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«Enseñara conocer,a hacer, a vivir juntos, a ser». Cualquierproyectoeducativo
parael sigloxxi tendríaqueincluir estascuatromisionesy asegurarel accesode todos
a ello. Estees el hilo conductordel «Informe Delors»,cuyo texto fue presentadoen
abril de 1996.El siglo queestáa puntodeconcluirhaestadocargadodeinmensaspara-
dojas:entregrandesmales,extraordinarioslogros y no pocasesperanzasinalcanzadas.
Marcadopor dosguerrasmundiales,por genocidiosespantosos,porla aceleradadegra-
dacióndela biosferao por lamiseriadeunamasademarginadosfrenteal crecientebie-
nestardelosprivilegiados.Tambiénhasidoel siglo demayorprogresocientíficoy tec-
nológicoy el de la DeclaraciónUniversalde losDerechosHumanos,aunqueno haya-
mosaúnasumidolas correspondientesresponsabilidadesquede losmismosderivan.

Vivimos en un «postmundo»,un mundo sobrepasado:postguerrafría, postindus-
trial, postmodemo.Paraalgunos, incluso posthistórico;un mundo, de algún modo,
únicoen la experienciahistórica,porqueafloratrasel final de la historia.Estapostura
archivala historia, a la que consideramarginalmenterelevanteparael futuro de la
humanidad.Lo paradójicoesque,al mismotiempo, losparadigmasqueunavezfueron
admiradospor su valor probadoadquierenel significadodevaloressocialesen si mis-
mos.Ahora, las razonesparalaesperanzade un futuromejorsonabundantes;ello, ante
el conocimientodisponible,siemprey cuandocooperemostodosparaquefructifiquen.
Paraestoes precisoprofundizary extenderel saber,ademásde vivir acordescon valo-
res éticosy morales,comenzandoporunaauténticasolidaridady respeto.Laeducación
es unautopíanecesaria.

Si biencondiversosgradosdepercepción,lo cienoesquelaeducación,aunquesiem-
preha sido reconocidacomo factor esencialpara la plenarealizaciónpersonaly parael
progreso y el desarrollo de la respectiva sociedad, ha tenido carencias significativas. La
razóndelas limitacionesy de las dificultadesrecurrentesha sido la faltadeunaconcien-
ciapolÍtica, social y económicapor partede la opiniónpública y de suslíderes,sobreel
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papeldecisivoquejueganlos bienesde la educaciónpara resolverlos problemasmun-
dialesmáscandentesy paralograrlas respectivasmetasnacionalesmásambiciosasdese-
ablesa mediopíazo.Paraello hubierasido esenciale indispensablepromovery mantener
un debatevivo, continuo,profundo, realistay directoentretodoslos interlocutores.Un
debatesinaltibajosoportunistasque hieraaportandosolucionesadaptadasa lascambian-
tescircunstanciasy quehubierapermitidoevaluacionescuantitativasy cualitativasperió-
dicas,realmenteobjetivas,a fin deretroalimentarlas sucesivasmejorasy modificaciones.

La educaciónvive, por tanto, en el pasado;vive en él porque el presente en el que
se desenvuelvees ya profundamentediferentedela realidadenrespuestaa lacual fue
concebida.Es urgenteacometerun amplioesfuerzoprospectivoquefacilite unavisión
de la sociedaddeseabledel futuro en cuyaconstrucciónse deseeparticipar de forma
creativa. En estaencrucijadaes evidentequeel sistemaeducativoy aprendizajeque
escojacadapaísdebedepender,esencialmente,de la sociedadque los conciudadanos
deseenparaellos mismos,y sinolvidar la crecienteglobalizaciónde la realidadsupra-
nacionalquese va imponiendo.La globalizacióno mundializaciónde los problemasy
soluciones,de los desafíosy delas oportunidades,es un fenómenoprogresivoe inexo-
rable,aunquecon ritmo muy diversosegúnregionesy temas.El conocimientosobreel
procesoy el alcancede estamundializaciónes aún escaso,aunquegraciasa la omni-
presenciade losmediosde comunicaciónexiste,por partedelos ciudadanos,cadavez
másconcienciadeestanuevarealidad.

El grancambiode mentalidadexigido só1ose lograráhacerrealidad a lo largo de
los años,si se produceun crecienteconsensoo metanoja social que garanticela conti-
nuidaddel procesode innovacióna travésde la formacióndel profesorado,de los pla-
nes y programasde estudio,asícomo de las estructurasde gestióny deplanificación
del sistemaeducativo,evitando la tentaciónde frecuentesreformasglobales.Y de
haberlas,las reformaseducativasdebenir másallá de unabuenaplanificacióny de la
obtenciónde recursos.Laspolíticasdereformadebentenerpor objetivo la excelencia
en materiaeducativa.En añosrecientes,la razónprincipaldel renovadoe intensodeba-
te sobre la calidad,la excelenciao la calidadtotal, provienedel desempleoy del paro,
coyunturaly estructural,queestánafectandoprogresivamenteatodaslas sociedadesdel
mundo, y en particular a las más industrializadas.La creaciónde puestosde trabajo
raramentecoincideya conel númerodelos puestossuprimidos,y las calificacionesde
los paradosno suelen correspondera las expectativasde los empleadores.De este
modo, la educaciónregladahaido perdiendobuenapartede sucredibilidad,y, porello,
tienepuestastodassusesperanzasenla radicalmejoradesucalidad.La calidadselogra
medianteel desarrollointelectualy laequidad.

La mejorade la calidadesel objetivo último y fundamentalde toda reformaedu-
cativa, y esel reto fundamentalde la educacióndel futuro. Sin embargo,¿cuálesla pri-
meraprioridad:calidado extensiónde las oportunidadeseducativas?,y ¿quése entien-
de realmentepor calidadde la educación?La primera interrogantees clara,lo primero
de todo es la oportunidadde accedera la escuela,al sistemaeducativocomo medio
indispensableparapoderaspirara unaplenaincorporacióna la vida, en el trabajoy en
la sociedad.La segundainterrogantetienedifícil y vagarespuesta.En último análisis,
el requisitoesencialde la calidaden laeducacióntienequever con la coherenciaentre
lo queseenseñay aprende,con el gradode adecuacióna las necesidadesdeaprendiza-
je presentesy futurasde los aprendicesconcretos,habidacuentade suscircunstancias
y expectativaspaniculares.
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Los procesosdeeducacióny aprendizajetienenquesatisfacerlas propiasansiasde
saber,deculturizacióny dedesarrollopersonal;peroademás,tienenqueformarparala
vida,parapoderparticiparplenamente,innovarcreativamentey anticiparsea los acon-
tecimientos.lEn vezdel excesivoindividualismoquecultivaronciertossistemaseduca-
tivos elitistasdel pasado,se tratade formargentesdeseosasde crearriqueza,capaces
de trabajaren equipo, inclinadashacia la solidaridady dispuestasa asumir liderazgo
desdeun alto sentidode la responsabilidad.Frenteal tradicionalénfasisenla capacidad
cognitiva, se trata de enfatizarla capacidadcreativaante la incertidumbreque nos
embargay graciasal gradodeansiedadcreativaqueello produce.Setratade llevar al
aulael conocimientoy la experienciacreativa,ayudandoal alumnoa familiarizarsecon
suscapacidadespersonales.

Se educay se instruyede consumo.Savater—cuyo Valor de educaremergerámás
de unavez—, Savaterlo llama, «modelode autoestima»:el resultadoenglobadorde
todo elprocesodeaprendizaje.Educary aprenderparavivir enestemundo.Y dadoque
la escalade valorescambiacon las sociedades,dicha jerarquíano ha permanecido
jamás igual en dosmomentosdiferentesde la historia. «Ayer fue el valor lo que tuvo
primacía;hoy —escribióDurkheim a finalesdel siglo pasado—esel pensamientoy la
reflexión; mañanaserá,tal vez el refinamientodel gustoy la sensibilidadpor el arte».
Así pues,tanto enel presentecomoen el pasado,el ideal pedagógicoes,hastaen los
menoresdetalles,obrade la sociedad.¿Cómoes nuestromundo?

El mundomodernotienedosaspectos;unaformatecnológicay otra formacultural.
Su expresióntecnológicaproduceun knowhowquedeterminatodassusracionalidades;
en su formaculturalproduceun conocimientode si mismoquedeterminasusracionali-
dadescomo racionalidadesautónomasautocontroladas.Al mismo tiempo, el mundo
modernoconjuntaknow howy conocimientoen formade ciencia.Las culturasraciona-
les—las culturasoccidentalesy occidentalizadasrepresentadaspor lassociedadesque
llamamosmodernas—sonculturastecnológicassoportadaspor la ciencia.Y siendoasí,
talessociedadesconstituyenel mundomoderno.Estosignificaque las estructurasnatu-
ralesse retraen,huyeno, simplemente,se hacenproblemáticas.En tanto queel intelec-
to científicoy tecnológicodeterminael surgimientoy el desarrolloininterrumpidodel
mundomoderno,esemismomundono es sinoel trabajode los propioshumanos.Si esta-
mosen estemundo,es porqueel intelectotecnológicoy científicoya ha estadoen él.

Es un mundoleonardino,LeonardodaVinci, el gran renacentistangeniero,artista.
¡ lósotoy científico,en cuyasmanostodo llegabaa ser un artefacto,unaconstrucción.

una realidad cincelada.El mundo de Leonardono conocefronteras;ni naturales,ni
sociales,ni humanas.El desarrollode la humanidadhaexigido laenculturizacióndela
naturaleza.En la medidaqueel hombresedesarrollalo hacea expensasde la naturale-
za, en la direccióndeun mundode Leonardo.Nuncahaexistidounanaturalezavirgen
enel ambientehumano.Al consumir,provocarcambiosy manipularlos recursosnatu-
rales, la humanidadha ido cincelandoel ambienteen una naturalezacultivada. La
humanidadha intervenidoen la evolucióndel medio al explotarloy manipularlo;al uti-
lizarlo. El ambientedel hombreno es másqueel trabajodel hombre.En estesentido,
el mundomodernoconestructurasartificialesenaumentoqueconllevanladisminución
de las estructurasnaturales,es el resultadológico de la esenciatecnológicay espisté-
micade lahumanidad;es un mundo de Leonardo.

En el curso del desarrollosocial,íntimamenterelacionadoal desarrollocientíficoy
tecnológico,lassociedadesmodernashanllegadoaser tan dependientesde la cienciay
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dela tecnologíaquecualquiercambioenel sistemaciencia-tecnología,cualquieravance
científico,cualquierdesarrollotecnológico,incidende inmediatoen susfundamentos;la
situaciónopuestatambiénes cierta. Sin cienciani tecnologíatodo sedetiene;sin nuevas
fuentesde energía,sin progresocientífico-tecnológico,el mundoentraríaen un proceso
deregresión.Lo mismo puedeaplicarsea los sectoresde la informacióny deltransporte,
y atodosaquellossectoresquemuestranal mundomodernocomoun mundoleonardino.

Lo quees válido parala sociedadmoderna,en general,tambiénlo es parael hom-
bre. La cienciay la tecnologíahancomenzadoa ver al hombrecomoun nuevomundo
de Leonardoenpotenciay lo reclamanparaellas.De maneragradual,hemosllegadoa
utilizar la noción de que la naturalezadel hombrepuedemoldearsedel mismo modo
queel mundofísico y el mundo social; ahíestánla ingenieríagenéticay la ingeniería
reproductiva.Ello significa,queasícomolos mundosfísicoy socialhandesembocado
en un mundode Leonardo,así tambiénlos humanospodemosllegara sermás y más
artefactos,quesonlaspartesdelmundoleonardinoquehemoscreado.Es más,estamos
poniendonuestraevoluciónen nuestrasmanoscientíficasy tecnológicas.

Los problemasrelativos al desarrollodel mundo hacia un mundo de Leonardo
nacendel hechode quela humanidad,consu esenciatecnológicay epistémica,expre-
sadasen el desarrolloderacionalidadescientífico-tecnológicas,no es sólola autoradel
mundomoderno—la obradel homofaher—sino quepertenecea su propio mundo.La
apropiacióndel mundopor la humanidadse sigue de la apropiaciónde la humanidad
porsu mundo.Esto significaqueel sujetodel progresoestáenpeligro dellegaraserel
objeto del progreso.El mundo, como un mundo científico-tecnológico—como un
mundo de Leonardo,queno es sino el productodel trabajode la humanidad—está
tomandolas funcionesde un directorde producción.El mundocreadopor la humani-
dadestáoperandosobreella, cambiandonuestromedio,manipulándonos.

Entreotras,la consecuenciade todoello es que no habrámássujetoo acciónreco-
nociblesde progreso,queaquéllasquedescansensobrela racionalidadcientífico-tec-
nológicaquemantieneen movimientoel mundode Leonardo;en panicular,la que se
ha denominadocambiotecnológico.El avancecientífico-tecnológicono es fácil de
detener;ocurre,en ciertamanera,sin nosotros.Ello significa,de nuevo, queel progre-
so científico y tecnológicoadquieresu propia racionalidady su propiadinámica. El
mundomodernoy la humanidadquelo cincelóestánsujetosaesteprogreso.La esquil-
maciónde recursos,la contaminaciónambientalo las enfermedadesde la civilización,
sonalgunosejemplosdela apropiacióndel hombreporsu mundo.EL mundode lapolí-
ticatampocoesajenoal panoramaseñalado;la democraciacomienzaa adquirir tintes
de tecnocracia.Hace ya treintaaños,el sociólogoSchelskyescribió:A laspuertasde
un estadotecnológicouniversal,la concepciónclásicade lademocraciacomomanco-
munidadcuyaspolíticasdependendela voluntadde losciudadanoscomienzaa seruna
ilusión.El estadotecnológicoraptael sustantivodemocráticosinser, en símismo,anti-
democrático.Las decisionescient(fico-tecnológicosno sonsujetodel debatedemocrá-
tico. Lo quepareceserun reemplazamientodel homosapienspor el homofaberes la
expresiónfactural del remplazamientode ambospor el objeto cincelado;esto es, la
apropiacióndel hombrepor el mundode Leonardo.Frentea todo ello surgela necesi-
dadde desarrollarcapacidadesy detectaroportunidadesque permitanunaacciónracio-
nalenel mundo deLeonardo.

Los díasen quelasdenominadashumanidadeseranparteintegral de un desarrollo
científico,bajo la banderadel progreso,de launidadde la cienciay del carácterhuma-
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no de la sociedad,quierenquepertenezcanal pasado.Ese granpasadoestárecogido,
porejemplo,en la granEnciclopediaeditadapor Dideroty d’Alembert entrelos años
1751 y 1780.Estaobraordenael saberde acuerdocon las tresfacultades:memoria,
razóne imaginación.A la facultadde la memoriapertenecelahistoria,a la imaginación
el arte; el restode lasdisciplinasacadémicascaen en el dominio de la razón,quede
acuerdocon lahistoriaconceptualdel conocimiento,estárepresentadopor la filosofía.

Launidaddela cienciaestárepresentadaen la Enciclopediapor launidaddela filo-
sofía, en la que las humanidades,esto es, el conocimientoo la ciencia del hombre
mediantela éticay la lógica,vande la manoconel conocimientode Dios, la teología,
y el conocimientode la naturaleza,quecontemplala metafísicade los cuerpos,las
matemáticasy lafísicao filosofíanatural.Porsu parte,la Enciclopediainsinúalas futu-
raslíneasdefracturaqueseproduciríanconel desarrollodelaciencia;la primeralínea
de fracturase insinúaentre la teología y las humanidadespor un lado y las ciencias
naturalespor el otro. Lo queen la Enciclopediaeranhilvanes,en la actualidadse pre-
sentancomo fracturasconsolidadas.

Peroel inventodelas dosculturases reciente.CharlesPercySnow, físico, novelista
y un conocidorepresentantede la Inglaterraoficial, con su sorprendentemetáfora—Las
DosCulturas—,señalóla disolución, iniciadahacemuchotiempo,de la ideadela uni-
dadde la cienciay el dualismoentrela ciencianaturaly las humanidadescomounresul-
tado deesadisolución.En su polémica,hizo de estedualismouna bandera.ParaSnow,
las relacionesentre las dos culturasse caracterizanpor la ignoranciay el empobreci-
mientomutuos,aunquelas humanidadessalenpeorparadasde la confrontación.Para
Snow, las ciencias naturales representan el futuro, mientras que las humanidades son el
pasado;las humanidadesson,evidentemente,literatura—¿recuerdo?—.

Perounadistincióndeestetipo es másun comportamientoliterario queun análi-
siscientífico; en especial,porquela posturadeSnowrespectoa la culturaliterariaestá
en el lado de los anti-intelectuales.Lashumanidadesse comportancomosi la cultura
tradicional fuesela Cultura;como si el ordennaturalno existiese.Comosi el edificio
científico no fuese,en su cimentaciónintelectual,complejidady elaboración,de los
trabajoscolectivos más bellos y maravillososde la mentehumana;es el principal
medio paramitigarla condiciónhumana.Haberleídoa Shakespeare,en el provocador
ejemplode Snow,es cultura;conocerla segundaley de la termodinámicano es,apa-
rentemente,cultura.Llegadoesteextremo,la división disciplinarentrelas ciencias,la
interdisciplinariedad,se convierteen fronteracultural. Y estoya no es un problema
teóricoo metodológico;la barreracultural colisionaconel conceptoy el carácterdela
mismaciencia.

La preguntaes si las humanidadesse sitúanfuerade los límites delacienciay cons-
tituyen en realidadun mundopropio. La consecuencia,si el análisislo certifica, es una
culturaamputada;nuestrasociedadyano representaunaculturacomún.Porun lado,el
mundoobjetivodelos científicosy, por otro,el literariode loshumanistas.En estecaso,
el mundo modernoestáen peligro de perderpartede su racionalidad;la parteque
correspondea las humanidades.Las dosculturasseríanla expresiónde queel mundo
modernose haescindidoendossubmundos;perotambiénpuedenserun mitoqueencu-
bre las no muy fluidas relacionesentrelo científico y lo no científico. Un mito creado
por la racionalidadcientíficaparaocultarsu malaconciencia,o por la incapacidadde
la ciencia—o mejor la incapacidadde los científicos—paracomprendersus propias
accionesen el contextodeunaculturacientífica queno es posibledicotomizar.
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En el prólogo a sumonumentalobraStylesofScient¡fícThinking in theFuropean
Tradition, Arnold C. Crombieescribequeel estilo generaldecualquierculturay los
estilos panicularesde susdiferentesactividades,creansuspropios productosy objeti-
vos,a la vez que estosmismosreelaboranel estilo cultural quelos produjo. Estetipo
de interaccionesenla culturaOccidentalharesultadoenla persuasivaretóricade la ley
y de lapolítica; en las intencionesestéticasy moralesde la pintura,la músicay la lite-
ratura;en el análisisfilosófico delos principiosgenerales,y en la exploracióncientífi-
cadel mundonatural.Todos ellos aspectosde la culturaOccidentaliniciadaen la anti-
guaGrecia,aunquela improntagenuinadenuestraculturaseael papelrelevantede la
cienciaen la culturaintelectual. El mundode Leonardoseha desarrolladoa partir del
mundogriego.

Ademásde la tesisde lasdosculturas,queabandonalashumanidadesa su orienta-
ción idealista o que las concibe como una iniciativa cultural que no soluciona proble-
massinoqueapartala tenciónde ellos,existelo que sedenominateoríade la compen-
saciónhumanística,en la quela tareade lashumanidades,queson conservadoras,es
compensarlos peligros de la modernizaciónquederivan del progresocientífico y la
innovacióntecnológica:las humanidadesofrecentradicionesque ayudana incorporar
la modernización;las humanidadesno sonenemigasdelamodernización,son el sopor-
te del progreso.La tesisdeque paraqueel mundose hagahumanamentemásmoderno
y tolerableexige,inevitablemente,mayorhumanismo,rechazalatesis delasdoscultu-
ras y ofrece unanuevaautoconciencia.El pensamientocientífico quese encuentraen
unparticularperíodoo en unadeterminadasociedad,arrancade unavisión y de un esti-
lo particularesperoenraizadocon el restode los compromisosintelectualesy morales.

La facetacientíficay técnicadel mundode Leonardo—la fusión de la teoríay la
práctica,dela introduccióndel métodoexperimental—es innovadoray progresista;su
aspectocultural ——el que los dicotomistasdenominanel mundode las humanidades--
es conservadorperono reaccionano.El contextocultural amortiguay hacetolerableel
avancecientífico y tecnológicoal integrar la presióninnovadoraen la tradición. De
acuerdocon Marquard las humanidadescompensanlos peligrosde la modernización
mediantela narrativa, queenglobay totaliza los conocimientospor ella tiansmitidos.
Loshumanosno somosecuacionessino historias; nosparecemosmenosa las cuentas
quea loscuentos—escribeSavater—.Ladinámicadel mundode Leonardo,basadoen
lascienciasnaturalesy en la ingeniería,se compensapor unapeculiarestáticade valo-
res; el canonoccidental,la granconversación,pertenecea la modernidaddel mundo
moderno,aunqueno muevanesemundo.El modelocompensatoriode las humanidades
se oponeal mito de las dosculturasal afirmar su papelen la construcciónde un mundo
racionalcon perspectivasde futuro.

Se necesita,por todo ello, un conceptoamplio de culturaque incluya las ciencias
naturales,la tecnologíay las humanidades,y quese revelecomo la totalidad del traba-
jo y formasdevida humanas.En estesentido, la ocupaciónde las humanidadeses la
reflexión critica de la forma cultural del mundo.En estadeliberación,el conocimiento
de si mismadeunacultura-—-en formade unaciencia—es tan importanteparala esta-
bilización y paraeldesarrollodel mundomodernoo de las cienciasmodernas,como lo
es el know how tecnológicobasadoen la ciencia.En ausenciade autoconciencia,las
sociedadesmodernasy el mundomodernotienenel peligrode perderseenmediodeun
know how de poder ilimitado. Frenteal know how, el conocimientohumanísticoes
orientador.
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No hay nadaqueimpida contemplartodaslas ciencias,incluidas las humanidades,
como expresionesparticularesde la misma racionalidadque ha creadoel mundo
moderno.Esta racionalidadse expresade variasformasy en variastareas,pero nada
nosobliga a dividirlasen dosni entresculturas.Porestarazón,la tesisde las doscul-
turases un mito del quedebemosdesembarazamos.Apostillando,el mundomoderno
tieneunafacetatecnológicay otracultural. En suexpresióntecnológicaproducecono-
cimientoaplicativo,y ensu facetaculturalproduceconocimientode símismoque,a su
vez, esorientativo.Sólosi ambasformasse comprendencomoexpresionesde unay la
misma racionalidad,como expresionesde la misma forma cultural del mundo, el
mundomodernoy conél la humanidad,tendránfuturo. La prevalenciade los diversos
dualismosen teoríadel conocimientoes el productode los fuertesy firmes murosque
separanlos grupossocialesy las clasesdentrodeun grupo.Talesbarrerassignifican la
ausenciade un tratolibre y fluido, y estaausenciadalugar aunaclasedeseparaciónde
los diferentestipos de experienciasvitales entresí, cadauna de ellas concontenidos,
objetivosy estándaresdevaloresaislados.Ello, envez deprocurarunaprofundacon-
tinuidadentrehechoy valor y entreel intelectoy las emociones.

Educarescreerenla perfectibilidadhumana,en la capacidadinnatade aprendery
enel deseodesaberquela anima;enquehaycosasquepuedensersabidasy quemere-
censerlo,en que los hombrespodemosmejoramosunosa otros por medio del cono-
cimiento.El objetivo de la educaciónes capacitara los individuos paracontinuarcon
su educacióninculcandoel hábito necesario.Toda educacióninculcahábitos; hay
hábitosparajuzgar,pararazonar,parala experimentación,asícomoparautilizar ms-
trumentosy parallevara caboactividadesfamiliares.De todasformas,existeun peli-
gro constantede que los hábitosse conviertanen rutina, y es sólo mediantela cons-
trucción de un entornode aprendizajequeenseñeel uso de la inteligenciaa formar
hábitoscomopuedesercontrarrestadaesatendencia.Quizás,el resultadomásvalioso
detoda educación-—comentaThomasHenryHuxley en TechnicalEducation——seala
aptitudpara hacerlo quehayquehacercuandodebehacerse,seaquenosgusteo no;
ésta es la primera lección que hay que aprender, y por más temprano que se inicie la
formación de un hombre, ésta es, probablemente,la última lección que se aprende
cabalmente.El hechoesqueaprenderes un trabajo duro, sinvueltas,simple. Desde
luego quesatisfacey recompensa,peroes un trabajoduro; no necesariamentedesa-
gradable,aunquesiempreexige diligencia, aplicación,esfuerzoy atención. Cuanto
másprontolasescuelasy los alumnosredescubranestesencillo lugarcomún—el tra-
bajo—, mejor.

La mayoríade los ciudadanoscreeque la educaciónpública debepreparara los
jóvenesparadosroles: el deciudadanosdeunademocraciaqueparticipanenla socie-
dad,y el de trabajadoresdeunaeconomíacompleja.El conocimientosiempregober-
nará a la ignorancia,y un puebloque se quiere soberanotiene que armarsecon el
poderquedael conocimiento.Hoy día la educaciónparala ciudadaníay parala rea-
lización personalequivale,en gran medida,a la educaciónparala vida económica
ordinaria,porquelas habilidadesy los conocimientosnecesariossonlos mismos.En
1991,el Departamentode Trabajo de EE.UU. emitió un informe en el que se bos-
quejabanlos tipos de aptitudesque,de acuerdocon e] mercadodetrabajo, todoslos
estudiantesdebenadquirir: administraciónderecursos,trabajoen equipo,organiza-
ción y manejodela información,trabajoconsistemascomplejosy trabajoscondiver-
sastecnologías.
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Segúnesteinforme,los trabajadoreseficacesdebentambiénposeerunnivel funda-
mental en aptitudesbásicas—lectura,escritura,matemáticaen cuantocomputación
aritméticay razonamientomatemático,escuchary hablar—; aptitudesintelectuales
parael pensamientocreativo,la tomade decisiones,la resoluciónde problemas,saber
aprendery razonar, y cualidadespersonalesde responsabilidadpersonal,autoestima,
sociabilidad, autodireccióne integridad. También, el currículo común debeincluir
metasnacionalesy generales:geografía,historia,cienciasnaturales,educaciónfísicay
salud,serviciocomunitario,unasegundalengua.

Quizás, algunosse burlen —escribió Alfred North Whiteheaden The Aims of
Education——de una educaciónquepretendaser útil. Pero si la educaciónno es útil,
¿qué es? ¿Es un talento que hay que mantenerenvueltoen pañales?—pregunta
Whitehead—.Desdeluego que la educacióndebeserútil seacual fuerenuestrameta
en la vida.Le fueútil aAgustíny le fueútil a Napoleón.Es útil porqueaprenderes útil;
perotambiénes un procesonecesariopara llegar a adquirir laplenadignidad humana.
Paraserhumanono bastacon nacer, sino que hay tambiénqueaprender.

La mayoríade los ciudadanos,cuandose les pregunta,dicenquererque sus hijos
sepanmás,queesténmejorpreparadosqueellos, y los consternala perspectivade que
la próximageneraciónsepamenos.El secretode la vitalidad económicay política de
las nacioneses la mayorinvenciónsocial: la educaciónde las masasy el compromiso
de educara todossusciudadanoscon el presupuestopúblico. No obstante,paradójica-
mente,la educaciónpública,el áreamásvital de la vida de las naciones,no ha sufrido
el mismoprocesorevitalizadorqueotrasde susfacetas.La escuelapúblicaes nuestra
herenciay debeseguirsiendonuestrofuturo. En las escuelas hay una enorme cantidad
de talentoy de energíaqueesperanserliberados.

Los japoneses,que se jactan de uno de los sistemasescolaresmás eficacesdel
mundo,dicenquetienenla mejormitad inferior del mundo.Y es verdad.Tienenuna
educaciónde masasperfectay educana casi toda la población:Alguna superpotencia
creyóquepodríaarreglarsecon la mejormitad superior.Estono esasí, tanto por razo-
nesmoralescomoprácticas.¿A los hijos de quién se dejaríaatrás?;la respuestamoral
esqueno sedebedejaratrása nadie.Todospuedenhacerlo.La respuestaprácticaesla
misma.No podemospermitimosquealguien se quedeatrás.Si dejamosagenteatrás,
no sólo seránegro su futuro, sinotambiénel nuestro,y se derrumbaráel granexperi-
mento de mercadoslibres y de democracia.La elecciónde calidadescolarsobrela base
del poderadquisitivono sirve el interéssocial de la comunidad.Es antidemocrático.

La últimadécadarevelacambiosdramáticos.En el ámbitode la escuelasirvantres
ejemplos:la televisióny losvideojuegosocupanahorala mayorpartede la atencióny
el tiempo de los niños; el usode drogasy la actividadsexualse ha vuelto rutinariaen
las escuelassecundarias;los ordenadoreshan revolucionadolas comunicacionesy el
almacenamientode información.En medio de estaactualidad,las escuelashanperma-
necidobásicamenteidénticasasí mismas.Estainmutabilidad frenteal cambiono sor-
prende.El cambioliberaperoatemoriza;escreativo,perotambiénexasperante.Pocos
sonlos individuos y menoslas instituciones,que lo acogende buengrado.

Tambiénhancambiadolas relacionesentre la escuelay su entorno.En términos
simples,hoy día se necesitamás capitalhumanopara ganarseunavida decente,reali-
zarun aportereala la empresao paraque la empresaelaboreun productocompetitivo
en el mercadoglobal. Como resultadose estápagandomása laspersonaseducadas,
bien formadas, y menos a las no educadas. La economía no creará prácticamente pues-
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to de trabajo alguno paraquienescarezcande las habilidadesbásicas.La empresa
moderna—la participaciónde la empresaenla formaciónes incuestionable—no puede
entrenarsi la escuelano haeducadoantes.Lasaptitudesdel pasadoya no sonni siquie-
ra marginalmenteadecuadasparael presente.Así como la revoluciónindustrialorigi-
nanahizo más tontoel trabajo,mássimple y menoscomplejo,el procesodemanufac-
turamoderno,basadoen la tecnología,sehacemás inteligentey exigetrabajadoresmás
cualificados.El remedioes directo: másy mejoreducación.Frentea ello, las escuelas
no hanempeorado,sencillamente,no hanmejorado.En ningunaparteseve estomejor
ilustradoqueenel empleoescolarde las nuevastecnologías;enpartealgunadela eco-
nomía la ausenciade tecnologíaes tan alarmantey completa.

A pesarde la invenciónde un conjuntoasombrosode nuevasherramientasinfor-
máticasque almacenany comunicanel conocimiento,y queentretienen,desafíany
amplían el poder de sus usuarios,las escuelassiguen transmitiendola información
como lo hanhechodesdeGutenberg.Y cuandolas escuelasutilizan esatecnología,lo
más frecuentees que la tratencomo algo adicionalo agregado.Lo típico es que los
ordenadoresesténen un laboratorioseparado,al que se envíanperiódicamentea los
alumnos.En lamayoríade las escuelasla tecnologíaes tratadacomola radio del auto;
es un recursoadicionalqueproporcionadiversióny ocasionalmenteinforma.

Lalecciónesclara: parateneréxito, las escuelaspúblicastienenqueserdesregula-
das. Deben tener libertad paraalcanzarsus objetivos.Tienen que aferrarsea normas
altas;debenpasarla pruebade todaslas organizacioneseficaces:los resultados.Y los
resultadosno selogranpor regulaciónburocrática;se alcanzansatisfaciendolos reque-
rimientosdel cliente,acatandola disciplinadel mercado.Crearempresariosde la edu-
caciónes uno de los objetivosde las escuelasdel próximo siglo —escribeGerstner—.
Peroalgo debequedarclaro; lanecesidadde la disciplinademercadono significapri-
vatizaciónni ladisyuntivaescuelaprivadaversusescuelapública.Estosson temaslegí-
timos que merecenun debateserio,peroaquí setratade otra cosa.Lasescuelaspúbli-
casson nuestraherenciay hande seguirsiendonuestrofuturo. Las escuelaspúblicas
debenserdelibre elección.

Los planesde enseñanzatiendena reforzarlosconocimientoscientíficosy técnicos
alos quese suponeunautilidad prácticainmediata;unadirectaaplicaciónlaboral. Pero
¿quesonlas humanidades?La culturapropiamentehumanista,que se relacionasobre
todo con lafilosofíay el estilo devida, conlascreencias,con la literaturao las lenguas
culturales—a diferenciade las instrumentales—,no es primordialmentefinalistay no
está,por tanto,al serviciodel desarrolloeconómico.Porotraparte,un desarrolloaisla-
do o separadode su contextohumanoy cultural, un desarrollosin progreso,tansóloes
crecimientosin alma.

Durkheim, en su Historia de la educación,comentaque la mayoríanecesitaante
todo vivir, saberpensarcorrectamentede formaque se sepaactuar.Aprendera discu-
tir, arefutary ajustificar lo quese piensaes parteirrenunciabledecualquiereducación
queaspireal título de humanista.La educacióntransmiteporquequiereconservar;y
quiereconservarporquevalorafavorablementeciertosconocimientos,ciertashabilida-
desy ciertosideales.Paraello, la enseñanzade la literatura,delartey dela filosofíaes,
comoHenryLouisCates,hijo, señala,laenseñanzadevalores.Y paraenseñarlosvalo-
resque nuestrosestudiantesnecesitancomociudadanosdeunademocraciapluralistay
deunaaldeaglobal,tendremosquecomprometemosinevitablementeen ciertamedida
con lo queCatesllamadeformacióndel canon.El respeto,a diferenciade la simple
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tolerancia,requiereciertoconocimientode la otra cultura;no se puederespetarlo que
se desconoce.

JihnRawlshaexpresadola confianzaenquepersonasconconcepcionesmuydiver-
gentesde lo buenopuedan,sinembargo,llegar a estarde acuerdoen una concepción
comúnde la justicia políticay socia]a travésdeun consensoparcialmentecoincidente.
Tal consensoparcialmentecoincidenterequierequeel global de los ciudadanosse pue-
dancomunicarentresí en relacióna los valoresqueorientansusvidas; la declaración
universalde los derechoshumanosha de serla referencia.Sin embargo,estánaquéllos
quepiensanqueabrir el canon,ampliar la concepciónheredadade las humanidades,
crearáunatorre de Babel dondesolíaexistir unauniversidad;quelejos de mejorar la
comunicación,crearáincomprensión.Realmenteestoseríaasí si no se modificantam-
bién losmodosdecómoenseñamos,de cómoinvestigamoso decómopensamos.Gates
escribióque en las humanidades,lo hechosy los valoresno existenen reinosde cono-
cimientopulcramenteseparados;y no sólo en las humanidades,sino en la vida.

Básicamenteseaprendeleyendo——dice Savater—.Fomentarla lecturay laescritu-
raes unatareadela educaciónhumanistaqueresultamásfácil deelogiarquedellevar
eficazmentealapráctica.¿Quéleer?En la bibliotecade la RealAcademiade La Historia
seconservamanuscritounRegimientodePríncipes,anónimo,compuestoporun sacer-
dotedepocaestima,dedicadoaun muy esclarecidopríncipe,y cuyopropósitoesrefor-
mar, regir, y gobernar,el reino de la Verdad; allá por 1560: Dos viajeros llegan a la
capitaldel reino, la ciudaddeOnihona; el reyPrudencioles describeelEstado,y les
lleva, directamente,a la biblioteca allí seguardan/2 libros. Diez recogenel saber; los
otrosdos,queseocupande losproblemasdelaeducaciónformanun sistemacompleto
y racional.

¿Quéleer?En cuantoal aspectocultural, lo que vienedenominándosela grancon-
versacióno el canonoccidental;desdeel lado tecnológico,la divulgacióncientífica o,
mejor, capacitaciónparala ciencia—scient¡ficliteracy——reciénestrenada.Hastahace
pocos añosnadieponíaen dudaque el caminode la educaciónse recorríade la mano
de los «grandes»libros. Ningunapersonaestababien educadaa menosque estuviera
mínimamentefamiliarizadacon las piezasbásicasde La tradición, y nadieteníadudas
de cuáleseranesasobras.En el cursode la historia,épocatras época,nuevoslibroshan
ido ganandosu lugar en la lista. Lo que se ha denominadola granconversaciónes el
resultadodel conjunto deobrasquerevalorany reencarnanla tradicióndela culturaen
cadageneración.Son nuestramemoria;el catálogode nuestracivilización. Y másque
nunca,los problemasactualesnecesitanla concienciahistóricapara abordarsu reme-
dio. Insistir en la lecturano es quererretornaral pasado;viendo el presente,las voces
de la granconversaciónnosayudaránamodelarun futurosiempremejor. Ignorarla lec-
tura es unaaberracióny no signo de progreso.El progreso,y el progresoen educación
en panicular,dependedela incorporacióndeideasy de imágenesen el díaa día,desde
la niñezhastala vejez.Progreso-—dice Ortega—es querersermásno tener mas.

Desdeestepuntodevista,elsistemaeducativoseha idodeteriorando.HaroldBloom,
en su Canon Occidental, comentasu escasaconfianzaen que la educaciónliteraria
sobrevivaa su enfermedadactual.Los librosno vana resolvernuestrosproblemas,pero
sípuedenofreceralgunaluz sobrelosproblemasbásicos.La literaturamuestralos orí—
genesde muchosde nuestrasmásseriasdificultades.El espírituquerepresentael gran
diálogo y el hábito intelectualqueenseñansonmásnecesariosquenunca.La reducción
de los ciudadanosamerosobjetosdepropaganda,privaday pública,es uno de los prin-
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cipalespeligros de la democracia.La ideatan manidaque la gran masade genteno
puedecomprendery no puedeformar un juicio independiente,esun mito. La lectura
proporcionainformación, únicabasepara poderenjuiciary actuarcon plenalibertad.
Con todo, los libros no son la panaceauniversal,perorepresentanun instrumentoedu-
cativo irremplazable.Es el mejor sistemaeducativosi entendemosque la educación
liberal es la educaciónquetodo, todo el mundo debetener,y la democraciaexigeuna
educaciónliberal paratodoslos ciudadanos.Por su parte,la lecturaesel único método
queaseguraunaeducacióncontinuada,desdela escuelahastala vejez. Es, porun lado,
educacióninformal y, por otro,educaciónrecurrente.

Los libroshablanpor símismos,y el lectordebetambiéndecidirpor símismo.Los
grandeslibroscontienensuspropiasreglasde ayudaparasu lectura;es una razónpor
la que son grandes.Los grandeslibros son asequiblesparael hombre ordinario; son
inteligibles porquefueron escritospor grandeshombresen un idioma ordinariopara
conciudadanosordinarios.El lectorcorrientetodavíaexiste—-—-dice Bloom— y aunque
no hayaque interpretarlelos textos,es posiblequesiga siendoreceptivoantelas suge-
renciasde lo quedeberíaleer Tal lector no lee ——continúaBloom— paraobtenerun
placerfácil o paraexpiarla culpasocial, sino paraenancharsu existencia.El enfren-
tarsea la grandezade un libro con su lecturaescondeunabúsquedade libertad y sole-
dadqueproporcionanrecompensasquesólo la literaturacanónicapermite.

La Gran Conversacióny la cienciaemergende la mano.Los másprecocesde los
presocráticosobservarony meditaronsobrelos fenómenosnaturales;entreellos hubo
quienesutilizaron nocionesmatemáticascontal propósito. Incluso la experimentación
no es nueva,ya cumplió el bilenio. Lo quees nuevoes la fe en el métodoexperimen-
tal; tal esel distintivo de la modernidad.La metahaciala quesemuevela civilización
occidentales laculturade la comunicación,la civilizacióndel diálogo.

Los libros, ya seaenfonnadel Quijote o el ABCde laRelatividado como publica-
cionescientíficas—Litoral, Sciencr—,sonel medio de comprendernuestrasociedad.
No haydepositariosimilarde nuestratradicióny conocimiento.Paraponerfin al espí-
ritu de libertad intelectualquevienecaracterizandoal Occidente,no es necesarioque-
marlibros,bastacondejardeleer. Al contrario,la lectura,la consultade losoriginales,
proporcionael basamentode la creatividad.Los libros contienenno sólo la tradición,
sinoquesonsu granexponente;muchosson,en símismos,modelode las arteslibera-
les, lo queWhiteheadllamó lavisión habitualde la grandeza.

Los libros sonesencialesen la educacióny formación. Educaciónqueel hombre
adquierecomo fin en símismo.Educaciónquebuscala excelenciahumana,privaday
pública,comohombrey como ciudadano.La educacióndel hombrelibre; la capacidad
de reconocerproblemasbásicos,la comprensiónde las ideas,avanzarmediantenuevas
preguntas.Es la preocupaciónconstantepor el futuro. La libertad, en su más amplia
acepción,dependehoy, engranmedida,delacceso,sin condicionesni obstáculos,a las
fuentesde información.Sólo asípuedeejercerseestefundamentalderechohumano:el
derecho,entreotros,de informarse.

Un día de veranodel año 1749, un público curiosose agolpóen lasorillas del río
Aschuykill, enFiladelfia; trasadquirir la entradacorrespondiente,asistióa la Electric
Dinner La cena,que secocinóenun hornoeléctrico,la organizóBenjamínFranklin,el
primer científico de América. Años más tarde, en la primaverade 1785, el químico
escocésy conferencianteitinerante,HenryMoyes llegó, tambiéna Filadelfia,paradar
un ciclo de conferenciassobrelacienciadel momento.Unasmil personasdeunapobla-
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ción decuatromil, secongregóenel Hall delaUniversidaddePennsylvaniaparaescu-
charle.Son dosejemplosaisladosde una seriede acontecimientoscientíficospúblicos
que sesucedieron,ininterrumpidamente,alo largodelossiglos xviii y xix. Ello no sig-
nifica quela cienciaenesasfechas,estuvieramásal alcancedel público lego de lo que
estáhoy día.Hoy, cualquiernoticiacientíficaesofrecidasimultáneamentea cientosde
millonesde espectadoresa travésde las cadenasde TV; su comentariomásamplio se
ofrecerá,al díasiguiente,por unamultitud de periódicos.

Porotro lado,aquéllosquedegustaronla cenade Franklino escucharona Moyes,
apenasconstituíanunamuestrarepresentativade la poblacióngeneralde la época;en
el mismosentidoque tampocolo esel público que asistea unarepresentacióndeópera
hoy día.Lo quesí hace ilustrativos aquellosdos acontecimientoses que,durantelos
siglos xviii y XIX, los científicossalían de suslaboratoriosparaexplicar susdescubri-
mientosal público. A partir de finalesdel siglo XIX, la especializacióncrecientefuerza
la profesionalizaciónde la ciencia, lo que indujo a los científicosa tomar unanueva
actitudfrentealpúblico: loscientíficoscultivaronsuslenguajesparticularesy hablaban
de cienciacomo algo enteramentepropiedadde quienesla practicaban.

A partirde los añossesentase inicié un movimientoentrelos científicosparacom-
partir con el público, de nuevo,el entusiasmopor la ciencia; con ello ha surgido un
géneroliterario conocidocomo ScienceLiteracy queincluye la biografía y el ensayo
científicos.Merecelapenarecordarel libro CienciaPopular,editadopor los Ingenieros
deCaminoscomo adhesiónal homenajenacionalquerecibióJoséEchegarayconmoti-
yo de habérseleotorgado———dice la advertenciaa los lectores—uno de los premiosde
la fundaciónNobel.Con fecha19 de marzode 1905 recogela labormeritísima——con-
tinúa la advertencia—de divulgacióncientífica de Echegaray.A lo largo de 927 pági-
nasrecoge88 artículosdivulgativosaparecidos,casi enigual número,en los diariosEl
Imparcial y El Liberal.

Vivimos enunaerade logros científicosy técnicossinprecedentes.Nuestrasvidas
sehantransformadopor los ordenadores,por los logrosmédicos,por las sondasespa-
cialesy por un sinfín de otros cambios.Aun así, a pesarde suimportancia,los nume-
rososdesarrollosde la cienciay dela tecnologíapermanecenignoradospor millonesde
personas.Los ciudadanosapenashan oído nombrarlos semiconductores,la ingeniería
génicau otrosmuchosacontecimientosqueestáncambiandosusvidas.Ante estasitua-
ción, el editorialistacientífico Ben Patruskyseñalaquela indiferenciaparacompen-
der el desarrollocientíficoes máspreocupantequela ignorancia.

La indiferenciasuponeun verdaderoreto parala sociedaddemocráticaque tiene
quehacerfrente y tomar decisionesantetemascomo el SIDA, las drogas,la defensa
nacional,la tecnologíamédicao las comunicaciones,queinvolucranal sistemade cien-
cia y tecnología.¿De quémanerapuedenlos ciudadanostomarpartido y los políticos
actuarrazonadamenteen temasquedesconocen?La economíarequierela excelencia
científicay tecnológicadela industria y de la investigación,en temaspunteroscomola
óptica,la biotecnologíao la microelectrónica.La competitividadinternacionalen cien-
ciay tecnologíaes,cadavez, másfuerte; la capacidadde empleoy prosperidadperso-
nalesasí como el desarrollocomunitario.dependende ellas.De cara a las próximas
décadas,el conocimientode la cienciay de la tecnologíaha dejadode seruna curiosi-
dad paraconvertirseen unanecesidad.

Retomandoel término deScienceLiteracy,puedeconsiderarsecomo tal la divul-
gacióndelas matemáticas,la cienciay la tecnología,al medio extraacadémico,median-
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te diferentesmedios.Divulgaciónquepuedecontemplarsea tres niveles:conocimien-
to científico práctico,cívico y cultural. Respectoal primero,el práctico,hay todavía
millones de personasen el mundoque tienen imposibilidadprácticade accedera la
informacióncientífica básicasobrecuestionesde salud, de nutrición, de agricultura
moderna,etc. Conocimientocientíficoprácticosignificael accesoatécnicasy el apren-
dizajede métodosqueayudana resolverproblemasprácticosinmediatosrelacionados
con la supervivenciay la salud. La disponibilidad de informacióncientífica esencial
puedesignificarla diferenciaentrela salud y la enfermedad,entrela vida y la muerte.

BenjamínShen,jefe de la Comisiónparael ConocimientoPúblicode la Ciencia
dela Academiade CienciasdeNew York, ha pedidoa las NacionesUnidasquedecla-
ren un Añodel ConocimientoCientífico.Susagenciasespecializadas—señalaShen—
debieranredoblar susesfuerzospara integrarprogramasde conocimientocientífico
con otrosde alfabetizaciónpor un lado y de educacióncientíficapor otro. Las orga-
nizacionescientíficas,gubernativay privadas,debieranjugar un mayorpapelen el
planteamiento,implementacióny evaluaciónde la divulgacióncientífica. El esfuerzo
no debecomprometersólo a los científicos, sino tambiéna los profesionalesde la
popularizaciónde la ciencia,de la educacióncomunitariay de la comunicaciónde
masas.

Este conocimientocientífico práctico quedareflejado, en todo su sentido,en la
intervenciónde Indira Gandhi en Washington,en 1982. Hacia referenciaa la India,
SciencePolic-yResolution:«el nuevoconocimientoesla mejormaneradehacerfren-
te a los viejosproblemasquenospreocupan.Nuestroesfuerzoparaparticipar en los
programasespacialesesla mejormanerade alcanzar la integraciónnacionala través
delos modernossistemasde comunicación;...o nuestraparticipación enproyectosocea-
nogiáficos,quenospermitiráaccedera nuevosrecursosnaturales...Es unaobligación
por nuestraparte —señalabaIndira Gandhi—el quenuestrogran país,La India, con
sustradiciones,supensamientooriginal y sugran herenciacultural, integreel bagaje
que suponeel progreso científico,canalizadorde la iniciativa de la humanidaden
nuestrosdías, con elfin de construirla India delfuturo».

Juntoal conocimientocientífico prácticoexisteaquélcon caráctercívico y, en ter-
cer lugar, el conocimientocientífico cultural. Se ha estimadoque en la legislación
anglosajonaactual, algo más de la mitad de las disposicioneslegalestiene una base
científicao tecnológica,lo queno debesorprenderdadala cantidadde temasrelativos
a la cienciaqueafectanal ciudadano:salud,técnicasforenses,energía,recursosnatu-
rales,medio ambiente,alimentación,agricultura,seguridad,comunicaciones,transpor-
te, etc. Es la facetadel conocimientocientífico que menosatenciónha recibido. El.
objetivo del conocimientocientífico cívico es capacitara los ciudadanospara sermás
conscientesde la incidencia de la cienciay de la técnica en relacióncon los aspectos
máscomunesde la vida diaria; ello les permitirá anteponerel sentidocomúnen una
sociedadcadavez más tecnológica.No es suficientecon dejarlas decisionessobre
temascientíficosexclusivamentea expertos,aunquesólo seaporquelos expertosno
actúanen representaciónde los ciudadanos.Nadiediscutequeun proyectoseadesa-
rrolladodesdeel puntode vistatécnicopor expertos,perola decisiónde surealización
no essuresponsabilidad.Paraqueelconocimientocientíficocívico alcanceun nivel de
funcionamientoválido debenconseguirse,al menos, dos cosas;en primer lugar, el
público debeestarexpuestoa lacienciamuchomásintensamentede lo quelo estáhoy
día. La informacióncientífica queapareceen los medios de comunicacióndebe,al
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menos,duplicarsetantoen cantidadcomoen calidad.Segundo,la cienciaquesopoita
temasespecíficosde interéspúblicodebeexplicarseenlenguajevulgar,ello conla fina-
lidad de mantenerun canal informativoabiertode formacióncontinuada.

Familiarizarsecon la cienciay darsecuentade susignificadoy el valor de susapli-
caciones,no eslo mismo quela adquisiciónde informacióncientífica para la solución
deproblemasespecíficos.Enesteaspecto,el conocimientocientíficocívicodifiere fun-
damentalmentedel conocimientopráctico,aunqueambosenfoquesse solapaninevita-
blemente.El primero afectaa problemasde supervivencia,el segundoes un compro-
misoa largoplazoen unasociedadcadavezmás tecnificada.El conocimientocientífi-
co cívico es pieza fundamentalde lapolítica de informaciónpública.En estosdíasde
problemasy solucionestan complejas—escribeThomasKean,periodistay ex gober-
nadordeNewJersey—esesencialque todoscomprendamoslas leyesdela naturaleza
a travésde la injórmación científica pal-a poderabordar las leyesde los hombres.
Como apuntó Frank Press,ex presidentede la Academia Nacional de Ciencias de
U.S.A on la espel-anzade que los mundoscientífico y projóno se aproximenun
pocomas.

StevenL. Godman,profesordeHumanidades,escribió,en 1990,un articulo titula-
do ¿Quiénacabócon la ingenuidadamericana?(WhoKilled YankeeIngenuity?).Tras
repasaralgunosde los títulos de las películasmás taquillerasde los últimosaños,con-
cluyequetodasellasmuestranimágeneshostileso distorsionadasdelos científicos,los
ingenieroso la tecnología.HabladeE. T, Robocop,Splash,Icemano P;-ojectX.La tec-
nología se presentacomo un medio de extenderel poderpolítico o militar indepen-
dientementedesuimpactosocial o ambienial.En La Costadelos Mosquitos,por ejem-
pío, el héroeesun ingenieroloco quequiereimponerlíneasy ángulosrectosa unanatu-
ralezacurva. Lo mismo,o parecido,ocurreen TheConveisation,The ChinaSyndrome
o The EsmeraldForest.En todasellas las crisis se resuelvencon la destrucciónde la
tecnología; la destruccióntecnológica se sigue del reestablecimientodel equilibrio
natural.En la trilogía de la Guetiade lasGalaxiasel imperio del mal es el que posee
superiortecnología.Por su parte,las películasde Batmany las del Agente007. tanto
Brucecomo Bond vencena solascon su coraje,con su habilidady conel convenci-
mientode subuenacausa.En TheTerminatores la meracapacidadde un hombredes-
nudo--asíes comosepresentaen la tierra—,quien venceal enviadodel mal: un robot
inteligente,virtualmenteindestructible.

¿Cómoes posible--sepreguntaGoldman--queunaculturaque se ha enorgulle-
ciclo de su ingenuidadtécnicay quedesdehace másde cuarentaañosha subvenciona-
do su ciencia y su tecnologíacon fondos públicos a escalamasiva,disfrute contem-
plandoen los mediosde comunicaciónmasivaunacienciay unatecnologíapresenta-
dasde maneratan negativa?La causade tal actitud habríaquebuscarla,seguramente,
en la ausenciade cienciay de tecnologíaen las escuelasy en los mediosde comunica-
cion. La faltadeunaculturacientíficabásica,queimpidecomprendersuslogros,puede
serla causade su rechazocultural.

LeonM. Lederman,PremioNobel de Físicaen el año 1986, indica que el conoci-
mientode la ciencianuncaha sidotan baio.mientrasque nuncahan sido tan grandes
las necesidadesnacionalesde un nivel públicoadecuadoencuestionescientíficas.Estoy
convencido———dice Lederman—que no habrá decisionespolíticascorrectasa menos
quenuestroslíderesy votantessefin-niliaricen con los conceptosyeí lenguajecic-ntífi-
<o y tecnológico.Paraello es necesarioformar unanuevamentalidadacadémica.
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Todo ello imbrica con el tercer nivel del conocimientocientífico: el cultural.
Cuandoun estudiantetoma un cursodefísicaparano científicos,cuandoun artistalee
algo sobreel DNA en Investigacióny Ciencia o cuandoun abogadocontemplaunpro-
gramadetelevisiónsobre laNebulosadel Cangrejoestán,cadauno de ellos,mejoran-
do su conocimientocientífico a nivel cultural. Cadauno de elloslo haceconel mismo
espírituquecuandoun estudiantede física se interesapor la historiaantigua,un inge-
niero lee poesíao un mecánicose deleitacon las tragediasgriegas.El conocimiento
científico culturalestámotivadopor el deseode conoceralgo acercade la cienciaen
cuantologro de la humanidad.

Unasíntesisdelosaspectospráctico,cívico y cultural deladivulgacióno de la edu-
cacióncientífica, lo representael programaScienceforAII Americans.Projec-t2061,
quebien pudieraadoptarsecomo Cienciapara todos. Comorespuestaal reto de la
reformaeducativaen ciencia,tecnologíay matemáticas,la AmericanAssociationfor
the Advanc-ementof Scienc-ede EE.UU. inició el Proyecto 206]; una aventura,un
esfuerzoenvariasetapasdirigido a ayudara quelanaciónamericanaalcanceunacapa-
citacióncientífica.Comenzóen el año 1985,el añode la visita del Cometal-Ialley. El
proyectotomó cuerpoanteel hechode quela próximavisita la realizaráel cometaen
el año 2061, un tiemposuficienteparaconseguirlo.

Los problemasmás seriosa los quela humanidadhacefrente sonde carácterglo-
bal: explosióndemográfica,lluvia ácida, deforestacióny esquilmaciónde recursos,
contaminaciónambiental,cáncer,enfermedadesinfecciosasy desnutrición,inequidad
de la riquezay el riesgodeconflictosbélicosen relacióncon el emergentechoquede
civilizaciones;la listaes largay alarmante.El futuro dependeengranmedidaen lasabi-
dudacon que los humanosutilicen lacienciay la tecnología,y ello depende,a suvez,
de las características,de la distribucióny de la efectividaddela educaciónquela gente
recibe.Educaciónqueenglobala facetacultural ya tratada.

La mayoríade la poblaciónno tienecapacitacióncientíficao sonanalfabetosfun-
cionalesdesdeel puntode vista científico, tecnológicoy matemático.La reversiónde
la situaciónrequiereun sistemaescolarsuficientementedotado,maestroscualificados,
administradoreseficaces y un currículo apropiado. Pero una de las premisas del
Proyecto2061 esquelas escuelasno tienenqueenseñarmás tiemponi máscontenido,
sino enfocarlosesfuerzosa las cuestionesfundamentalesy a mejorar la enseñanza.El
proyectocreequeun ciudadanocapacitadocientíficamentees aquélque se da cuenta
dequela ciencia,la tecnologíay la matemáticasonempresashumanasinterdependien-
tes con suspros y suscontras;el quecomprendelos conceptosy losprincipiosbásicos
de la ciencia;el quele es familiar el mundonaturaly reconocesudiversidady a la vez
suunicidad,y aquelque sabeutilizar el conocimientoy el métodocientíficosen bene-
ficio de objetivospersonalesy sociales.Los conceptosbásicosincluidosen el Proyecto
sehanelegidosobrelabasedecriteriosqueseconsideranimportantesparala viday la
convivenciahumanay quejustifican unaeducaciónpública,universal,enunasociedad
libre, democrática.Los criterioscorrespondena los de utilidad, responsabilidadsocial,
valor intrínsecodel conocimiento,valor filosófico y enriquecimientopersonal.

Unaverdaderareformaeducativaen ciencia,tecnologíay matemáticas,quesacuda
los cimientosde la hoy vigente,exigeun esfuerzocolaborativoen el queparticipenlas
comunidadeseducativay científica, pero que sólo seráposiblecon el compromiso
público. No existenrazonesválidasintelectuales,socialeso económicas,por las queno
puedantransformarseel sistemaeducativoen arasa conseguirla capacitacióncientífi-
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ca de todos los estudiantes.Lo que se exige es el compromiso,la determinacióny la
voluntaddetrabajarjuntoshaciaobjetivoscomunes.Y, no cabeduda,queesteproyec-
to ayudaa clarificar esosobjetivos.

El futuro va a serbien distinto del pasadoy aún del presente.Nadaeseapaa esta
mareaque a todo afecta. Hay queestablecermetascomunesdesdela convicciónde
nuestraresponsabilidadcomúnrespectode las futurasgeneraciones.El fundamentodel
nuevoordendebeserel convencimientode que las iniciativas e institucioneshumanas
tansólotienenrazóndesersi sirvena loshombrestodos.Esencialental empeñoesque
los valoresnazcancomo partede la renovacióninterior de cada serhumanoy nunca
impuestospor otros. A la vista de todo ello, la educaciónde jóvenesy demayoresen
un procesocontinuo a lo largo de la vida, asícómoel constanteaccesoa mayorcono-
cimiento, son ingredientesfundamentalesparapotenciarun mayorsentidode respon-
sabilidad y unamayorcapacidadde respuestapor partede losciudadanosde todos los
paisesmás o menosdesarrollados.El hombremodernoes conscientede quenecesita
criteriosparapoderejercitarcoherentementelos valoresqueproclama.

La tareaes inmensamentedifícil, tanto másporquesi bien la educaciónha coadyu-
vado de maneraindiscutiblea las grandestransformacionessociales,al desarrolloeco-
nómico o al progresocientífico y tecnológico,la educaciónen sí misma,en cambio,
nuncaha logradoromperdramáticamentecon sus propios enfoquesy practicasdel
pasado.En esecontinuo,la educacióninfantil haido dejandode serla cenicientapara
configurarseen la mayor esperanzadel sistemaeducativo;el bachillerato,que sigue
siendo la mayor oportunidadpara una formación cultural integral en humanidades,
cienciay tecnología,es uno de íos aspectospeortratados;la formaciónprofesionales,
sin duda,el parientepobredel sistemaeducativo,y la educaciónpermanenterequiere
un diseño quelogre organizarprogramasdiversoscapacesde aseguraruna formación,
aprendizajeo especializaciónrealmenteindividualizados..Porsuparte,laenseñanzano
reglada,es unade las mayoresprioridadespor las quedebeapostarel futuro. La trans-
formacióntieneque producirse,estavez, deabajohaciaanta, desdeunareconversión
de cadauno de los centroseducativos;suexcelenciaes un condicionamientobásicoen
estosplanteamientos.

La sociedaddel siglo xxí seguramentereafirmaráque aprenderes la más importan-
te fuentederiquezay bienestar,decapacidaddecompetiry decooperaren paz.Porenci-
ma de todo se nosofrecela ocasiónde cumplir nuestrodeberde asegurarque las futu-
rasgeneracionestengan,al menos,la mismaoportunidadparatratarde vivir, de convi-
vir y detrabajarenpazcomo lo quenosfuedadaacadauno denosotrosen sudía,aun-
queno siemprehayamoshechoun usoadecuadode los donesa nuestroalcance.


