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UN PENSAMIENTO TRANSFORMADOR COMO POSIBILIDAD PARA 

CAMBIAR LA ESCUELA. 

Por: Harold Ibargüen Mena 

“Educar no consiste en aprender lo que otros han 

hecho; sino, en aprender a hacer lo que los demás no 

han hecho”.  

A. Ferriére 

Presentación  

Pensar un modelo pedagógico alternativo y crítico, implica proponer dinámicas, 

procesos y concepciones que pongan en tela de juicio las lógicas positivas e 

instrumentalizadoras que prevalece en el contexto educativo actual. De ahí 

que, en el presente artículo pretenda mostrar la relación que tiene nuestra 

propuesta de modelo pedagógico, con el pensamiento que sobre la educación 

presenta Paulo Freire, en algunas de sus obras. Pero dicha relación, sólo es 

posible, si a la vez, mostramos un panorama de la crisis contemporánea, que 

de hecho, es muy poco nombrada en el campo de la educación y  las 

menciones que se hacen se circunscriben a las limitaciones económicas que 

viven las Instituciones educativas. De igual forma, en el artículo se puede 

apreciar una mirada diferente respecto al error; el cual como perspectiva 

pedagógica favorece el aprendizaje significativo. Finalmente, intento sustentar 

la autonomía como finalidad de la educación desde la perspectiva Piagetiana 

comentada por la doctora Constance  Kamii.  

Las crisis de nuestro tiempo   

La crisis contemporánea, nos muestra que en el 
ámbito de la personalidad se configura como una 
psicopatología. En  el ámbito de lo social como 
carencia o negación de la norma. Y en el ámbito de 
la cultura como pérdida de sentido, legitimidad y 
motivación. 

J. Habermas  
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En pleno siglo XXI, pero con mayor fuerza en el campo educativo, las 

interacciones entre sujetos están mediadas por un ocultamiento de las 

diferencias, de las razones reales de los problemas y de los factores que 

generan dichos problemas. De esta manera, resulta más fácil buscar sujetos 

culpables que soluciones posibles. Conviene precisar entonces, que para 

cambiar este estado de cosas: circunstancias, acontecimientos, hechos y 

sucesos que afectan los procesos, estados y devenir de las personas y las 

colectividades; las condiciones de posibilidad deben pensarse por y desde el 

sujeto. En atención que, en el orden social los sujetos  deben ser considerados 

medio y fin a la vez. Para que mediante un  proceso de objetivación - subjetiva, 

oriente sus esfuerzos en procura de dilucidar, esclarecer y/o visibilizar asuntos 

subyacentes en la estructura social configurada desde las dinámicas de 

opresión y dominación, esto incluye al sujeto mismo. 

Lo anterior cobra sentido en virtud que  el lugar y las funciones del sujeto, están 

asociadas con: el desarrollo de sus capacidades para afrontar las dificultades y 

retos que plantea la sociedad global. Acceder a una conciencia crítica desde 

dónde pensarse a sí mismo co-responsables en la construcción una sociedad 

deseable e incluyente. La capacidad de interpretar los discursos que circulan 

en diversos medios y escenarios. La valentía a la hora de proponer y socializar 

instrumentos que posibiliten afrontar las condiciones de dominación y exclusión 

vigentes. En este sentido, esta reflexión nos conduce a  pensar  la crisis como 

un asunto de marcada relevancia y atención en los diversos contextos sociales.  

Una crisis que afecta todos los ámbitos de la sociedad contemporánea,y por 

tanto de  suma trascendencia para comprender el contexto localmente 

globalizado. Por fuerza, una reflexión sobre la cris implica mucho más que una 

escueta preocupación teórica por lo social, lo político - económico, educativo, o 

personal. Porque se hace cada vez más necesario comprender los tránsitos de 

sentido como condiciones y expresión de lo humano.  Y la escuela no puede 

estar a espalda de un reto tan grande como el que propone restituir el orden en 

el desorden imperante en la sociedad de hoy; eso sí, sin ignorar o desconocer 

la realidad del desorden.  
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En concomitancia con lo anterior, cuando Habermas (1999), nos comparte 

algunas de sus reflexiones en torno a la crisis contemporánea, nos muestra 

que en el ámbito de la personalidad se configura como una psicopatología. En  

el ámbito de lo social como carencia o negación de la norma. Y en el ámbito de 

la cultura como pérdida de sentido, legitimidad y motivación. Estos 

componentes terminan por afectar el mundo de la vida; pero, con mucho más 

vigor, el mundo de la escuela, como contexto en donde convergen todas las 

crisis de los distintos sistemas. De ahí que, encontremos hoy, tantos niños, 

niñas y jóvenes asistiendo a terapias con psicólogos; niños, niñas y jóvenes 

que no respetan la norma y que no saben a qué van a la escuela.    A partir de 

los planteamientos de este crítico alemán, podemos comprender la tendencia 

permanente a la crisis, cuya expresión puede ser observada en  los  sistemas: 

económico, político y socio-cultural a través de los cuales, se configura una 

tríada crítica de valores consumibles que determinan una transformación 

axiológica y conjugación plural de sentidos que desorienta y en muchas veces 

deviene en sin sentidos.   

 Así pues, las diversas nominaciones que se realizan respecto a la crisis 

generalizada: pérdida de centro, legitimidad y motivación, crisis de jerarquía, 

crisis de valores, ausencia sentido, desestructuración simbólica, déficit mítico; 

también son propias de la educación, pero a su vez, son  evidencias de una 

crisis inconmensurable, que exige ser pensada con especial atención en todos 

los ámbitos académicos e intelectuales de nuestra sociedad. Es en este 

contexto, en el que propuestas pedagógicas como el modelo alternativo y 

crítico, y los planteamientos teóricos y epistemológicos de Paulo Freire, cobran 

valor y sentido.   

Una nueva lógica de ver y construir sentido en educación 

 

El error forma parte del currículo oculto, nutre las acciones, 

decisiones y evaluaciones que tienen lugar en la 

educación. Pero a pesar de favorecer el aprendizaje, el 

error no es un fin, no puede serlo, sino una estrategia. 

T. Saturnino 
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Así como construir un modelo pedagógico alternativo y crítico, implica analizar 

y comprender la crisis de sentido que vive la sociedad contemporánea, puesto 

que  dicho modelo debe responder o por lo menos contribuir en la formación de 

sujetos capaces de afrontar dicha crisis; de la misma manera se deben  asumir 

nuevas lógicas de construcción de sentido en educación; una de ellas consiste 

en asumir el error como posibilidad de cambio y transformación. De ahí nuestro 

interés en mostrar cómo el error constituye una  estrategia y posibilita cambios 

positivos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 El error, es un concepto que se inscribe en la perspectiva cognitiva de la 

educación, legitimada por la reforma y avalada por destacados psicólogos y 

pedagogos de nuestro tiempo, quienes hacen esfuerzos ingentes por 

transformar la escuela alienadora y bancaria, en una escuela democrática 

como diría Paulo Freire. Es por esa razón, en contraposición a la concepción 

positiva instrumental que históricamente lo ha valorado desde una perspectiva 

negativa que se  reafirma en la tradición imperante en muchas escuelas de 

hoy, aquí presentamos el error como un elemento novedoso, creativo, con valor 

positivo.  Según Saturnino Torres (1993), el error forma parte del currículo 

oculto, nutre las acciones, decisiones y evaluaciones que tienen lugar en la 

educación. Pero a pesar de favorecer el aprendizaje, el error no es un fin, no 

puede serlo, sino una estrategia. En este sentido, forma parte de la misma 

visión estratégica del proyecto docente y del modelo mismo.  

En la consolidación de procesos educativos, la utilización del error debe ser 

instrumental, no como técnica precisa ni como pauta normativizada; debe ser 

unelemento que nos ayuda a organizar secuencialmente las acciones en orden 

de alcanzar determinados fines. Porque poco sirve disponer de teorías si no 

conseguimos mejorar algunos aspectos en el aprendizaje de los alumnos y 

algunos aspectos en la enseñanza de los profesores. En suma, más que 

agobiarnos por los errores, lo que más debiera importarnos en un proceso de 

formación, es facilitar los aprendizajes a partir de cambios que representen una 

mejora personal, institucional y social. Como afirma Saturnino Torres (1993), 
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con el tema del error en la educación, pasa como con el de la comunicación, 

aparece allí donde aparece un acto humano.  

 El error no es un tema reciente en los ámbitos de la educación; pero ha faltado 

la reflexión teórica que posibilite asumirlo como una oportunidad para el 

cambio. Porque la reflexión pedagógica de hoy,  no ha profundizado ni en las 

direcciones del error, ni en la estructura epistemológica que lo comporta. En la 

mayoría de contextos se entiende el error como distorsión, inadecuación o 

improcedencia; en concomitancia con lo anterior, Fernández Mora (1986),   

afirma que las pedagogías sociales más antidemocráticas   que existen, son la 

de ambigüedad y la del engaño. La primera ni siquiera informa, confunde; no 

educa, perturba; es por eso, que el hombre medio no se siente esclavizado por 

las palabras, sino confundido. Entonces, nuestra propuesta de modelo 

pedagógico alternativo y crítico, intenta rebasar esa concepción, develar dichas 

condiciones de opresión y dominación que no son develadas a partir de los 

modelos tradicionalmente establecidos.  

 De otra parte, Torres (1993)  se refiere a cuatro direcciones semánticas  o 

puntos cardinales del error, las cuales se asocian o determinan a partir de los 

efectos que produce: un efecto destructivo, otro distorsionador, un tercero 

constructivo y el último creativo. Las dos primeras direcciones aluden al error 

como resultado, concepción imperante en la escuela de hoy. Las otras dos, 

aluden a una consideración procesual del error. Esta polaridad permite plantear  

una consideración negativa y una consideración positiva del error. Según 

torres, no se puede considerar que la creatividad esté en el error en sí mismo, 

la creatividad está en las personas que son capaces de, apoyándose en el 

error generar nuevas ideas a partir de él. Esta visión nos permite pensar que el 

error  puede ser abordado   constructivamente en la escuela; ya sea, con valor 

filosófico y epistemológico de descubrimiento de verdad, ya sea como 

estrategia didáctica. 

El planteamiento de Torres, nos advierte que el enfoque didáctico del error 

consiste en su consideración constructiva e incluso creativa dentro de los 
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procesos de enseñanza aprendizaje. Porque al igual que el descubrimiento 

científico, el aprendizaje también puede llevarse a cabo mediante metodologías 

heurísticas y por descubrimiento. En tal sentido, el error puede servir para 

determinar las causas que lo ocasionaron y a partir de la adopción de una 

actitud comprensiva, encontrar los caminos para descubrir y valorar  los fallos, 

para ajustar y alcanzar los objetivos o propósitos. Por otro lado, hay que 

considerar que el error asumido como efecto distorsionador lleva implícito un 

significado negativo cuyo efecto cubre los campos del lenguaje, el 

pensamiento, la actuación y el engaño; aspectos estos que no favorecen una 

perspectiva transformadora de la educación, al contrario, valida las tendencias 

excluyentes e instrumentales.  

Afirma Torres, que la relatividad del error nos obliga a pensar en la formación 

de los y las docentes desde una actitud constructiva y creativa, que involucre 

otras acciones imprevistas, impredecibles, lo absurdo, lo irreal, lo erróneo o 

fallido; porque ellas pueden conducir a realizaciones creativas que se 

evidencian en muchos inventos y creaciones de la humanidad; inventos que  

reposan en la conjunción de tres factores principales: capacidad creadora, 

esfuerzo y conocimiento acompañados en ocasiones del azar. Lo cual se 

sustenta en la afirmación de Luria (1986), cuando afirmaba que: “el éxito 

depende en gran medida de concentrar los recursos que podemos tener en la 

tarea que tenemos a mano. El estilo personal entonces,  es la forma en que se 

afrontan los obstáculos y en que a veces se superan”. Así pues, El error es un 

punto de referencia importante para dirigir nuestras acciones en la construcción 

de modelos alternativos y críticos, pues implica asumir nuevas lógicas, nuevas 

visiones de mundo y de la educación misma.  

Asumir la postura de Saturnino respecto al error, implica alejarnos del 

paradigma positivista. Porque en dicho paradigma los criterios desde los cuales  

se analiza el aprendizaje, son el éxito, la eficacia, el producto; en él no hay 

cabida para el error, que es penalizado, sancionado. Es por esa razón, que 

resulta natural para el sistema imperante, que todo elemento que resulta 

entorpecedor, entre ellos el error  y el sujeto mismo, debe evitarse.  Por ello, la 
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enseñanza programada desde el conductismo skineriano, propone pequeños 

pasos controlables   a fin de evitar el error, lo que se hace de manera eficiente 

en nuestras instituciones, a partir de los sistemas de gestión de la calidad 

avalados por el ICONTEC.  

 Otra cosa es, que veamos el aprendizaje, la formación como un proceso 

indeterminado, acompañado inevitablemente por la posibilidad del asumir el 

error (cuando se presente) como posibilidad para el aprendizaje.  Desde esta 

perspectiva, el error es utilizado como situación y punto de partida para generar 

cambios y aprendizajes significativos; es decir, se orienta al alumno para que 

indague por qué los resultados no salieron bien, o por qué se equivocó en el 

procedimiento.      

Es preciso entonces, construir puentes reales entre las teorías pedagógicas y 

la realidad del aula. Y asumir el error como una posibilidad para el cambio y el 

aprendizaje, es uno de esos conceptos clave. Ahora bien, no se trata de 

inventar el error, sino de tomar conciencia de su valor positivo como 

instrumento innovador. Porque el error es  concomitante al proceso educativo, 

pues no es posible avanzar en un largo y desconocido camino como el de la 

educación, sin equivocarse. Dicho de otra manera: “no hay aprendizaje exento 

de errores”. De este modo, la actitud creativa permite transformar el fracaso en 

acierto.  

Son estos los motivos que nos llevan a pensar que en la construcción de 

modelos pedagógicos alternativos y críticos, es posible asumir una perspectiva 

transformadora, una perspectiva de renovación y cambio, en la medida que 

habilita a los docentes como actores fundamentales en dicha construcción, no 

podemos temer ni al error,  ni a la equivocación, mucho menos al no saber.   

La autonomía como finalidad de la educación 

La autonomía aparece con la reciprocidad cuando el 
respeto mutuo es suficientemente fuerte para hacer 
que el individuo sienta el deseo de tratar a los demás 
como él desearía ser tetado. 

C.Kamii 
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A través del tiempo, en el contexto educativo los educadores y demás actores 

significativos en la formación de los niños, niñas y jóvenes, han estado 

dispuestos a probar únicamente soluciones superficiales, tales como el 

programa de test; entonces hoy más que nunca, cuando se advierte una 

negación y poca fe en los sujetos, la autonomía como finalidad de la educación  

es otro elemento alternativo que puede generar cambios en la educación. en tal 

sentido, Kamii (1998), cree que pronto llegaremos  a la conclusión de que las  

medidas severas, por un lado,  no produjeron el respeto por las reglas, y por el 

otro no generaron los  aprendizajes deseados. Cuando los educadores nos  

demos cuenta de ello, quizás estemos dispuestos a reconocer que las actitudes 

contestarías de los alumnos son una reacción a las instituciones autoritarias, 

que tratan de encasillarlos en un molde, antes que desarrollar su autonomía. 

Ahora bien, en atención que las  materias académicas se enseñan de una 

manera muy distinta si se conciben dentro del objetivo más amplio de la 

autonomía del niño,  desarrollar la autonomía en el contexto educativo resulta 

importante en la medida que, rompe con la manera tradicional de enseñar la 

ciencia por la ciencia misma. Es decir,   los datos, teorías y conceptos de 

actualidad que se enseñan responden a las expectativas y tienen sentido para 

el alumno. Los alumnos encuentran respuestas a sus preguntas por medio de 

experimentos, pensamiento  crítico y confrontación de puntos de vista. El 

desarrollo de la autonomía pues, significa llegar a ser capaz de pensar por sí 

mismo con sentido crítico, teniendo en  cuenta muchos puntos de vista, tanto 

en el ámbito moral como en el intelectual. 

Desde esta perspectiva, se comprende que autonomía significa gobernarse a sí 

mismo; lo cual implica asumir y asumirse a partir de valores que garantizan el 

bien común. Por ejemplo, para la gente autónoma, mentir es malo, 

independientemente de si se es atrapado o no en la mentira, y esto debe ser un 

imperativo en la enseñanza de la escuela de hoy; puesto que,  la moralidad 

trata acerca del bien y del mal en la conducta humana. En  ese orden de ideas, 

la educación debe formar en  principios y valores que contribuyan a fortalecer 

en los sujetos su capacidad de asumir el bien por encima de cualquier 
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pretensión de poder o satisfacción material.  Según Kamii (1998), en la 

moralidad heterónoma, estos asuntos se solucionan de acuerdo con las reglas 

establecidas y la voluntad de las personas con autoridad; en la moralidad 

autónoma, el bien y el mal lo determinan cada individuo a través de la 

reciprocidad en las acciones, es decir, la coordinación de los puntos de vista. 

La autonomía aparece con la reciprocidad cuando el respeto mutuo es 

suficientemente fuerte para hacer que el individuo sienta el deseo de tratar a 

los demás como él desearía ser tetado. En la moral autónoma, la mentira es 

considerada mala porque socava la confianza mutua y las relaciones humana; 

porque la educación debe estar soportada en relaciones de confianza entre los 

actores. Pero este principio fundante, brilla por su ausencia en el contexto 

escolar de hoy; en el horizonte emerge una  especie de statuquo en el que con 

discursos antagonistas, los distintos actores evaden responsabilidades, y con 

ello,  reafirman la condición de dominación, y esquivan la posibilidad de un 

modelo educativo y pedagógico alternativo y crítico.  

Lo anterior se ve fuertemente sustentado en las afirmaciones de Piaget (1993): 

los adultos refuerzan la heteronomía natural de los niños cuando utilizan 

sanciones y estimulan el desarrollo de la autonomía cuando al tomar 

decisiones intercambian sus puntos de vista con el de los niños. Eso, en virtud 

a que el castigo tiene tres consecuencias negativas en la formación de sujetos: 

cálculo de los riesgos, el niño castigado repetirá el mismo acto pero 

procurará no ser sorprendido. La posible conformidad, porque los niños 

consideran que les asegura seguridad y respetabilidad. La posible rebelión, 

los niños deciden que están cansados de agradar todo el tiempo a sus mayores 

de referencia. En este proceso de formación de la autonomía, hay que 

diferenciar autonomía de rebelión. En la rebelión, la persona está en contra del 

conformismo, pero el no conformismo, no convierte necesariamente a una 

persona en autónoma.  

En palabras de Kamii (1998), si queremos que los niños desarrollen una moral 

autónoma, debemos reducir nuestro poder como adultos, abstenernos de 
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recurrir a premios y castigos y animarlos a que construyan sus propios valores 

morales. La esencia de la construcción de autonomía en la escuela, es que  los 

niños   lleguen a ser capaces de tomar decisiones y responsabilizarse de los 

resultados de las mismas;  pero también se debe entender que la autonomía 

tampoco es lo mismo que la libertad total. La autonomía significa tener en 

cuenta factores relevantes al decidir cuál puede ser el mejor curso para una 

acción que concierne a todos. En  tal sentido, la habilidad para tomar 

decisiones debe ser fomentada desde el inicio de la infancia; porque en tanto 

más autonomía adquiere el niño, mayores posibilidades tiene de llegar a ser 

aún más autónomo y crítico. Esto implica, que cuando ofrecemos una opción al 

niño, no podemos terminar imponiendo nuestro criterio; si no podemos ofrecer 

una verdadera opción, es mejor decirles desde un principio lo que deseamos 

que haga.  

Ya hemos dicho, que las sanciones  o los premios promueven y fortalecen la 

heteronomía, pero en el caso que haya la necesidad de sancionar, es 

importante considerar las sanciones por reciprocidad; las cuales están 

directamente relacionadas con la acción que queremos sancionar y con el 

punto de vista del adulto. Este tipo de sanciones  tienen el efecto de motivar al 

niño a construir reglas de conducta a través de la coordinación de puntos de 

vista. En tal sentido Piaget (1932), discutió varios tipos de sanciones por 

reciprocidad: la exclusión temporal o permanente del grupo, que consiste 

en dirigirse a la consecuencia directa y material de la acción. La segunda, 

Privar  al niño del objeto del que ha abusado. Hacer al niño lo que él ha 

hecho a los demás - Piaget, lo presentó con muchas dudas-. La  

indemnización. Y por último una simple expresión de desagrado.    

Hay una diferencia entre el buen comportamiento y el juicio autónomo. El 

comportamiento es observable, pero el juicio no. Entonces, si creemos en la 

honestidad ahora,  no hemos construido esa creencia porque fuimos 

castigados, sino porque tuvimos la oportunidad de considerarla necesaria y 

deseable para las relaciones humanas. La moral autónoma es elaborada por 

cada persona a partir de sus relaciones con otras personas; es decir, más que 



GRUPO DE INVESTIGACIÓN, MODELO PEDAGOGICO ALTERNATIVO Y CRITICO                    
LINEA EXPERIENCIA PEDAGOGICA ALTERNATIVA Y CRÍTICA                                                  

Centro de Estudio e Investigaciones Docentes del CEID-ADIDA.                                          
Medellín Antioquia Colombia Sudamérica 

 

11 
 

sancionar el error, hay que formar en valores, particularmente en el de la 

autonomía, y esta es una tarea que la escuela del siglo XXI debe emprender.    

Ahora bien, formar en autonomía no significa que los niños puedan hacer su 

libre y total voluntad; a los niños que se les permite hacer lo que quieren están 

privados de las oportunidades para desarrollar su autonomía, de la misma 

forma que están aquellos que son educados por padres autoritarios que nunca 

les permiten decidir nada por sí mismos. En la historia de la humanidad, casi 

ningún niño es criado sin coerción, y todos los niños han debido obedecer por 

lo menos alguna reglas que no tuvieron sentido para ellos. Sin embargo, en la 

medida en que los niños y niñas tengan la oportunidad de construir reglas por 

sí mismos, podrán desarrollar su autonomía.   

De otra parte, para Piaget (1932), el desarrollo intelectual tiene lugar a través 

de la construcción interior y de la coordinación de los puntos de vista con los 

demás. Según él, una persona intelectualmente autónoma es un pensador 

crítico; tiene su propia opinión bien fundada, la cual puede hasta ir en contra de 

la opinión popular. De ahí que, no podemos pensar que el niño construye 

conocimiento sólo interiorizando lo que se le dice, pues los adultos a menudo 

enseñamos cosas a los niños que no son ciertas. Tal y como lo indicó Piaget, el 

conocimiento del hombre ha evolucionado a través de un error tras otro.  Pero 

una teoría que requiere muchas correcciones no satisface permanentemente a 

la mente humana, y menos, cuando se vuelve confusa por tantos elementos 

contradictorios. Cada niño tiene necesidad de darle sentido a su entorno y se 

esfuerza por lograrlo. De ahí que, el gran error que cometemos los educadores 

es tratar de enseñar a las nuevas generaciones las verdades más recientes, sin 

considerar que a los científicos les tomó siglos en construirlas.  

En la mayoría de casos, en el nombre de la educación, las escuelas enseñan a 

los niños a desconfiar de su propio razonamiento; en la medida que en ellas se  

enseñan verdades hechas que despojan a los niños de la posibilidad de 

desarrollar autonomía intelectual. Cuando los niños tienen que memorizar 

información que entra en conflicto con sus creencias, memorizan una sobre 
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carga de respuestas correctas y retienen sus honestas creencias o su 

confusión.  Por un lado, aprenden a recitar las respuestas correctas que el 

maestro o maestra desea escuchar; por el otro, aprenden  a guardarse sus 

propias creencias. Los niños que de esa manera son desalentados a pensar 

con  autonomía, construirán menos conocimiento que los que son mentalmente 

activos y seguros. Porque el niño cuya respuesta es corregida por otro, no tiene 

la posibilidad de corregir su propio razonamiento y a menudo comete el mismo 

error más adelante; limitando así, su desarrollo de la autonomía intelectual. 

El pensamiento pedagógico Freiriano y las posibilidades para construir 

modelos pedagógicos alternativos y críticos. 

Sin poder siquiera negar la desesperanza como algo 

concreto; y sin desconocer las razones históricas, 

económicas y sociales  que la explican; no entiendo la 

existencia y la necesaria lucha por mejorarla, sin la esperanza 

y sin el sueño. 

Paulo Freire 

Cuando se tiene la posibilidad de aproximarse y comprender el pensamiento 

pedagógico de Paulo Freire, se advierte que este autor, asume la educación 

como un proceso social y cultural, mediante el cual se garantiza el desarrollo 

individual (sujetos) y colectivo (sociedades y/o comunidades). Según él, a partir 

de la educación se proporciona o por lo menos se debe proporcionar a los 

sujetos,  un conjunto de  herramientas y habilidades que les permita ser en sí y 

para sí. La educación también debe ofrecer las  posibilidades para que desde 

una reflexión crítica, los sujetos luchen por una  vida digna y contribuyan en la 

construcción de una sociedad fundamentada en principios de equidad, y los 

demás principios propios de una democracia participativa.  En ese orden de 

ideas, los sujetos aceden a libertades  políticas y sociales que les permite una 

transformación positiva de las condiciones sociales establecidas desde arriba, 

hacen uso de sus potencialidades, capacidades y de esta forma, generan las 

condiciones para el desarrollo social. 
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Esta idea de educación sólo es viable, en  la medida que  los sujetos de la 

educación contribuyan con el desarrollo y perfeccionamiento de estrategias de 

participación social. Entendiendo participación como la  capacidad de esos 

sujetos para involucrarse en los procesos sociales y culturales de desarrollo; 

capacidad para  hacer presencia activa en los distintos escenarios de 

corresponsabilidad social; capacidad para hacerse responsable y  

comprometerse  con el desarrollo humano, el de las instituciones y el de la 

sociedad misma; hablamos de capacidad para asumir responsabilidades a 

partir de la libre elección y la autodeterminación, teniendo como soportes la 

moral y como meta la construcción de una comunidad de valores que reafirmen 

la necesidad de una supremacía y liberación del sujeto. 

Desde esta perspectiva,  y dado que nuestra sociedad escolar hoy,  se mueve 

por la necesidad de construir un escenario en el que se diseñen actividades en 

el marco de una práctica progresista1, desde la  cual se supera la crisis de 

sentido en la que estamos inmersos. En este orden de ideas,  el problema 

esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al tipo de 

hombre que se quiere formar y la sociedad que se quiere construir. Ahora bien, 

pensamos en un escenario escolar en el que se propenda por el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo.  De ahí que, sea imprescindible que el maestro o 

la maestra de hoy, reflexionen el saber práctico que emerge directamente de la 

acción y es en esa conjugación de saberes donde se construyen los 

imaginarios que dan sentido a las interacciones y al proceso educativo en su 

conjunto. 

Otro aspecto que nos interesa del pensamiento pedagógico de Paulo Freiré, y que de 

hecho ilumina nuestro camino en la idea de proponer modelos pedagógicos 

alternativos y críticos, tiene que ver con algunas tesis que propuso en uno de sus 

múltiples conversatorios. Porque a partir de ellas, encontramos motivos para insistir en 

nuestro intento. Las tesis hacen referencia al proceso de conocimiento; el papel de la 

pedagógica; la mediación del mundo; la dimensión política de la educación; la ética, la 

                                                           
1 Ibíd. 
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utopía y el poder;  y la reforma educativa. Planteamientos estos, que sintetizamos de 

la siguiente manera:  

1. Proceso de Conocimiento: La llamada neutralidad de la ciencia no existe, 

la imparcialidad delos científicos tampoco; entonces, sería una actitud 

ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de 

educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias 

sociales en forma crítica.  De ahí qué la escuela a partir de una reflexión 

crítica, esté en la obligación de develar aquellas condiciones de dominación 

y opresión 

2. El papel de la Pedagogía: los problemas relacionados con la educación, no 

son solamente problemas pedagógicos, son también políticos y éticos                           

como cualquier problema financiero. Entonces, asumir el miedo consiste en 

no esconderlo; solo de esta manera podemos vencerlo. Pero este triunfo es 

imposible si en las escuelas se agudiza ese vacío pedagógico que impera 

hoy.  

3. Mediación del mundo: aun reconociendo la imposibilidad de una 

coherencia absoluta, lo imposible es la falta de coherencia en la expresión 

humana; principalmente, en la práctica pedagógica no es coherente que se 

piense de una manera democrática, se propongan discursos liberadores; 

pero en la acción de aula, se reproduzcan los esquemas propios de la 

educación bancaria. Para alcanzar dicha coherencia, es determinante que 

el sujeto formador sea tolerante, no renuncie a su sueño; es necesario que 

luche por ese sueño intransigentemente; pero sobre todo, que respete a 

quienes tienen sueños diferentes al suyo, lo cual constituye un reto 

demasiado grande para las escuelas de hoy.  

4. Dimensión política de la educación: como comunidad educativa2 , somos 

políticos, hacemos política al hacer educación.  En este sentido, la humildad 

nos ayuda a comprender la sentencia: “nadie lo sabe todo, nadie lo ignora 

todo. De ahí que es muy importante valorar los distintos saberes que 

circulan en el contexto. 

                                                           
2
La cursiva es nuestra 
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5. Ética, utopía y poder: podemos equivocarnos, podemos errar; mentir 

nunca. Sólo de esta manera entenderemos que es posible la vida sin 

sueños, pero no la existencia humana y la historia, sin sueños.  

6. Reforma educativa: no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin 

esperanza. Por esa razón,  otro saber necesario a la práctica educativa, es 

el respeto y reconocimiento de la autonomía del sujeto en formación; 

principio que la instrumentalización de la educación ignora por completo 

cuando intenta determinar y dar sentido a la educación sólo desde la 

perspectiva de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. .  

También resulta pertinente asumir el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, 

en la medida que compartimos con él, su preocupación en torno a la 

estructuración de una escuela democrática; una escuela que, a la vez que 

continúa siendo un tiempo-espacio  de producción de conocimiento, también 

comprende el enseñar y aprender de un modo diferente. En la que ensañar ya 

no puede ser ese esfuerzo de transmisión del llamado saber acumulado que se 

hace de una generación a la otra, y el aprender no puede ser la pura recepción 

del objeto o el contenido transferido. Por el contrario, girando en torno de la 

comprensión del mundo, de los objetos, de la creación, de la belleza, de la 

exactitud científica, del sentido común; el enseñar y el aprender también giran 

alrededor de la producción de esa comprensión tan social como la producción 

del lenguaje, que también es conocimiento.    

Por otro lado, uno de los principios fundantes de nuestra idea de modelos 

pedagógicos alternativos y críticos, hace referencia al protagonismo de los 

maestros, maestras y en gran medida de todos los actores de la institución 

educativa; cobra sentido retomar a Freire (2006), cuando afirma que fue la 

conciencia lo que promovió el mover a la categoría de práctica e hizo que la 

práctica necesariamente generase su propio saber. Según él, en ese sentido, la 

conciencia de la práctica, implica la conciencia de la práctica anunciada en ella. 

De esta forma, hacer ciencia es descubrir y desvelar verdades sobre el mundo, 

sobre los seres vivos  y sobre las cosas. Hacer ciencia, es darle sentido 

objetivo a algo que emergentes de la práctica social en un contexto 



GRUPO DE INVESTIGACIÓN, MODELO PEDAGOGICO ALTERNATIVO Y CRITICO                    
LINEA EXPERIENCIA PEDAGOGICA ALTERNATIVA Y CRÍTICA                                                  

Centro de Estudio e Investigaciones Docentes del CEID-ADIDA.                                          
Medellín Antioquia Colombia Sudamérica 

 

16 
 

determinado. Por eso, pensamos que construir un modelo pedagógico 

alterativo y crítico es una forma de hacer ciencia y generar condiciones para 

que los y las estudiantes hagan ciencia.  

Igualmente compartimos  la intención de Freire, en cartas a quien pretenda 

enseñar, donde muestra que la tarea del docente, que también es aprendiz, es 

placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, 

preparación física, emocional y afectiva. Requiere de un gusto especial de 

querer bien, no sólo a los otros sino al propio proceso que ella implica. Es 

imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que 

insisten mil veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad 

forjada, inventada, bien cuidada de amar. La tarea de enseñar es una tarea 

profesional que exige amorosidad, creatividad, competencia científica, 

capacidad de luchar por la libertad, sin la cual la propia tarea perece. Según 

Freire, no se puede ser auténticamente maestra o maestro  “lejos de los 

alumnos”.  

De esta manera asumimos los planteamientos del pedagogo brasilero, en la 

medida que en dicho pensamiento se  asume y discute una concepción del 

Hombre, como un ser de relaciones que está en el mundo y con el mundo;  un 

ser creador y recreador a través del trabajo3. Lo cual, sólo es posible en la 

medida que al relacionarse con el mundo, el Hombre hace de ese mundo, un 

objeto de su conocimiento y lo  somete a un proceso de transformación. Esta 

es la pretensión cuando proponemos la construcción del modelo alternativo, 

pues las relaciones entre los sujetos que lo construyen, no pueden estar 

sustentadas en la dominación o jerarquías; han de entenderse como un 

encuentro entre las conciencias que conducen a la transformación y  

humanización de los procesos y de las prácticas sociales.  

 

 

                                                           
3
 Me parece importante considerar esta postura Freiriana en la que no se desliga la acción educativa de  la formación 

para el trabajo, solo que  en el devenir discursivo, Freire muestra que lo que deben cambiar son las lógicas como los 
sistemas educativos terminan ampliando la brecha de dominación, exclusión y marginación de los sujetos. 
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