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Introducción

El sentidodela dignidadhumana,desumoralen sumásalta expresión,
tiene subaseen la propiaevolución de la especie.La evidenciade la An-
tropologíasugiereque la conductasocialy moralevolucionócomoun ele-
mentomásen el desarrollopsicosocialdelas especies.El afectoy la preo-
cupaciónpor los demás,quesonlas formasmás altruistasde la conducta
social, son un productode la evoluciónde la especiecomo lo son la con-
ductadepredadoray cruel. Hemming (1991) mantienela tesisde que el
~sprendizajemoral,no esdiferentedeningúnotro tipo de aprendizaje.Des-
de supuntodevista,el aprendizajemoralseformaduranteel procesoedu-
cativo,vinculandola potencialidadparalas relacionesy lasconductasso-
cialescon los circuitosneuronalesque lasposibilitan en el cerebrodel ser
humano.

La investigaciónquerecogeel autorsobrela importanciade unaade-
cuadasocializaciónen losperiodosdela infanciay adolescencia,indicaque
el desarrolloadecuadode la potencialidad-intrínsecaen los lóbulos fron-
talesparala conductamoral puedeverseseriamentelimitadasi los patro-
nesde interaccióny la estimulaciónintelectualdel mediofomentanlasten-
denciasmásprimitivas —egocéntricas-—-del niño y del adolescente.Sin
embargo,tantoel egocentrismocomo el altruismojueganun papelforma-
dor en el crecimientohumano.Una vida que carecierapor completode
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egoísmoestaríacondenadaa la impotencia,mientrasque, al mismo tiem-
po, el aspectosocialdel individuo le impulsaa obtenerunaseriedemetas
en conjuncióny con ayudade otraspersonas,y no a susexpensas.Es ahí
dondeintervienela educaciónmoral: éstahade mantenerel balanceentre
las tendenciasegocéntricasy sociales.

«Desafortunadamente,la sociedadtal y como ahoraexiste refuerzalas
actitudesegocéntricas,impidiendoel crecimientodel-asactitudesy lascon-
ductascivilizadas (...). El puntoesenciala consideraraquí,esqueel logro
de la madurezmoral no es algo primariamenteintelectual»(p. 135). Esta
es la razónpor la que Hemmingaconsejaintroducir comoparteordinaria
de los curricula educativosla educaciónde los valoresmorales,y en esto
puedenayudarmucholashumanidades.

Las Tres Caras del Pensamiento

JonalhanB. King (1986),defiendequehayun nexoprofundoentreuna
perspectivahumanistay una sociedadcivilizada, y que las humanidades
puedencontribuir al desarrollodel hombrey de suobra por la relevancia
que éstastienenen lo másespecíficodel serhumano:el pensamiento.Pa-
r King la compenetraciónentreel pensamientoy lashumanidadeses tan
profunda,quesostienela ideade que «nosotrospensamosen términos li-
terarios»(p. 83).

Esteautorha realizadoun excelentetrabajosobrelo quesignifican las
humanidadesen el desarrollode la personalidady, por extensión,en la
concepciónde unasociedaddemocráticay sujetaa idealeséticos.King se
pregunta:«Obrascomo Moby Dyck y los HermanosKaramazov,¿supo-
nenun avanceen la comprensiónde nosotrosmismosde un modoúnico?:
¿quéposible relación hay enire la obra de Aristóteles y los tiemposac-
tuales?»(p. 78).

Planteala tesisde la existenciade un pensamiento«detrescaras».La
primera es la caraempírica,fundamentode las cienciasfísicas modernas;
las otrasdosson la cara interpretativay la evaluativa,dondeprecisamen-
te se escondela verdaderaimportanciade las humanidades.

El desarrolloadecuadodel pensamientointerpretativo,en cuantoapli-
cadoa los asuntossociales,suponeel evitarcaeren percepcionesestrechas
y distorsionadasde las cosas,lo cual puedellevar a resultadosnefastosen
la política social (un ejemplosiempreperennesehallaen la concepciónde
la «razasuperior>~,seacual fuereésta).Lashumanidades,si estánadecua-
damenteconcebidasy enseñadas,nosimplican continuamenteen la prác-
tica deestepensamientointerpretativo.

¿Dequé forma las enseñanzasde las humanidadescontribuyenal de-
sarrollo del pensamientointerpretativo?.En primer lugar, las humanida-
desse conformanmedianteun lenguajede contextos;esdecir, proporcio-
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nanla forma en la que loscontenidoscobransentido.En segundolugar, las
humanidadescontribuyende manerasingular tambiénal propio conteni-
do, ofreciendoexperienciasvariadísimasde forma elaborada.El modo en
el que interaccionanel contextocon el contenidoha sido probablemente
resueltopor «la teoríageneralde la información»de Campbell(1982), la
cual puntualizaque la «realidad»es el resultadode los procesosde esta-
blecermapaso experienciassobrela forma o el contexto.

Las humanidadesproporcionanun rico caudalde contenidosparaser
incorporadoen nuestrasexperiencias:ya que las experienciastienensiem-
pre un componenteafectivo,las enseñanzasde las humanidadesestánen
unasituación de privilegio a la horade proporcionaresetipo de conteni-
do, al ofrecer un conjuntode experienciasy de historias,muy diverso,al-
gunasde lascualesvale la penavivir y otrasno. Tambiénofrecendiferen-
tes actoresqueexperimentanlos problemasperennesdel serhumano.La
poesía,la literatura y otras artescombinanel contextoy el contenidoen
algo queescercanoa todosnosotros,y por ello suponenuna reflexión de
la condición humana.

La terceracaradel pensamientoes,como seha dicho antes,la evalua-
tiva: «propongoque no necesitamospreguntara nadielo que esbuenoy
lo que no en una sociedadhumanística.Lo que nosotrosdenominamos
«unaperspectivahumanística»essólo otro nombreparael conocimiento
moral, y unasociedadhumanísticaes aquellaconstituidapor hechosmo-
rales»(King, p. 86). Par-a King, el pensamientomoral estásumido en una
profundaconfusión,en partedebidoa la extendidacreenciadequeel co-
nocimiento moral se fundamentaen su sentido último en principios mo-
ralesbásicos.En particular,la teoríadeKohlbergdel desarrollomoral re-
presentala explicaciónteóricamásacept-adadeestaperspectiva.Esteautor
mantienela tesisde queel sujetoposeeun mayordesarrollomoral,cuan-
tomásabstractos,en términosde fundamentaciónde las razonesqueapo-
yanel bien y la justiciaparatodos,sonlos razonamientosmoralesquere-
aliza el sujeto.

Los filósofos de la moral desdeel siglo xviii han ignorado 1-a posibili-
daddequeel preocuparsey atendera losdemásse-areel último fundamento
de la moralidad.King cita al filósofo AlasdairMacíntyre(1981)ensuapo-
yo, quien arguyeque los principios y los derechosmor-alesdebenfunda-
mentarseen ciertostipos de relacionesentre la gente.El preocuparsey
atendera los demás—la prácticade las virtudes— son hechosesenciales
parapreservaresasrelaciones.Sin talesrelaciones,no hayun acuerdoso-
bre lo queesbuenoy correcto.

King sintetiza supensamientodel siguientemodo: «esbastantepeli-
groso restringir nuestrasconcepcionesdel conocimientoal meroconoci-
mientoempírico,ya que unainterpretaciónestrechasuelellevar a com-
portamientosestúpidosen los individuos, en las organizacionesy en las
sociedades.Las humanidades,adecuadamenteconcebidasy enseñadasre-
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ducentalesposibilidades,implicándonosafectivamenteen la tareade pen-
sarsobreel pensamiento.Ellas nossitúanen un pensamientocontextual,
y nosofrecenun cúmulo decontextosdramatizados.Es bastantemáspeli-
groso aceptardistraídamenteun esquemainterpretativo que elimina las
basesrelacionalessobrelas quedebedescansarel conocimientomoral.Una
perspectivahumanistasignifica (...) queen la construccióninescapablede
nuestrasrealidadessociales,reservamosun lugarparanosotrosmismosco-
mo sereshumanos.La terceracaradel pensamientotieneque ver con el
modo en quenosotroshacemosesto.En la medidaen quetenemoséxito
en estaempresa,podemosdecir quehemosconseguidoun conocimiento
moral (King p. 90).

¿Qué esel Currículum en Humanidadcs?

El curriculumenHumanidadeses un conjuntode lecturasperteneciente
a ensayistasy literatosdel pensamientooccidental,quetienesusorígenes
en el trabajodesarrolladopor StephenDuguid y suequipode la Universi-
dadSimon Fraserde Canadá,en colaboracióncon el servicio Correccional
de estepaís(véaseDuguid 1990).Comoes lógico, esteprogramaen espa-
ñol hasufrido importantesmodificaciones,tanto en los textosselecciona-
doscomo en las guias didácticasque lo acompañany ha sido avaladopor
la Universidadde Valenciacomo un cursode ExtensiónUniversitaria.

Objetivos y estructura del Currículum

La mctatradicionalde unaeducaciónhumanísticaesdesarrollarla ha-
bilidad de pensarcríticamente,de llevar acabojuicios racionalesinforma-
dosy responsables.El Currículum en Humanidades(en adelanteCH) se
dirige a adultoscuyaeducaciónformal quedóinterrumpidao incompleta,
por razonespersonaleso sociales,como esel C5() de los internosde los
centrospenitenciarios.La intención de esteCurriculum esayudara estos
estudiantesa integrar el conocimientode las humanidades,con unahabi-
lidad mejoradaparapensarcríticamente,con la esperanzadequeestacom-
binaciónlleve a unatoma dejuicios queplanteenaccionesdiferentesen la
vida de estossujetos.Su principal objetivo esdesarrollarlashabilidadesde
pensamientocognitivoy moral delos estudiantesparaquelleguenaserca-
pacesde razonary argumentarde formacrítica, rompiendoasísuhorizonte
de decisioneserróneasy miras estrechas.

Más en detalle, el conocimientode las humanidadessignifica la com-
prensiónde los aspectoséticos,culturalesy políticosquehancaracteriza-
do la condiciónhumanadentrode la tradiciónintelectualoccidental.El cu-
rrículum no albergaun conjunto especificode objetivos de aprendizaje,
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perosí quebuscaobtenerunaseriede resultados.CitandoaHook (1975),
estosresultadosincluirían:

1. Cadaestudiantetiene unanecesidadobjetiva de comunicarsede
maneraclaray efectivacon sussemejantes,de comprendercon exactitud
el significadode losdiferentestiposde discursos,y de expresarsedeun mo-
do culturalmentecorrecto.

2. Debesercapazde-apreciarel efecto que tiene la cienciay la tec-
nologíasobrela naturalezay la sociedad.

3. Ha de haberun centrode atenciónacercadel conflicto de valores
y de idealesen nuestraépoca,sobrela presenciade valoresen cualquierti-
po de política social,en la relacióndelos valorescon las causasy lascon-
secuencias,y en la diferenciaentrelos juicios de valor arbitrarios y razo-
nables.

4. Cadaestudiantedeberíaadquirir unacierta sofisticaciónmetodo-
lógicaparacomprenderlaevidencia,la relevanciay loscánonesde validez
decualquier argumento.

5. Los estudiantesdeberíanserconscientesde cómo funcionala so-
ciedad,así como de las fuerzashistóricas,económicasy socialesquemol-
deansufuturo.

6. Cad¿~estudiantenecesitainiciarseen la herenciacultural de suci-
vilización (p. 32).

Una asunciónclave esqueel papel básicodela educacióndebeseren-
señar«humanidad»,en otraspalabras,queel serhumanono esunacondi-
ción naturalsino másbien unacondición histórica, creadapor el propio
hombre. De estemodo, las humanidades,con suinherentepreocupación
central sobreel serhumano,el pensamientoracionaly crítico, la comuni-
cación,la percepcióny los sentimientos,asícomo los valores,suponenel
agentede socializaciónesencialque debedesarrollarseatendiendoa sus
aspectostécnicos,funcionalesy prácticos.Desdeestaperspectiva,las hu-
manidadesabarcantodo lo quefavorecela tomamásaquilatadade unade-
cisión, la superacióndel hábito, del reflejo o de la merasugestiónpor me-
dio de un enjuiciamientopor partedel sujetode lo que resultabuenoy
malo. Si serhumanoeshacerelecciones(lascualesvan construyendonues-
tra personalidady van definiendonuestravida), entonceslas humanida-
des,másqueningunaotra áreadel conocimiento,tienen quever con este
proceso.

Contenido del Currículum

En un sentido,el CH. es,citando~iRaymondWilliams, «unaselección
de la cultura...»,un programade estudioamplio, multi e interdisciplinar,
que contienea -algunosde los escritoresy pensadoresmasnotablesde la
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tradiciónoccidental.De estemodo,el currículumtieneun valoreducativo
intrínseco,un valor basadoen la validezque nosotroshemosasignadoa los
trabajosqueenseñamosaquí. Desdeotro plano, el currículumplanteadi-
rectamenteel empleodel pensamientocrítico; nuestraspremisaspedagó-
gicasasumenque la habilidadparareflexionarde formaracional,crítica e
independientees básicaparaconformarciudadanosplenamenterealiza-
dos.De estemodo, un objetivo prioritario de estecurriculumesquelos es-
tudiantes(delincuentesen prisión) desarrollenlas habilidadesnecesarias
no sólo para analizar los textosde forma crítica, sino tambiénpara hacer
juicios adecuadosen relación asuntospúblicosy privados.

En un sentido más amplio, estecurrículum trata sobre la naturaleza del
serhumanoy susrelacionescon otros individuos,asícomo con gruposor-
ganizadosen sociedadesy representadosen un estado.En cadaunade las
unidadestemáticasestosaspectosson analizadosdirectamenteal plan-
tearnosquiénesy quésomos,al examinarnuestrasrealidadesculturalesy
políticas,y al sondearnuestropotencialpersonaly social. Sin duda.se tra-
ta de asuntosmuy complejos,que suscitandiscusionesigualmenteprofu-
sas.Sin embargo,sontemasvitales paracadauno de nosotros.Mediante
nuestraimplicación con los mismos,nosvamosacomodandocon la socie-
dad y con nuestrapropia identidad,no importa que estoseconsigade un
modo incompletoo difuso. Contrariamente,si rehusamosenfrentarnosa
estosaspectos,corremosel riesgode oponernosdeforma destructivaa la
sociedado a nosotrosmismos,con los resultadospredeciblesen términos
de alienación.mrginaeión.patologíao delincuencia.

El hechode queestosmaterialesvayandirigidos a estudiantesque,en
circunstanciasnormales,jamástendránaccesoa ellos, no hacesino incre-
mentarel valor intrínsecodel proyecto.En efecto,generalmenteel siste-
maeducativoreservaun curriculumdeestanaturalezaparala ¿lite denues-
tros estudiantesen el sistemaformal, dejandopara los menospreparados
opcioneseducativasmuchomenosambiciosasy, en cualquiercaso,sin un
contenidodeconocimientocritico (de«pensaren profundidad»)evidente.
Desdeluego,esverdadqueresultamásdifícil enseñaresosmaterialesa los
menoscapaeitados,perono es menoscierto quela hipótesisde Brunet
(1910)deque«cualquiermateriapuedeserenseñadaefectivamenteenuna
forma intelectualmentehonesta,a cualquierniñoencualquieretapadesu
desarrollo»,debesercierta tambiénen el casode los adultos.

El CH hasido diseñadoparaproporcionara los estudiantesunavisión
generalde la tradición intelectualoccidental,si bien seha puestoun énfa-
sis enla tradiciónhumanísticaespañola,medianteunaseriedelecturasor-
ganizadas,y una lección introductoriatitulada la Fr-adiciónde las Huma-
nídades.Las lecturasseleccionadasse-agrupanen dosgrandesunidades:
La condicióndel serhumanoy El individuo y la sociedad,cubriendoun to-
tal de 34 selecciones.En concretola lista de lecturasincluidasen el pro-
gramaes la siguiente:
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UNIDAD 1: ACERCA DEL SERHUMANO

SECCION A: Lo Distintivo del Ser Humano

White,Leslie
Sagan.Carl

~<Elsímbolo»De: La Cienciay La Cultura.
«LasAbstraccionesde los Brutos»
De: Los Dragonesdel Edén.

SECCION B: Gradientes de la Humanidad: Salvajes, Esclavos y Mujeres

Conrad,Joseph
Cortazar,Julio
M oix ,Terence
Austen,Jane

Corazón en Tinieblas.
Queremostanto a Glenda.
El Pesode la Paja.
Orgttllo y Prejuicio.

SECCION C: El Hombre como Individuo: Cualidades de la Soledad

Sartre,J. P.
Wilde, Oscar
Dostoyevsky,E
Defoe,Daniel

El Muro.
«De Profundis»de Fragmentos.
Memoriasdel Subsuelo.
Robinson Crusoe.

SECCION D: El Hombre y Humanidad: El Contexto Sociocultural

Rojas,Enrique
Carr, Edward
Steinbeck,J.
De Unamuno,M.

La ansiedad del hombre dehoy
La Sociedady el Individuo
Las Uvas de la Ira:
SanManuelBueno,Mártir

UNIDAD 2: EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD

SECCION A: El Estado como Leviatán

Highmith, Patricia CristalesRotos
Racionero,Luis «Renunciay Marginación»De:Del Paro al Ocio
Huxley, Aldous Mundo Feliz
Dickens, Ch-arles «El asesinatode los inocentes»De: Tiempos

Difíciles

SECCION B: La Conciencia del Individuo y el Estado

Thoreau,H.D.
Platón
Ortegay Gasset

DesobedienciaCivil
El Critón
«El Mayor peligro el Estado»De: La Rebelión
de las Masas
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SECCION C: Rebelión, Alienación y otras respuestas ante el Estado

Fromm, Erich
Wilde, Oscar
Greene,Graham
Vallejo, Buero
Díez,Fernando
Huxley, Aldous

Burgess.Anthony
Giner, Salvador

Miedo a la Libertad
El RetratodeDonan Cray
El TercerHombre
El Tragaluz
«El Mundo» De: Física Mística
«La ExperienciaVisionaria»De: La Experiencia
Mística
La Naranja Mecánica
«La Revolución»De: Socioiogia

SECCION D: La Posibilidad Social: Utopía y Realidad

Platón
Skinner, E. E.
Savater,E.
Revel,1 F.
Hitler, Adolf

La República
Walden II
Eficapara Amador
El ConocimientoInútil
«Nacióny Raza»De: Mi Lucha

La naturalezade las lecturasseleccionadasy los comentariosescritos
que las acompañansugierenun vinculo directocon la mejorade lo quese
conocecomoalfabetización,esdecir, progresoen la lecturay la escritura,
peroel currículumtieneun objetivo másamplio, a saber,la impartición de
una «alfabetizacióncultural» a aquellosestudiantesque han rechazadoo
se les ha denegadoel accesoa los elementosde nuestraherenciacultural.

Los componentesdel pensamientocritico deestecurrículumestán,por
una parte, en los asuntosy tópicosquese alberganen el recorrido de las
diferenteslecturas.Porejemplo,la decisiónde Sócratesde beberel vene-
no, o la pesimistavisión de Orwell sobreel futuro, ambasdemandanun es-
fuerzode la mentedel alumnoparacomprender,juzgary valorar.Las lec-
turas- supone-n-u-n -pensamientocri-Uco--p-er-se<-y--si- -éste--no--se-aplica
convenientemente,el lector no podrá integrar el procesoesencialderiva-
do de cadalectura.

Metodología

Estees un curriculumbasadopedagógicamenteen la discusión,lo cual
essencillode decir,pero quesuponeun granesfuerzoporpartede los pro-
fesoresy de los alumnos,y unaexigenciade calidaden los materialesem-
pleados.Significa,por lo demás,queel foco centraldela enseñanzaseubi-
eaen las interaccionesverbalesqueacontecenen la clase,antesque en la
memorizacióndecontenidoso el desarrollode habilidades.Ahora bien, la
discusiónque proponemosno es un merocharlarsobrediferentestemas.
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ni tampocose tratade elicitar «confesiones»de la vida de los participan-
tes;antesbien, esunadiscusiónestructuradasobrelos materialesdel cu-
rrículum y dentrodel tipo de discursoestablecidopor el profesor.

De estemodo,las lecturasy losejerciciossirvencomounabaseparalas
interaccionesentrelos estudiantesy entreestosy el profesor,lascualesde-
beríanpromoverun conflicto cognitivo. unadisonanciaentrelas asuncio-
nes de sentidocomún y lasnuevasperspectivasabiertasen clase,todo lo
cual debefavorecerla maduracióndel pensamiento.

En estecurriculum, el profesores un elementode extraordinariaim-
portancia,nuncaun espectadorpasivo,si bien ha de mantenerunapostu-
ra neutral,esdecir, no instruyeformalmenteni aportasupuntodevista so-
bre los temasqueestánsiendodiscutidos.Porotraparte, es evidenteque
de él dependeen buenamedidala calidaddel discursoquesealcanzaen el
aula.

En la medidaen que los objetivosdel curriculumestántan vinculados
a la secuenciadiscusión-conflicto-resolución,el profesory el alumnohan
de trabajarparalograr unaatmósferaapropiadaen el aula. En particular,
haytres tiposde «derechos»queun estudiantedeberíade teneren un pro-
gramade humanidades:

í. a estaren desacuerdo,proponeralternativas,o cambiarde opinión;
2. a expresarpuntosde vistaextremos,sin temor a sercontestadocon

dureza;
3. a esperarque el profesoradmita cuándoun argumentohayade ser

aceptadoo rechazadoenbasea otro argumentoo evidenciasólidos.

Porsuparte,el profesorhade promoverla defensade las opinionesde
los alumnos,ha de desafiarsusjustificacionescon ciertosargumentos,ha
de confrontarloscon criterios y puntosdevistaque les soncontrarios,y ha
de hacerlesver quese enfrentana problemasqueno disponende unaúni-
casolución.Su estilo deimpartir el currículumpuededetallarseen basea
los siguientespuntos:

1. Secuencia:CONFLICTO-DISCUSION-RESOLUCION
2. Neutral
3. Promuevela defensade lasopinionesdc los alumnos
4. Desafíalas justificaciones
5. Confronta
6. Fomenta la tolerancia y la ambigtiedad
7. Promueveel role-taking

La secuencia«Conflicto-Discusión-Resolución»implica que el profe-
sorplanteamuchosdelos temasa considerarcomo u n conflicto, yaseade
intereses,de valores,de opinioneso de hechos,entreunapersonaconsigo
mismao con otras,y quea travésdeunadiscusiónrazonaday críticasepre-
tendellegara unaresolución,quenaturalmenteno tienepor quéserla de-
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Unitiva. Es decir, muchasvecesla resolucióntendráqueconsistirenreco-
nocerla legitimidad de diversosenfoques,o el reconocimientode la igno-
rancia frente a un acontecimiento.

La neutralidadreconocequeel profesorno desequilibrael debateha-
cia un poíoprefijado, ni toma partido por un aspectode la cuestión.Aho-
ra bien, ello no significa queseaun meroagentepasivoantela discusión.
Bien al contrario,hadeanimara quese defiendandeterminadasposturas
que no estánsiendo convenientementeexplicitadas,hadedesafiarlas jus-
tificaciones (coartadas)de los internos,ya quetalesjustificacionesmues-
tran queno seestápensandocríticamentey tambiénhadeconfrontar,cuan-
do lo vea necesario,las opinionesde los alumnoscuandoseopongana los
derechosde expresiónde suscompañeros,o presentenclarascontradic-
cionesen sumodo de elaborarlos argumentos.

Tanto el fomentar la toleranciay la ambiguedad.como el promoverel
role-taking (empatia),sondosgrandesobjetivosdel CH. El profesor.siem-
prequetengaoportunidad,valorarápositivamenteloscomentariosquere-
conocenla legitimidad de la pluralidadde enfoques,sin queello nieguela
importanciade tomar decisionesy atenerseacriterios ennuestrocompor-
tamiento.El comprenderel puntodevistade losdemáses un pasomás allá,
y suponeun esfuerzoexplicito por partedel interno pararompersu pecu-
liar pensamientoegocéntrico,haciendorealidadel espíritudel-aenseñan-
za de las humanidades.

El métodode trabajodel CH sebasaprincipalmenteendosconceptos:

1) Comprensión.
2) Juiciocrítico.

Parala comprensiónesnecesariollevar a cabouna lecturacrítica del
texto. Muchasdelas lecturasdel Currículumparecenenprincipio difíciles
u oscurasespecialmenteporquesehanextraídodesucontextosocial y del
conjuntodel-aobra. Sin embargo,seasumequepuedenseraccesiblesuna
vez que eí alumno puedaleercríticamenteel tipo de lenguajeempleado
por el autor,considerándoloun elementoactivo en la creacióndel signifi-
cado.

El lenguajeno es algo transparente;representala ideología del autor;
igualmente,el lector llevaconsigoen la lecturasuspropiasconcepcionesy
creencias.La lectura crítica exige, en principio, que el lector deje en sus-
pensosuspropiasideas,paravalorarel texto quetiene delante.

Unavezqueel lectorha entendidoel significadoliteral deun texto,sur-
gen otros problemasmássustanciales:¿quéhay detrásdel lenguajeem-
pleadopor el autor?¿cuáles la perspectivadel autor?¿porqué elige el
autorun estiloparticularde escribir?.El estilo del autornosinforma acer-
cade supersonalidad,presuponeunacierta visión del mundo,ya queel es-
critor de humanidadesno puedeprescindirde su inundosubjetivo—valo-
res, creencias—a la hora de transmitirnossusideas.Es por ello quepara
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comprendercualquiertexto, el lector debeintentardescubrirla visión del
mundodel autor.

El procesode emitir juicios sólo puedecomenzarunavezqueel lector
ha establecidoclaramenteel puntode vistaexplicito e implícito del autor.
El enjuiciares un-aactividadopuestaal comprender:si en la comprensión
el lector hade «poner a un lado» su propiavisión del mundo,ahoraha de
preguntarsedequémodoel textocontribuyea sumejorcomprensiónde si
mismo, esdecir, de los valoresy juicios queéstesustenta.Dicho en resu-
men,el juicio esel procesopor el que la personadecidela significacióny
la importanciade un texto.

Ademásde los valoresdel lector, intervienenotros dos factoresen el
juicio critico de un texto:

la naturalezade la evidenciaqueempleael autorparaapoyarsuar-
gumento),y

la validez lógicadel argumento.
En términosgenerales,la propiaexperienciadel autorno sirve parade-

fendersu argumento,ni tampocosu intuición. En la tradiciónde las Hu-
manidades,no podemosrecurrir a la observaciónde la realidadparacom-
probar si un argumentoes cierto o no, como hacenlos científicos. Antes
bien la evidenciaha deexaminarseen basea tresaspectos:

a) la credibilidadde las fuentesde autoridadde la quese extraeel ar-
gumento.como la historia, la psicologíao la sociología;

b) la relevanciadel-aevidenciapresentadaen relaciónal contenidodel
argumento,y

e) las -asuncionesde las mismasfuentesque fundamentaronel argu-
mento.Porejemplo, la Alemanianazi justificó la persecucióna los judíos
«mostrando»evidenciahistóricay psicológicaque apoyabanel argumen-
to de queeranla causade la ruinasocial y moral de Alemania.

Conclusiones

Si bien faltan datosconcluyentessobrela tasade reincidenciaalcanza-
da por los alumnosdel CH., parececlaro quelos beneficiosobtenidoshas-
ta la fechavan en unadirecciónpositiva. Así, un estudiocuasi-experimen-
tal de esteprogramaencontróunatas-ade reincidenciadel 16 por 100 para
los delincuentestratados,en comparacióncon unadel 50 por 100 paralos
internosdel grupode comparaciónqueno recibierontratamiento(Chai-
ken, 1989). Porotra parte, un estudioanterior de Ayers, Duguid, Monta-
gue y Wolowidnyk (198(1) realizado,con alumnoscon amplia historia cri-
minal y de adicióna las drogas,hallo resultadosparecidos:de los74 sujetos
tratados,sólo reincidió un 14 por 100 en un periodo de seguimientode 6
mesesa 4 años.Por suparte,la tasade reincidenciadel grupode compara-
ción fue del 52 por 100.
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Así pues,sonmuchaslas esperanzassuscitadaspor el Currículumen Hu-
manidades’.Despuésde casiveinte añosde utilización en el estadode Co-
lumbia Británica, enCnadá,los indicadoresde éxito parecenimportantes.
Es posiblequeel CH no seaunacondición suficienteparala rehabilitación
de los internosperopuedequeseaunacondiciónnecesaria.Es muy difícil
integrarsesocialmentesi lasactitudesy lasexpectativasde losdelincuentes
son ajenasa las que hanmoldeadoel espírituy las institucionesquerigen
nuestraépocay nuestrasociedad.Los autoresdel Cid sonmuy críticosy lú-
cidos y en ocasionesson los peoresjuecesde sussociedades,perocompar-
ten unacaracterísticacomún,y es la que,sobretodo, pretendemosenseñar
a los internos: colocan la dignidad de la personacomo el bien último: sus
dudaslo sonacercadecómo alcanzarmejor tal dignidad.
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Resumen

Durantelos últimos añosha habidoun grandesarrolloenaquellostra-
bajos que han pretendidola modificacióndel pensamientode los delin-
cuentescomo un requisitoprevio parael cambiocomportamental.El pre-
senteartículo presentaun programaque durantemásde un año se ha
aplicadoen la prisión de Valencia2 (Picassent),y quecon el título de Cu-
rrículum deHumanidadesbuscaromperla rigidezcognitivay lascreencias
distorsionadasde losdelincuentes,ademásde establecerlasbasesparaotro
tipo de programasbasadosen las habilidadessocialesy de vid-a.


