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La pregunrnsobrequébuscar en educación y en Pedagogíaimplica referen-
cia a cómobuscarlo. Proponerseun determinadofin es asumiren el pensa-
miento y en la decisión algún proceso—tal vez todavía indefinido y
oculto— para surealización:y el fin es.desdecl puntode vistadequien sc
lo propone,la posiblerealidada ¡a queel procesoconduce:de suyo reali-
zable,pero por tomar en el procesomismo su origen, con lo cual llega.
constituyéndosecomorealidad,a serde suyo. Por esola interrogaciónso-
brequé fin ha de busearse,exige preguntasacercade recursosoriginarios.
mediosy condicionesparacoseguirlo:paraquebrotecon ellos la realiza-
ción a partir dc la posiblerealidad.Másaún,el caráctersólo posiblede
ésta les es tambiéntributario: no cobrasentidomientrasle falta unaradi-
cal referenciay vinculacióna todo cuantole es precisoparaser de suyo
(parahacerserealidadefectiva).Seimpone pues.a la cienciapedagógicala
re/birlón coherente,interrogativa y eficaz sobre cómo operativizar los fines
propuestos,e incluso los no propuestostodavía: sobrecómo introducirlos en
procesosporlos quela realizaciónadquierasentidoy se produzca.¿Hasta
dándeincide estavinculaciónesencial—cuálesson su honduray su am-
plitud— entretodafinalidad educativay pedagógicay los correspondien-
tes medios, recursosoriginariosy condiciones?

Pareceindiscutible,en dicha vinculacián.elenareciprocidad: algo del
proceso—tal vez lo másimportantey decisivo—resultaporla previapre-
senciade fines enla vida humana,y a nivel másprofundo,pornecesitarcl
hombrey poderproponérselos.en el cursode unabúsquedainterrogativa
que los ilumine y los haga apropiados y fecundos: asi como también,se-
gún quedaya sugerido.proponer~ee/fin gg intentar derivar/o de un procew
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queen su desplieguelo realice y sé’ cumpla realizándolo.¿Seráqueel fin y los
medios forman estructura—unidad entre sus relacionesconstitutivas—
portenersuraíz en quienlos asume?Sinduda.hayposibilidadesofrecidas
al hombreen todo fin, las hay en los medios.y también las hay. encau-
zadasdentro de limites, en las condicionesde los fines y dc los medios;
perolo intentado,lo interpuestopara conseguirel propósito.y aunaquello
quesiendolimitador permitecoherenciay desarrollode posibilidades.¿no
remiten segúnestascaracterísticasal hombre,y en él a recursosy exigen-
cias de la propiaconstituciónesencial?Quizá se imponga la tesisde quc
realizaral hombreen sentidooptimizador(educarle)y hacerciencia dc
este procesode realizaciónperfectiva (hacerPedagogíaCOfl carácterdc
ciencia) son,a distintos niveles y en su especificidad común, aspectosde
un quehacerprimordial definible por/a búsqueda,reflexiva y bien articu-
lada con decisiones,defines y medios acortAs con tales recurws y exigencias
constitutivos,a travésde condicionesnaturalc~ e históricas im~ue~tasde modo
concreto por la realidad.

Considerarque la Pedagogiarequiereestudiode la recíprocarelación
entreel valor dc los fines y la tecnologíadc los medios,y referir la consi-
guiente investigaciónal hombre en su contextodc realidad,sobrela base
interrogativadc exigenciasque lc constituyeny dc capacidadpara asumir-
las, quizá se reduzca a tarea irrelevante y ociosa:ajena aúna los proble-
mas especificosde la Pedagogíacomociencia.y ceñidaal examendc pre-
supuestos no ya básicos en su significación, sino tambiénobvios por su
índole genérica.Perosonposiblesdiver~asinterpretacionesbásicas, y es pm-
ciso ver a travéscte esta diversidadno sólo caminosdc respuesta.sino por
de pronto de interrogaciónespecífica,dondequierahayan de formularse
planteamientospedagógicos.Asi. es obligadobuscaren la accióneduca-
tiva cieflo Orden de principiosy de estrategiaspararealizar~eel hombreant
eficaciasegúnel valor y tal búsquedano debesersólo precientiflea.«intro-
ductoria»a la ciencia sin pasardel umbral —y por endeno introducto-
ria—, antesbien,debeconstituirladc raíz y en su núcleo,porcoherenciade
procesos en que lo merecedorde estimay los mediosparalograrlosc rela-
cioneny articulen.

A nivel de conoclrnIcnt()científico, mediadorentrela realidady final-
diades de realizaeiónperfectiva,dicha coherenciaha de buscarsesegún
criterios querespondana la debidaarmoníay continuidadentreestosdos
términos:lo cual imponeexamenúrítkv de los vaIore§ por comprensióndc
cx¡genciasconstitutivas(le la realidad:masno fuera,sino desdecl interior
de un interrogaciónfundamentaly específicareferida al procesodc mali-
zación,y en él al urdende mediosparadesarrollarlo.La aporéticarelación
entrecondicionesy libertadeducativaha dc investigarseen todoslosaspectos
del estudio,con intento dc encontraralguna forma dialéctica —supera-
dora porla tensiónentrelo no conciliado—queencauceel mismofltOCCS()
y le dc curso,con sentidoy eficacia.
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ACCION EFICAZMENTE DIRIGIDA

Al describirla realidadenel ámbitoy perspectivadela cienciapedagó-
gica. reconocerlatal cual eslleva consigocaptarposibilidadesy exigencias
derealizarseen sentidohumanizador.másallá dc lo ya presentey efectivo.
Por eso la articulacióncientífica de conocimientoscadavez másacorde
con la realidadeducativaque sc estudia.ha dc traducirseen determina-
ción dc cárno dar vigcncia y cucadaa procesosconstituidospor alguna
interaccióndc mediosa travésdela cual seconsiganfines realizadoresdel
homhre. según la indoleeducabledcl modohumano de ser. La referencia
al fin, en talesprocesos del quehacereducativo y de la cienciapedagógica.
viene dadapor la vinculación mutua,desdeplanos diversos,entre dicho
fin y los mediosparalograrlo: vinculaciónentrelo quesebuscay los ele-
mentosy cl orden o coherenciaprocesualesrequeridosparasu consecu-
cion. y por otra parteentreel mismoorden,con suselementosy relaciones
constitutivos,y el término buscado,segúnel cual cl procesocobrasentido
como desarrollodeposibilidadesy seconstituye.en identidadcon supro-
pio devenir Más aún, la doble y recíprocavinculación apuntadapresu-
poneinterdependencia activa del hombre,enprocúwoderealizarve por su educa-
ción humanamente—segúnlo permitey exige cl modo humanode ser— y
de/osmedios y fines asumidosen tal proce’o, dondeconfluyenel educary cl
eduearse:cl hombre,comohombreeducable,es el origen,puesen la hipá-
tesisdeno serlo,todavíano se tratadeprocesoquele realiceen sentidohu-
manoy hurnanizador;masparaserlo debencumplirsecondicionesno sólo
susceptib/e~de realización proasual sino previas a partir de las cualesél
puedarealizarsepor mediacióndel proceso.

La tecnologíaha de dar cabiday respuestaa la cuestióngeneralque
surgeen la mutuarelaciónentrelosmediosy los fines,paraqueel hombre
educable —sujeto, no plenamenterealizadotodavía,de posibilidades y
exigenciasde realizarseen sentidohumanoy humanizador—entienday
asumadicha relación bilateral, y al asumirlasc cduque:perotambién,e
inclusodc modomásdirecto,paraquecobrenefectividadeducativalascondi-
ciones de in/brmación y prewncia, al propio tiempoobjetiva y humana, previas a
las pa0bls decisionesde quien debe construirve de~de sí mismo humanamente.
Los aspectostecnológicosde la Pedagogíaremitenal intentode racionali-
dadcomo criterio de la accián,y debendarle eficacia haciéndoloopera-
tivo: lograr quc se cumpla por el conocimiento,justo y evaluable.dc la
forma de cumplirlo. Aquí la racionalidadcorresponde,pues,a «la acción
guiada por diseñosy planes».(Bunge. 1985. p. 219). El finalismo se traduce
en determinaciónde normas y estrategicisquepuedenmejorarsepordesarro-
llo del conocimientosobrebascsespiritas,a travéscte la teorizacióncada
vez másacordecondichasbases,máscoherentey máspropia paraarticu-
larseconel fin y permitir alcanzarlo.(Cfr. Habermas,p. 447). Si la técnica
ha dc relacionaral hombredinámicay progresivamenteconlos fincspro-
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puestos,ya que consisteen el conjunto de mediospara su realización,la
tecnologíadebe,en el plano teóricodondesc buscala coherenciadc pro-
posicionesfundamentales,encontrarlos mediosy hacerloseficacespor el
orden o interdependenciaque los una.«La Tecnologíaes la teoría dc la
técnica,puesla técnicano es ciencia de la técnica,sino aplicaciónde la
ciencia.»(Colom,p. 18). Masquéeficaciaha de huscarseen la teoría tecnohi-
gica, según la significaciónesencialde la Pedagogíacomociencia?

Advierte Bungequedesdeel punto de vista del teenólogo«cadacosa,
proecsoo idea son buenoso malospara algún propósito» (1985. p.309).
Dominadaspor la tecnología,las cienciasestablecenun ámbito instn¡-
mental—conjuntodc mediosqueellas mismasproducen—entrela reali-
dadnaturaly cl hornbrc~y tiendena situarahí, en esarealidadnuevay cJe
suyo mediadora,no ya puntosdc referenciasubordinados,sino incluso
todo lo objetivo,o sea,cualquierfinalidadespecíficaabiertaa la investiga-
ción. (Cfr. Halfman,p. 152). Sc buscará,pues.traer las finalidadespedagógi-
casalámbitode la tecnología; y así hacer cienciaquelasasuma.aquilatándo-
las paraver su sentido,y optirn¡ce los mediosparasuconsecucwn,pero no las
propongani lasdiscutoapartir del contextohumanoy objetivodondesurgen
las condiciones,posibilidadesy cxigcnciasdel quehacereducativo. Sc
confíaa la sociedadla formulacióndepropósitos:y al aceptarlosa través
dc la interpretaciónjusta.la Pedagogíatratade responderdesdesuespeci-
ficidad científicaa uno,consistenteen darcursoy eficaciacadavez mayor
y másmerecedoracte estimaa los mediosparacumplir tales propósitos.
Estosuponeen la Pedagogía.al serconcebidacornocienciasegúncriterios
actuales.«desvincularsedc teorizacionesacerca de patrones(patterns)
concretos,quele vienendados,y queen modo algunogenera.Si. sin em-
bargo,es objeto de suestudio la identificación. dimensionalizacián.con-
traste,diferenciacián,ctc.» (Castillejo,p. 51).

Sin duda,al exprev,re~raposturametódicasede~hordan los límire~ de una
tecnología sólo preocu/)ada por los medios, paraadentrarse en cl contextode
reflexión sobrecuálesdebanser los presupuestosadmitidospor laciencia
pedagógica.Hablar sobrecriterios educativoso siquierasobredecisiones
haciendoteoría,suponereferir los razonamientosa algúncontextomcta-
teóricoy razonarlo,sin lo cual la leonacarecedc consistenciapor faltarle
justificación. Pero por otra part.ees cierto que la tecnologíaconstituyeno
solo una dimensiónesencialdc la Pedagogíacomo ciencia,sino también
sudimensiónespecíficaal cobrarsentido humanoy humanizador; Jocual
resultaal producirsela debidaarticulacióntic la interdependenciaqueune
en procesoscadavez másrigurososy abarcadores.la reflevióncrítica, va/o-
rariva y eficaz sobre las propueítas de finalidad educariva y sobre los mcc/los
para lograrla.

Un aspectobásicode la citada interdependenciapedagógica ha de es-
clarecerlasrelacionesentrecl carácterobjetivotic la cienciay su hOnLonte
educativohumano.Las manifestacionesdc la realidad a nivel cientilico
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dan conocimientoque permite cambiarla a través de la determinación
conceptualoperativa,acordecon criteriosdc índole cuantificadoray cfi-
caz, propios paralograr la transformaciónde «lo que estáahí» al com-
prenderlotal cual es. Mas«lo queestáahí»comoobjeto dcl conocimiento
científico-tecnolágico.se incluye en unade las dimensioneshumanas,y
sólo de maneraparda! manifiestaal hombre ~vmopenona,susceptiblenoya
de ser cambiadopor obrade¡u/lujos externos,s¡no derea/izarseél mismoporsu
apertura cognoscitiva a la totalidad y por el consiguiente poder de iniciativa.
1-lace falta queJa tecnologíapedagógicarefiera y subordinesu eficacia al
desarrollo según esta dimensión personal, promoviendolas condiciones
precisasparaconseguirlode los cducandos.lejosdcproponersedarlestan
sóloconfiguraciónsocialmenteprefijada,y reduciren ellos el poderdeini-
ciativa a disposiciónpara secundarladesdela previa aceptaciónreceptiva
cte los influjos.

Cabeestableceren la primerade estasdosdimensioneshumanascierta
prioridad metódica.«La relacióneducacionalcomo la tcrapéutica,es y no
puedeno serobjetivante,ademásdc serinterpersonal.Paracl educador,el
alumno debe constituirse en “objeto transformable”: de otro modo no
podría existir una técnica pedagógica objetiva y universal.» (Lain
Entralgo.p. 569>. Se dirá incluso,desdecl punto de vista aqul expresado.
que«micntrasdurala tutela.el tuteladono esunaauténtica“personareal”
parael tutor cn cl mejor de los casosessólo un germeny un proyectode
persona» (p. 598). Ahora bien, ¿almo discutir el sentidohumanodela ciencia
y realidadeducativas y cómo no reconocer en este sentido humano finalidades
liberadoras, propuestas a travé~ de la búsquedapervonal e interhumana del va-
br? Así, la tecnologíapedagógicadebeconferir «al sujetoqueseduca,una
adquisición y cstn¡ctura propia, un desarrollo de la capacidad como sis-
terna dinámico».(Sanvisens.1983,p. 173; dr. Martínez.p. 93). Talessoncl
cometidoy el carácterinsustituiblede los influjos elentificamenteregula-
dos. en su regulacióndcl sujeto: segúnlo resumeLandacon vigor. «la ca-
pacidad para el autocontrol es algo quetambiénhayqueformar,quedebe
enseñarse,y cuyarealizaciónesprecisocontrolar»(Sanviscis,1986.p. 45).

¿Cómopuedeconseguirsecoherencia de influjos y ond¡ú¡on.s que des-
arrolle procesosobjetivos, perolos articuleeficazmenteen cl procesohu-
mano y subjetivo (le educación?

PROGRESIVACOHERENCIANACIONAL

Atribuir carácter de ciencia a la Pedagogía,no presuponesaberya hasta
dónde puede llevarnos en el conocimientoy regulacióndcl quehacereduca-
tivo: ni tampoco tener ya ahoraseguridadrespectode cómo ir avanzando
por cl caminode !as respuestas,ni siquieraa propósitode la relativaade-
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cuaciónde las preguntas.Mas hay recursospara(lar de forma progresiva
sentidoy eficaciaal intento. «En el conocimiento,corno en la vida. avan-
zamosrespectoa un estadopreviamentedado, pero no avanzarnosres-
pectodc ningún final preestablecido.»(Quintanilia. p.32>. Lo incierto de
esta última negaciónen alguno de sus aspectosfundamcntalcs.no le
impide serjusta al incluir la tesisdc cómo se producecl progresocientí-
fico: «Porquepodemosestimarcl atimentodenuestroconocimientocomo
un aumentodc nuestracapacidadpararepresentarparcialmentecadavez
másampliossectoresde la realidad»(1. ¿‘4. Aquí. e/aumentoy su x«¡maeion
remiten a la aptitud para preguníar~eyvermásalPádela cienciay en su interior
cómo se construye y desarrolla y optimiza.

Plantearserespectodc la Pedagogíatal interpretaciónsobresumétodo,
obliga a implicar en el estudiocuestionesa la vezconstitutivasy referidas
al contextohumano,sin que ningunade las dosvertientespuedaprescin-
dir de laotra y cstarasíabiertaal examenconla debidavalidez:la ciencia
pedagógica ha de unir en su racionalidad el orden entre conocimientos y el or-
den entre las condiciones,posibilidadesy ¿vigenciasde la realidadeducativa, no
sólo scgún dicharealidades y aparece.sino también—anteel horizontedc
finalidad— segúnle correspondeser.La aperturaal contextohumanopor
partedc la Pedagogíaha de permitirle,encierta dimensiónsuyade «mcta-
ciencia».abarcadoraperono menosconstitutiva.plantearselosproblemas
dc suámbitoy suespecificidadpedagógicano ya desdepresupuestosvalo-
rativoso simplementemetódicosaceptados,sino másbicn a travésdel exa-
men crítico, tomando por término dc confrontaciónla realidadefectiva y
~usceptiblc dc cambio, según se descubre en la propia perspectivapedagá-
gica. siempre susceptible dc preguntas y crítica acerca de la forma de pre-
gun tar.

Hoy la rnctacicnciarefiere dc modo primordial susinterrogaciones«al
análisisdcl orden que nuestros procedimientos concretos dc investigación
llevanconsigo»(Janik.p. ¡80). Sobrc cl actual eníoque y planteamientode
cuestiones referidasal contexto, observa Halfmanncómo «las tareas con-
ceptuales dc índole ideológicase sustituyen por las que legitiman la per-
manente separaciónentrecl trabajomanualy cl mental bajo condiciones
de reintegraciónorganizativa.así como también porlas quedana la cien-
cia apoyo para resistir contra influjos extraños» (p. 163). Cabe decir a la
vez que en la investigaciáncientífica «su racionalidad,entendidacomo la
disposiciónelicaz para promover el progreso científico, puedebeneficiarse

con la incorporaciónsocial dc la ciencia»(Halfrnann,p. 153).Sobreel
tújitttVtO y sobre el orden de los enunciadoscwntí/wos,pido su unidadcornun
CYtrn2eJ) 1/itt’ lo dv=cwrmiy aquilate: bisproposicionesexpiícitnsde Ja ciencia
y suspresupuestosimplícitos requierenconfrontacióna la luz dc la reali-
dad,en la cual surgenunasy otros:y el examencríticodeberávincular así
la cienciaa su raízde exigenciasy posibilidades.«La madurezcientífica es
una cuestióndc cualidad,no de núrnern:tienequevercon hipótesismuy
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elaboradasy bien trabajadas que sc refieren a las ralees dc las cosas.»
(Bunge. 1981.p. 109; clv. Tonirnin. p. 505>.

Las in/brrnacionesqueinstruyeny educan,no podránseracumulativastan
sólo: deben dar cierto «suplementode información»que «resultade una
disposiciónnuevade los datos j...j. Esta nuevadisposiciónsc logra la ma-
yanadc Jasvecesal poneren conexiónseriesde datosconsideradoshasta
entoncescomo independientes»(Lyotard. p. 85). No sc trata deencontrar
síntesistansolo objetivasy cxternas~al imaginarquela ciencia «no nece-
sitasercreadadesdela honduradel espíritu,sinoqueesposiblejuntar sus
elementosde maneracxtcnsivaa travésde la acumulación,todosc pierde
en forma irreversible j...j» (Humbolúl. p. 379). La teenologiapor la que
debelograrse este desarrollodel conocimientoy del hombreeducable.
requieresin duda referenciacrítica de la Pedagogíaal valor

LOS VALORES. TERMINO DE FINALIDAD INTERROGATIVA

Lo quc la Pedagogíaha dc estudiarcorno ciencia,al definirsepor su
ámbito y perspectivadc educación,son manifestacionesde una realidad
abiertasegúnexigenciasrealizables.El «ser»aquí «espor de pronto un de-
ber-ser.una escalade valores»(Rehoul.p. 28: dr. R. Medina. p. 108).Por
esodentrode suámbitoy perspectivala tecnologíapedagágicaadoptaal-
guna«imagenglobal del hombrey aportamaterialesparaformar tanto al
nuevohombrecomoa susnuevasimágenes»(Escámez.1986,p. 168).Está
así presente,y presidelos planteamientosy actividades,alguna interpreta-
ción y postura referidasa lo merecedor de estima aún no realizado, pero
susceptiblede realizacióna travésdel quehacereducativo.Mas¿cómode-
terminar tal visióny actitud, o sea. los valores, sobre basefirme y en sentido
justo?Todo aquelloqueoptimice dimensionesque.desdelas diversascien-
cias, sc hayandetectadocomo humanas,seránvalores»(Escárnez,1986.p.
171).Refiriéndonosa quien juzgay decklc.«cl valor es la plasmaciónde
una forma deseablepor un agentesegúnun ideal director de la acción»
(p. 169).Ahora bien,cabeny dc hechoscproducenjuicios contrapuestos:y
en la rau dc las diversasvaloraciones,la mediaciónde los idealesy aun la
que vieneciada porlas cienciasrequierenexamenorifico y superación,desdeel
interior dc la preguntapor la realidadhumanay objetiva.

Sin estarenovadainterrogacióny búsqueda. aspectos ideológicos causan
a partir dcl con uro humano de interpretacionesy criterios, constitutivode la
cultura, inadecuaciónentreIa~ idealesy la realidad;y asíoscurecene impiden
la propuesta de finalidades educativas acorde con cl orden dialéctico dc
condiciones,posibilidadesy exigencias que la propia realidad establccc en
cl ámbito dcl hombre,Entonces«los idealessonun conglomeradodc no-
cionesideológicas quc los sujetos sc meten entreellosmismos y la realidad
y filtran ésta»(Adorno. p. 155>. Porotra parte«es absolutamenteimpres-
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cindible explicitar y concretar qué tipos dc productoseducativoshan dc
seralcanzadosCfl el sistemaeducativo,quéfinalidadeshan de serconse-
guidas»(Escámez.1988,p. 21).¿Cómodarla respuestadebida.y aún más.
cómo úcscubrirJosdebidospresupuestosparala pregunta?«La crisis del
sistemadccultura está induciendounacrisis de sentidoen la cdtieacion
queafectaa la definicion desusobjetivos,al diSeño de Futurohaciadondc
scdirige la educacióny a los mismoscontenidoscurriculares.»(Escolano.
p. 165).

No pareceposibleeludir la conclusiénapuntada,tanobvia cornodiii-
cii en su inevitableimprecisión.Respectode ¡¿15fitid/idadús, la cienciapeda-
gógicanecesitair encontrandorespuestaa travésdc! análisis crítico, reite-
radasiempre.quereladonademodointerrogativola culturacon las¡nan¡fi’sta-
¿iones de la realidad: puedey debediscernir posibilidades.conclwioncsy
exigenciasdc realizaciónhumana,y hacerlasefectivasen sentidohuman-
zador con cl desplieguedel quehacereducativozlo cual ¿te esencial-
mentetraducirseencierta autorregualciónabiertaa los valores,reflexiva y
crítica por parte de los educandos.

LA TECNOLOGIA, AMBITO DE REALIZACION

Dar cuna y eficacia a procevos que condwionen la autorregulacion educativa
dejbrma favorable es.segúnel valor y alcancedel condicionamientoobte-
nido. rcsolvcrel problemacapitaldula tecnologíapedagógica.Suponeconse-
guir desdecl punto de vista pragmáticola debida articulación entrelos
mediosy finalidadesdcl quehacereducativo;y suponerelacionardebida-
mente—en scntidohumanoy bumanizador—estepunto dc vista con la
índole esencialy concretade quicn puedcy necesitarecibir educacióny
educarse.«“Pragmático”(del griego ‘pragma” = accián)significa aquí: lo
quesirve a la acción(o ala praxis).lo queestáreferidoa la accióny esjtlz-
gadosegúnsu valor para ella.»(Brczinka,p. 191). La cuestióndecisivaha
dc resolversepor la forma armónicay humanadc relacionartal visión,
referidaa influjosy resultadosenel ámbitodc los medios.COfl lasposibili-
dadesy exigenciasconstitutivasdc quien es sujeto primordial y destinata-
rio del proceso.«Parauna filosofia normativade la educación,queparte
dcl bien del educandoy dcl bien comúncornobasesde valoración,el ra-
cionalismo cientificista acarrea mayores riesgos que cl pragmatismo
(p. 213). No bastacon la coherenciaabsolutizadaa nivel de explicación.
sino queésta,por el contrario, impide realizaral hombremientrasno sc
trueque en orden de conociniientos apartir dclii realidad y al servicio de lii ira—
tuición merecedoradc estima La tecnologíaayudaa darcl paso,y es indis-
pensable su ayuda.por el caminotic la referenciainterrogativay eficaz a
los w¡lorcs.

AM cl esplegada.la tecnologíapedagógitanicide uz el (onteAto del educando



Tecnologíadefinalidadespedagógicas 117

y constittiyeun ámbito de condiciones apartir de las cuales él puedalograr su
autorreguladóneducativa.Ahorabien.el riesgo dc una cohcrcnciacognos-
citiva absolutizada,con carácter dc cientiticismo. sc reproduecen forma
análogaa nivel de la acción y de los medios,al prcvaleceren la actitud
pragmáticaun finalismo queintente sustituirlas condicionesdc la auto-
rrcgulación educativapor la interdependenciafunelonal. prefijada y se-
gura dc rccursosy elementostecnológicos(Cm Garcia Bacca,p. 48: E.
Medina. p. 27>. Esdeseabley necesariopredecirel cursodc los procesosen
relacióncon el valor, yasu luz condicionarlosdcmodocoherentey cficat
(<las operacionestecnolágicasgeneralmentehan dadoresultados predicti-
biescuandolossereshumanoslas han utilizado competentemente;opera-
cionesporotra partequeestosmismossereshumanosalterano crean»(E.
Medina. p. 23). Pero la rejérenciaa losva/orekde~deelpoderdeiniciadvahu-
mano y perwnal ha de ser para la tecnología podúzgógira finalidad, raíz desen-
tido, y no meronúcleode problemasni menosaún,si cabe,meroobstáculo
para las prcvisioncs(Cfr. Eseámcz,1988. p. 22).

El dominio de la tecnología sobre los procesos requierenovedad,y decaesi
excluyedeella al hombreen aspectosimprevisiblesdc la autodecisiónhu-
mana:convierteentoncesen Ordenobjetivo dela naturalezala coherencia
no determinada,abiertaa los valoresy progresiva.«La técnicatiende.dc
suyo.a novedad,creación,originalidad,ocurrencia:la reproducción.we-
dicián. repetición...SOfl para ella tentacionesdc la naturaleza.»(García
Bacca,pv 146). Desdeposiblidadesadscritasal modo humanodc sen por
mediacióndc ¡a técnica ha dc conseguirseintroducir en la naturaleza
—del hombre y de las cosas— una referencia <ada vez mós objetñayvaliosa
alurdenqueconsisteen libertad, osca,dominiosobreloscondicionamientos
por aperturay proyecciónal horizontehtirnanode plcnitud cualitativa.

Convienesugerirahoradc modo másexplícito la dialéctica—desplie-
gue procesualpor tcnsiónde factorescontrapuestos—entrecondiciones
objetivasy autodecisiánhumana,segúnaparecenante la tecnologíapeda-
gógica, y tal como le danorigen y le imponencauces.

FINALIDADES EDUCATIVAS
ENTRE EL CONDICIONAMIENTO Y LA LIBERTAD

«No puedeentendersela naturalczay función de la influencia orien-
tadasobreel comportamientohumano,sino sctieneencuentala enorme
aleatoriedaddel comportamientoposible.»(GarcíaCarniseo.p. 136). Por
eso«la normativa técnico-pedagógicanecesitatina pcrrnanentcreacomo-
(fación ante la singularidad de las situacionesen las quc incide» (R.
Medina, p. 104>. No se tratade responderponiendoobstáculosa la inten-
cionalidad—o búsquedaconscientey libre, proyectadahaciaalgún fin—
con prelensián tic cstableccrcierto orden másvaliosoy seguro:debetz¿sta-
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blecerse, por el contrario.re<urvosc:ont¿vtua1e~deiniciativa, a saber,condicio-
nes para queel educando se informe y optedesdeél mismo segúnel valor x’ así
se eduque(Cfi-. GómezRodríguez.p. 113).

«En Ja medidaen queen la idea ¿eformación resuenanmomentosdc
finalidad, éstos deberían, de conformidad con cha, capacitar en cualquier
caso a las personassingulares para mantenerserazonables en una socie-
dad razonable y libres en una sociedad libre.» (Adorno. p. 147). El fina-
lismo pedagógico orientador de la tecnología ha dc enfrentarsecon los
obstáculos que impiden el ejercicio y desplieguedc la libertad según cl va-
lar. Los recursos dcl educando lo necesitan:«No cs posible cambiaraisla-
damente cuantoes producidoy reproducidopor estados dc cosas objetivos
que mantenganimpotentela esfera dc la conciencia.» (p. 171). Cabe in-
cluso reconocer la fuerzacontextual negativa corno superior no ya a los
educandos. sino tambiéna los educadores:«No es la educaciónlo que
conforma la sociedad en cierta manera,sino fa sociedadla que. confor-
mándose dc cierta manera, constituyela educación de acuerdo con los va-
lores quela orientan.»(Freire.p. 88: cfr Harneline.p. ¡ 1). La preguntapor
lasfinalidadeseducailvasobliga, pues. a interrogarwpor e/podersobrelascon-
dw¡one~ quelis impideno permitenreafizaneen cl contextodc la ciencia pe-
dagógica y el quehacereducativo(y de la tecnologíacorrespondiente).

En el ámbitodc estas condicionesy dc los mediosparacontrolarlas,no
solo se descubrenlímites de la tecnología pedagógica, segúnapareceen su
actual desarrolo. sino también aptitud referida a «hacer más eficaz la
adopcióndc decisionesdc los educadoresparaasegurarla continuidadin-
novadora de la función cultural» (Vázquez. p. 96>. El quehacer educativo
propuesto no podrá ajustarse en lo concreto de sus fines ni dc sus estrate-
gias a la índole general y abstractade «fórmulas prescriptivas»:hacefalta
«descubrirlo y descubrir cómo hacerlo en las condiciones históricascon-
cretas» (Freire.p. 99). Cuinola vida, la tarea deeducary’ educarve,en todoslos
casosy conteMos ha debuscar sentido: todavía «no lo posee, no está segurade
sí, antesbien,precisamentelo busca, lo echacte menos,preguntapor &~l»
(Natorp.p. 5).En verdad«mientrasvivimos COffi() seresaUtOflornos.hemos
dc tenermás allá algo dc nosotrosmismos»(Roscnstock-Hucssy.p. 2! 5).
Este hechoconstituyeuna decisivaclave pedagógica:la acción humana.
por su apertura«incluyeen surealexpansiónmásquelas condicionesm—
dividuales o sociales»(Blondel. p. 291).
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RESUMEN

La preguntasobrequébuscaren educaciónyen Pedagogiaimplica referencia
a cómo buscarlo.Pareceindiscutible cierta reciprocidad:el procesoresultapor la
presenciadefines en la vida humana:peroproponerseel fin es intentarderivarlo
deun procesoqueen sudesplieguelo realice,y se cumplaal realizarlo.La ciencia
pedagógicahade unir en su racionalidadel ordenentre conocimientosy el orden
entre las condiciones,posibilidadesy exigenciasde la realidadeducativa. Dar
curso y eficacia a procesosquecondicionanla autorregulacióneducativadelérma
favorable,es resolverel problemacapital de la tecnologíapedagógica. Como la
vida, la tareadeeducary educarse.en todoslos c¿ísosy contextoshadebuscarsen-
tido: y la preguntaporlas finalidadeseducativasobliga a interrogarsepor el poder
sobrelas condicionesque les impideno les permitenrealizarse.

SUMMARY

The content or subject matter iii educational research cannot be separated
from meihodologiesemployedin that. iesearch.Undoubtedlytherecxistsa certain
reciprocity.just as how one conducts on&s life is related no one’s attitude towards
anundcrstanding of life itself. Te propose un aim, in education crin any fleid, is te
engage in a process,and only proceeding through the process canthe aim beright
fully realized. The study of educationhastu orderand integrate thc differcnt ele-
mcnts that constituteit: in particular thc realm ci educacionaltheory ané<he ¡-ea-
¡uy of educational practice, with its nccessary lirnitations, should mM bedivorced.
one from te othen Ihe irnportant ficid of technology iii educationcannot be
exempted ítem such a studyandanalysis. As iris for lité ~ngeneral,a vital task of
education is to searchlis meaningand significancein its varjeusfields andcon-
texts. The questions of aims lii educationobliges us to consider those conditions
whích un the une hand hinder, aud en dic orber hc?p, in theír rca?izatíon.


