todos los logros (uno mismo/a).

Son muy numerosas las expresioncs que dcsanollan una utilidad
práctica al hecho del conocimiento, y dcl conocimiento interpe rsonal,
como "algo importante para el logro dc mis nletas. para entendcr el
mundo donde vivo" ,  " . . .para desenvolverme mejor en mi
sociedad...guiándome por el buen camino", alavez que para saber
"enfrentar las dificultades", aspecto éste último que es sumanlentc
reiterativo: se esperan dificultades y problemas, así cono posiblcs
caídas, frente a las cuales es necesario estarpreparado: "que lavida
no sea muy dura conmigo, ni con los míos" .Muchas veces las
barreras vendrán de uno/a mismo/a, y para aprender a superarlas. es
necesario el conocimiento que les ayude a "sabcr re¿rlmente lo que
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quiero" , "qué hago, ...qué uno espera..." Falta dc autocstima cn

estos/as jóvenes? o reflejo del clima de inse gundad social e n quc

vivimos? otro posible refl ejo de I a "ansicdad posmodcma" en cstos

jóvenes sería la lrccucncia con que pidcn "ticnpo" para llcvar a

cabo sus netas, así como paz y estabilidad para el dcsanclllo dc las

nr ismas. "P az","estabilidad"' "tranquilidad"' "Felicidad"' son cx-

presiones recurrentes que muestran Seguramente aspiraCiOnes hon-

clas, o estcreotipos sociales, como cuando dcscriben las comunida-

dcs donde viven (rcsidenciales o acomodadas en su mayoía), conlo

"tranquilas", aunquc alguno las califiquc más bicn de "aburridas"'

Otros valores que apareceían ligados a la nece sidad de "esen-

cias", seían Amor y Dios, junto a la Familia' lo quc refleja también

la importancia del elemento relacional, así como dcl componente

afectivo dc la persona. La importancia de lo afectivo y relacional es

permancnte en las expresione s de estos/as jóvene s. en primer lugar

es importante "sentirsc bien" . con uno mismo y con los demás, así

como "gozar todo junto a mis seres amados". Cuando se pregunta

qué esperan de una materia como "Ser Hun¿uro y Sociedad", las

expresiones más abundantes apuntan a la importancia de contribuir

a un conocimiento personal, "de mí mismo, quién soy' mejor

entendimiento de mí, espiritual y mental, como persona'..el yo

interior", unido, siempre, casi indisolublcmente, al conocimiento

de los otros: "cómo piensa y cÓmo vive..", a fin de "sensibilizarme

más con el prójimo", " ser flexible con los dcmás", "comprender a

otros...tener otro perfil de la vida y de las personas... aceptar a cada
persona como es...","comprenderlos sentimientos de los demás."",
pidienclo para ello, algunos, que la materia contribuya a "cambiarmi

fbrma dc pcnsar".

Este deseo cxpresado de aumentar su capacidad de "ver al otro",
podía hacemos suponer que estos/as jóvenes han interiorizado la

multiplicidad de discursos (como fbrmas dc ver y practicar la vida)
que caracteriza a la posmodemidad, 1o que se reflejaía en un anhelo

de tolerancia como cualidad, al menos saludable. AI menos, algu-

nos/as parecen serconscientes de que no existe una única forma de

cntcnderla realidad,ni de explicarla. Lo cambiante y variable de la
realidad que les toca vivir podría relacionarse con el deseo que
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muchos/as muestran de ser conscientes de la realidad en que vivcn
y de sus actos (anhelo de madurez), así como de "aprender lo que
es la vida en sí".

Existe en ellos y ellas una visión social, enfbcada tanto hacia su
deseo de "ser útil" a la Sociedad,a través de su dcsanollo profesio-
nal; muchos/as se consideran ciudadanos activos ("dimensión po-
lítica"), dcsde el momento en que se plante an los problcmas dc su
país, pueden ejercer derecho al voto, y cumplen cono estudiantcs.
Las visioncs ante los problemas nacionales muchas veces son
ingenuas, poco concretas, o escasamente analíticas, pero la
ausencia dc una mayor visión estructural se relacionaía con un
raquítico desanollo de su conciencia o dimensión histórica, f ruto de
la "burbuja" social en que se ha desenvuelto su vida para muchos y
muchas. Una gran parte de los y las estudiantcs se muestran
pesimistas ¿rnte el panorama político nacional. cuya situación la
definen como "cítica" o "confusa". Sin embargo. otros grupos son
conscientes de que vivimos en República Domirucana una transi-
ción o momento dc cambio político que gencra nucvas expectativas.

Entre las problemáticas pcrcibidas más ur-qentes a nivel comu-
nitario, nacional o mundial, destaca,la conciencia medioambicntal,
aunque a veces cnfbcada de un modo poco más quc emotivo. Junto
a esto. aspe ctos de bienestarsocial muy sentidos actualmcnte, como
la t-alta de energía cléctrica y dcmás scrvicios, junto a problemáticas
sociales como la pobreza, la delincuencia o la falta de Educación
para el Pueblo, lo que aparece a veccs relacionado con la falta dc
concicncia social y la proliferación de "vicios" entrc los jóvcncs.
como perspectiva moral. Finalmente, la posibilidad de una nucva
guerra cn el Goltb Pérsico entre EE.UU. e Irak. sería cl acontcci-
miento de mayor envergadura, no sólo en el presente, sino cn su
mcmoria histórica. que prácticamente ignora casi toda Geogral'ía
que no sea la televisiva, incluyendo la dc nuestra América Latina.
La pe rspectiva dc _{énero sólo se manilicsta muy débilmcntc. To<Jas
cstas lagunas cn el desanollo de su dimensión socio-política cxplica
que el "canbio social" como valor, se a escasamente citado por los/
as estudiantes, así como crtros más políticos, como lgualda<J, Justi-
cia, Derechos Humanos. Libcrtad, aunque hay quicn prioriza..cre-
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cer como ser humano en un nundo donde no haya ningún tipo de
prejuicio ni dcsprecio por los dcmás".

En resumen, los y las jóvenes con quienes trabajamos se expre-
san suficientemente "amarrados" a un pensamiento convencional,
como para sobrevivir e integrarse con éxito en un medio que les ha
ofrecido de todo, pero que les exige igualmente. Fruto de esa
presión, la autoexigencia de madurez tan marcada que reflejan,
unida sin embargo a una frecuente capacidad de autoanálisis, les
puedc ayudar a ser escépticos hacia todos los discursos dominantes,
plantearse otros posibles, o bien, anhelar llegar a "razones últimas"
de su existencia, más como un revelar posibilidade s personales y
sociales, que como aflrmaciones dogmáticas. Y esto constituye
nuestra esperanza (apane del valor de persona, que en sí reflejan
estas afirmaciones), para el desarrollo de nuestro pensamiento
cítico con estos/as estudiantes.

Tres expresiones, finalmente,en tres sccciones distintas de
estudiantes, coetáneas cn cl tiempo, quc nos reflejan trcs estados de
concicncia que probablemente conviven en el interior de cada uno/
a, cuando responden a "qué esperan dela vida en este momento":

"La vida no da nada a uno, uno es quien le da a la vida. uno lucha
por conseguir lo que desea... el fruto de lo que uno ha sembrado"
(enfoque positivista).

"No espero nada, sólo espero que sea la vida, porque lo que yo
quicro de ella sólo tengo que tomarlo, ya quc clla sie mprc lo está
brindando...tú sólo escoges lo que quieres y no quicres hacer"
(enfoque interpretativo).

"No espcro nada, porque cada día...la gente corre...y no sc
dctiene a ver o más bien a pensar por qué lo hacen" (enlbquc
crítico).
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DESARROLLO DE LA CRITICIDAD, SEGUN LOS Y
LAS PARTICIPANTES

Como colofón a cstas refiexiones sobrc una natcria que introdu-
ce a la realidad social, a través de las mismas Cicncias Socialcs.
vamos a rccoger algunas de las expresiones de los y las cstudiantes
que reflejan hasta qué punto han asumido o rcfbrmulado las inten-
ciones que nos guían al plantear la práctica docentc de Scr Hunrano
y Sociedad. Fue ra de nuestro alcance cn estos nlonrcntos, Ieonzar
sobre lo que pucdc entendcne por criticidad o desarrollo del
pensamiento crítico, sí hemos querido recogcr algunas dc las
variables que tienen quc ver con é1, confiontando nuestra concep-
ción y planificación doccnte con los resultados que pcrciben los y
las estudiantes. También queremos dejar claro que las limitaciones
de este análisis en tomo a la práctica doccnte dc "Ser Humano y
Sociedad" se relacionan con que l' l lvez. se tratc de la primcra vez,
casi desde la misma organización de lamateria e n la institución. que
se aborda una retlexión sistemática en esta línea, particndo dc las
características dc los sujetos con quienes trabajanros.

Numerosos elementos quedarán en estos momentos fuera dc
nuestro análisis, pero constituyen variables importantes al conside-
rar qué práctica docente lavorece el desanollo de la criticidad:

. Por supuesto, hay que empezar considcran<Jo que el programa

de la matcria es sumamente amplio para cl reducido espacio de
un trimestre, si se considera que la construcción de una
significatividad suponc remover barreras mentalcs que hacen
del proceso de construcción de conocimicnto algo mucho más
lento que la simple asimilación de conceptos.

. El desarrollo de conceptos supone otra gran prcocupación para
algunosias docentes en lamateria, al menos, el quc se dcsarrollen
de modo equilibrado junto a los contenidos procedimentales, y
sobre todo, los actitudinales, que son hoy, muy útilcs en las
Ciencias Sociales, pero insuficientes para una adecuada com-
prensión de la realidad, si faltan referentes "teóricos", quc los
alumnos/as "ya no dominan como antes".
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. Cabe preguntarse hasta qué punto los dil'erentes cstilos pc<lagÓ-

gicos de cada uno/a de los doccntes que en estos momentos

impartcn la materia (dentro de la lcgítima libertad dc cátedra). en

un abanico que abarca desdc las estratcgias más "tradicionales",

hasta las más "innovadoras", condicionaían los objetivos de

criticidad que pcrsigue la materia.

Ligado a csto, también deseamos re flexionar sobre el aporte de

cada docente cn esta materia como profesional dc distintas
disciplinas de las Ciencias Socialcs, desde la Sociología hasta la
Pcdagogía, lo cual puede introducir un sesgo que determine
excesivamente las prioridades, o desarrollar un auténtico espa-
cio interdiscipl inar.

Al cvaluarla aplicaciónde las e strategiasdescritas páginas atrás,
cntcnde mos, pues, que las expectativas sobre los resultados de esta
nralcria. o cl qué esperamos lograr con los estudiantes dependerá,
a partir dcl Programa común de la misma, de cómo concibamos su
práctica docente. Por nuestra parte, lo que nosotros esperamos es
quc las aportaciones de los y las estudiantes que se han expresado
sobrc la significatividad dc esta materia en sus vidas, contribuya a
iluninar nuestro dcbatc...y a tomarlos cada vez más en cuenta,
partiendo cadavcz más de sus intereses y nccesidades. Al final dc
la matcria, invitamos a los participantes (de modo anónimo), a
responder a tres scncillas preguntas de retroalimentación del proce-
SO:

. Qué es lo que más me ha gustado, y lo que menos, cn el de sarrollo
de esta materia?

. Qué crco haber aprendido en el proccso de esta materia?

. En qué medida siento quc las estrategias desarrolladas en esta
materia han contribuido a desanollar mi pensamiento cítico?

En primcr lugar, los/as estudiantes valoran enormemente la
ampliación dc sus marcos referenciales sobre cl Ser Humano y la
rcalidacl soci¿rl, al poder enfocar ésta desde distintas perspectivas,
entbcar con "un criterio más amplio las situaciones de cada día", y
"mirar desdc el punto de vista del otro", lo cual responde a algunas
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de sus propias expectativas. Un cstudiante exprcsa que a partir de
¿rhora, entiende "las Sociales como contcxtos, y no sólo como
Historia". La ampliación de sus ref-erentes vitales, al cstudiar los
proccsos socialcs, ha tenido lugar en varias direccioncs:

a) conocimicnto del yo en distintas dimensiones, quc l'avorcce una
autocvaluación penonal que me permite "saber realmente lo
que valgo" (la reinvidicación de una autoestima centrada tam-
bién se cxpresa cntre las expectativas dc los/as estudiantcs).

b) conocimiento de los otros, mejorando una comprensión que
fivorcce la convivencia o ayuda a vcr épocas pasadas desde las
propi as rclaciones primarias.

c) conocimiento de la realidad social. entendida como el nivcl de
relaciones estructurales, aunquc su percepción esté distantc de
mi práctica cotidiana.

d) conocimiento prospectivo, al extendcr una mejclr comprcnsión
de la realidad social hacia la reconstrucción social que conducc
al auténtico dcsarrollo.

En segundo lugar, la ampliación de marcos re t'crencialcs ha sido
l-ruto también del conocimiento e implicación dc estos/as estudian-
tcs cn realidades mayormcnte inéditas para e llos/as. con un impacto
más aprcciado cuanto más cercanas se hallan a su propia
cotidiane idad:la "realidad viviente dc mi país" dirá un estudiante .
Para otro, lo más sorprendente lue "sabe rcómo los obrcros luchan",
después dc ver una película sobre las obrcras de las zonas fiancas.
Alguna, simplcmente manifiesta su adntiración al conocer "cómo
es nri comunidad por dentro", y complenentari¿unente, "conoccr
niás allá dcl lugar donde vivo".

Pcro cl inpacto dc realidades inéditas en las vidas de estos
cstudiantcs no ha sido desprcciado cuando se ha asociado también
al "cxotismo" de socicdades geo_eráf rca y culturalmcntc lejanas, y.
por tanto. "incxistcntes" antes, para ellos y ellas. Sin cmbargo, su
idcntif icación con el elemento humano prescntc en ncdio de todas
las dil-ercncias. corno matriz de sentido, hizo significativo para
muchos/as cstuciantes conoce r, por primcra vcz cn su vida. detallcs
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<Je la coyuntura política chilena que provocaron el golpe de pinochet
en 1973, o la resistencia islámica a la occidentalizaciónen Omán.
por cjemplo. Las mcdiaciones audiovisuales usadas en ambos
casos, desde lucgo, sc hallan muy distantcs de sus gustos musicales
o de ima_ucn, pero aprovechamos otra motivación diferente. El
impacto de Io nuevo en la materia también ha sido referido a los
propios conccptos, que al hacerlos significativos, son valorados por
los/as estudiantes como parte del crecimiento necesario.

Entendiendo que no nos hallamos en un marco académico, al
menos todavía, que favorezca el planteamiento de propuestas o
proyectos que puedan ejecutarse en la realidad, aplicando la re-
flexión del aula como matriz de transfomtación, el alcance del
cambio posible, reside en evaluar los mapas cognitivos reconstrui-
dos en cada estudiante, tal y como ellos y ellas los expresan. a nivel
conceptual, procedimental y actitudinal, comprobando así el des-
pliegue de una mayor criticidad. En este sentido, parece indudablc
quc el contacto, por distintas vías, con la realidad social . como
medio dc conocimiento mismo, es percibiclo como la condición
indispensable para ejercer valoraciones críticas más auténticas.
paso previo al "actuar" inmediato o diferido. En ocasiones. valoran
que el contacto sea "tan especial" como para dar lugar a un mapa
social de una comunidad, previa una colección de diapositivas que
el propio cquipo elaboró. En sus evaluaciones de la matcria,
algunos/as estudiantes describen la secuencia que entienden ha
contribuido a remover significativamente sus mapas cognitivos:

a) l. Elevar "nivel de profundización" (las mediacioncs pedagó_
-uicas)

2. Desarrollar actifudes ante los problemas de la Sociedad
3. Identificamos con nuestros problemas.
4. Participar en (diseñar) soluciones.

b) l. Despefarcspíritu de investi_ración.
2. Análisis de la realidad social vs. desinlbrmación
3. Nuevos intenogantes
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c) l. Pensar
2. Tomar decisiones.
3. Juzgar sifuacrones, analizando hechos y conlportanientos

humanos.

En un primer momcnto, muchos/as reconocen que cn el trayccto
de la materia han mejorado su capacidad dc análisis, o "mi

capacidad dc asimilar los problemas y de buscar soluciones ntás
viablcs cn beneficio de todos", "ayudándonos a pensar y sacar
conclusiones". "Me he visto, y estoy agradecido, en la ncccsidad de
aplicar mis conocimientos a la crítica y al análisis, ya sea sobrc ní
mismo o las relaciones mías con los demás". Alguno rcconoce
además, sobre ncdiacioncs pedagógicas como los textos quc nos
acercan a la propia realidad, que (antes) tenía los ojos vendados
frente a cllos", valor¿rndo también el proceso de hacer significativa
la propia teoía. Al reconocer quc otras perspectivas de análisis son
posibles, nuestros/as estudiantes enticnden que es posible que
cambien aspectos de Ia realidad antes inimaginablcs, scncillamente
por no planteárselo: y esta af i rmación, no dc un cambio
dogmáticamentc enfocado, unilateralmente, sino la propia percep-
ción de que cl cambio cs posible, nos anima a pensar, junto con ellos
y ellas, que algunas estructuras mentale s. sencillamente, se remue-
ven.

Prácticamentc todos y todas las participantes, se refieren a un
elemento clave para propiciareste tipo de resultados percibidos. Se
trata del clima del aula, viejo tema desdc las Escuelas Nuevas y su
vocación dcmocrática extendida al conjunto de toda la institución
educativa. En el caso del desarrollo del pensamiento crítico, la
libe rtad plcna de expresión ,qencra la confianza que hacc posible el
diálogo de saberes en el que múltiples visioncs pueden ser recons-
truidas paulatinamentc. precisantente porque cl diálogo tienc un
valor auténtico, y no nleramente académico. Para ello, además, el/
la doccntc ha de recordar parmanentcnente que también es sujeto
de aprendrzaje.

Junto a características personales della docente, referidas a su
capacidad para transnitir confianza, estimular dinámicamente el
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proceso y la mctodología, así como favorece r relaciones humanas
cordiales, cercanas: los/as estudiantes sienten que en el marco dc
nuestra experiencia "se le acredita importancia" a cada una dc sus
opiniones, "se valora lo que cada persona puede dar, porque el
tímido, el orgulloso, el poco conocedor de la palabra, pudieron dc
una lbrma u otra desarrolllaresta clase". Esta apreciación resulta de
enorme importancia al reconoccr la importancia del aporte de cada
persona, con sus propias características, a un proceso quc ya sólo sc
pucde entcndercomo colcctivo. En esa línea se siguen alirmacioncs
entusiastas, aunque no siempre. de confianza renovada o descubicr-
ta en las posibilidadcs de trabajar en equipo.

Pero el cspacio del aula, no sólo lo entendemos como una
oponunidad de encuentro humano de calidad, sino también como
un taller pefmanente de trabajo, intelectual al menos, lo que nos
mueve constantenlente a fortalecer e invocar el clima moral nece-
sario que hace de ese trabajo una virtud imprescindiblc para arribar
a frutos de conocimiento. Hablamos claro, dc un mundo de peclago-
gías auténticas, entonces, conectadas a la Vida, y no de meros
fbmialisnos académicos. Cuando estudiantes y docentes empeza-
mos a percibir esto (que no es fácil), muchas aventuras son posi-
bles... Un estudiante reconoce que gracias a este clima del aula "nos
hemos mantenido activos siempre, con actividades que nos ayudan
social y personalmente". Otra af-irma que los contenidos "llegan a
la mente de tal forma que nos ayudan a desarrollarnos y a expresar-
nos mejor", en clara alusión también a la aportación de las estrate-
gias y medios educacionales aplicados. Una cxpresión más: " Ha
influido enormemente en mi pensamiento cítico, ya que las clases
se dan de una mancra que involucra a los estudiantes y los hace
protagonistas cle los hechos".

Estudiantes que se ven a sí mismos. Entusiasma<ios con un
trayecto académico obligado. y sin embargo. sumamente enrique-
cedor, para al_eunos/as, insustituibie. Estudiantes que creen que el
cambio es posible, de modo concreto en sus vitlas, y cn su medio
social: "En cuanto a los asuntos sociales que me rodean, esta
criticidad no me caracterizaba antes". Algunos/as lamentan no
habcr de sarrollado, en el corto espacio del trinrestre, más activida-
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des luera del campus universitario, en los bamos quc cmpezaron a
cstudiar )' tal vez a implicarse de un moclo difcrcnte. Todas las
aventuras son posibles...

Después de "Scr Hun¿rno y Sociedad". otras natcrias del
currículunl dc e sta univenidad, al menos, conscientcntcnte, dcsde
el area de Ciencias Soci¿rlcs, contribuirán a aportar elentcntos para
que reconstruyan permanentemente su identldad y madurez, con la
que sueñan estos/as jóvenes. Finalmentc. si acaso conseguintos
situamos dcsde una auténtica "Pedagogía dc la pre,eunta", nuestra
nayor satrsfacción será constatar que cada cxpcriencia signilicati-
va en las vidas de estos/as jóvenes, más quc certczas cerradas, lcs
permita fbmrular nuevos rntenogantcs que superen los anteriorcs.
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