
TEXTO 29

UNA CRITICA
DE LA ~EDUCACIONCOMPENSATORIA,*

porBASIL BERNSTEIN

El usoequivocadodel conceptodeeducacióncompensatoriale hacereaccionara
Bernsteiny reflexionarsobrelas ideasquealientanlasprdcticasescolaresdestinadas
a loshijosdelasclosesmenosfavorecidas.Suprimeraliamadadeatenciónessobre
elhechodequelascarenciasselocalicenenlasfamiliasy enlosniñosdeesascloses
y no enla escuela.Elprofusoetiquetajedecomportamientosy actitudesdeficientes
que ésta i/eva a cabo extiendeat~nmás lii distanciaentre la familia —a la quese
responsabilizaenbuenamedidadeaquellas—y la instituciOn escolar,que,conse-
cuentemente,reducesusexpectativassobre las posibilidadesde céxito~de estos
individuos.Asimismo,el autor critica la extendidaideapsicologistaqueatribuye
unadesmedidaimportanciaa lasetapasde crecirnientoparala mejoreducaciónen
detrimentode las condicionessocialesy los contextosde aprendizafe.Puescree
Bernsteinqueesahi dondeseconfiguranlasdiferenciasde close,empezandoporel
lenguaje.Ocasiónqueaprovechapara revisary matizarla utilizaciOnquesehacede
susconceptosde codigoelaboradoy de codigo restringido,y muestra,de paso,su
verdaderoalcancee implicaciones.

Desdelos ültimos aflos de ladécadade los cincuentasehanproducidoen
EstadosUnidosnumerososartIculosy libros sobrela educaciónde los niños
pertenecientesa una clasesocial subalterna,cuyas condicionesmateriales
deexistencianosonsatisfactorias,y sobrela educacióndelosniñosnegrosde
claseinferior, cuyascondicionesmaterialessonde insuficienciacrónica. Se
desarrollaasI en EstadosUnidosuna enormeburocraciade investigacióny
educaciónfinanciadamediantefondosprovenientesdefundacionesfederales,
fundacionesdediferentesEstadosy fundacionesprivadas.Seinventannuevas
categorlas pedagogicas:deficienciacultural (cultural deprivation),deficiencia
lingUfstica (linguisticdeprivation),desventajasocial (socialdisadvantage)y se
proponela nociónde ~educación compensatoria>comounaforma de ense-
flanzaquepermitemejorarIa situacióndelos ninosprovenientesde lascate-
gorlasantesmencionadas.

La educaciOncompensatoriahaadoptadola formade programasprepa-
ratoriosmasivosde educaciónpreescolartalescomo ci ProyectoHeadstart
(véaseRuth Adam,NewSociety,30 deoctubrede 1969),de programasde in-
vestigacióna gran escalacomo los de Deutscha comienzosde 1960, y de
unaplétoradeprogramasde (cintervención))y de ~enriquecimiento> apeque-
ñaescaladestinadosa los niños enedadpreescolaro en los primeroscursos
de la escolaridadobligatoria. Muy pocossociólogos,dadoel débil prestigio
quela sociologIade la educaciónhatenido hastahacepoco, han realizado
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estudiosen estaperspectiva.En generaldichosestudioshan sido lievadosa
caboporpsicologos.

El centrodeatencióndeestostrabajoslo constitulaci niño enla famiia y
las relacionesentreci maestroy ci niño en ci restringidomarcoescolarde la
clase.Unicamenteen los dosüitimos añossehapodidoapreciarun cambiode
enfoque.Como consecuenciadel movimiento en favor de ia integracióny del
movimientocontrarioen favor de la segregación(esteUitimo comorëspüestaa
los deseosde los diversosgruposque se reclamandel Black Power) se han
efectuadoungrannUmerodeestudiossobrela escueiaenEstadosUnidos.Los
trabajosrealizadosenIngiaterrasehaniimitado alosefectosdel nuevosistema
deorientación.Seráci estudioclásicodeR. Rosenthaly L. Jakobson,Pigmalion
in the Class-Room(1968)ci quepondráderelievela importanciacapitalde las
expectativasdel maestroen reiacióna los logros del nino. En Inglaterranos
hemospercatadodelosprobiemasdeia enseflanzaapartirde los escritosdesir
Cyril Burt deantesde ia guerra.Sulibro TheBackwardChild (1937)esproba-
biementea~inhoy ci mejor estudiode quedisponemos.Despuésde la guerra,
todauna seriede ensayossocioiógicosy de encuestaspüblicassobreia educa-
donhanhechodeesteprobiemaci blancodedebatesanivei nacionai,aimismo
tiempoqueio hanconvertidoenun elementodeia poifticasocial.Enlaactuali-
dad,enci PalsdeGales,existeun grancentrode investigaciónsobrelaeduca-
ciOn compensatoriafinanciadopor ci SchoolsCouncil. Importantesinvestiga-
cioneshansido realizadasen la UniversidaddeBirminghamsobrelos probie-
mas de escolarizaciónde los niflos procedentesde los palsesde la
Commonwealth.El ConsejoparaIainvestigaciónencienciassocialesy ciMinis-
terio de Educacióny Cienciahan dado 175.000iibras dedicadas,en parte,ai
desarrollode programasespeciaiesdepreescolardestinadosa proporcionara
los niños unaeducacióncompensatoria.Existe iguaimentetodo un programa
educativoprioritarlo en relacióncon estaarea(descritopor Anne Corbett en
~Are educationalpriority areasworking?~,New Society, 13 de noviembrede
1969).

El departamentode educaciónde una universidadotorga un diploma
superioren educacióncompensatoria.Los institutos pedagogicosdispensan
tambiéncursosespecializadosen estecampo.Puede,pues,serütil dedicar
algunasilneas a esciarecerlos presupuestosocuitos que subyacena estos
trabajosy a los conceptospordos empicados.Y eilo con mayorrazónsi se
tieneencuentaquemis escritoshan sido utilizadosen ocasiones,y la mayor
partede las vcccsequivocadamente,paraaciarardeterminadosaspectosde
probiemasgeneralesy dedilemassurgidosenesteámbito.

Paraempezar,encuentroiacxprcsión~educación compensatoriaun tan-
to curiosa,y ello debidoa un buennümerode razones.No comprendocómo
se puedehabiarde proporcionarunaeducacióncompensatoriaa niños que
han carecidodesdeun principio de las condicionesmaterialespara recibir
enseñanzasatisfactoria.El InformeNewsonsobrelaeducaciónsecundariaha
mostradoque ci 79 % de todaslas escuelassecundariasmodernasestableci-
dasen barrios bajos o en sectoresparticuiarmentedesfavorecidosestaban
muy mal equipadasdesdeci punto devistamaterialy que eraenormemente
diflcil que los profesorespermanecieranen ellasdurantecierto tiempo. Este
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mismo informe hamostradotambiénde unamaneramuy claraci bajonivei
de lecturadeestosniñossilo comparamosconci deotrosninosque frecucn-
tanescuelasenbarriosno desfavorecidos.Estasobservacionesno secontradi-
cen, sin embargo,con comprobacionesgeneralesreferentesa todo ci pals,
segünlas cualesexisteunaevidcntemejorlaenci nivel deiecturadelos niños.
El Informe Plowdenesmenosexpilcito sobreestosdiferentesaspectos,pero
piensoque tcnemospocasrazonespamcreerque la situaciónha mejorado
muchoen lasescuclasprimariassituadasen zonaspobres.

Ofrecemos,por tanto, a un gran nümero de niños, tanto de primaria
comode secundaria,escuelasmaterialmcntcinadccuadas,aslcomoun cuer-
p0dc profesoresmuy incstabley noscontentamosdespués,parahacerfrente
a ia situación,conqueunpequenogrupodemaéstrosseconsagrea Ia educa-
ción compensatoria.Latensionimpucstaacstosmaestrosproduceinevitable-
mentecansancioy enfermedad,y no esraro quealgunassemanaslos maes-
trostenganquehacersecargodeclasescondobienümcrodeniñosqueliegan
a alcanzarlos ochenta.Despuésde esto,nossorprendemosde’~quelos niños,
desdemuy pronto, encuentrenun gran niimero de dificultadesintelectuales
ensu carreraescolar.Al mismoticmpo, la organizaciOnescoiarcreacanales
deorientaciOnsutiles,manifiestosu ocultos,quereducenclaramentelasaspi-
racionesy las motivacionestanto entrelos profesorescomocntre los alum-
nos.Se instauraasl un clrculo vicioso cuyo resultadono puedeponerseen
duda.Parece,por tanto, quchastaahorano hemoslogradoconseguir,a gran
escala,condicionessatisfactoriasde enseñanzaen los inicios dc la escola-
ridad.

El conceptode ~educación compensatoria~contribuyea distraerIa aten-
ción de la organizacióninternay del contextoeducativode la escuclapam
dirigirla hacialasfamiliasy hacialos niños. Esteconceptoimplica quealgoie
falta ala familia y, enconsecuencia,al nino, incapazdesdeentoncesdeobte-
ncr provechode la escolarizaciOn.

Dc estaconcepciOnsederivaquela escueladebe~compensar~lo quefalta
a la famiia, y quelos ninossonconsideradospequenossistemasdeficitarios.
~Silos padresal menosestuvieseninteresadospor los valoresqueles ofrece-
mos, Si fuesencomo los padresde la clasesuperior! Entoncespodrlamos
cumplir nuestratarca.Unavezqueci problemaseplanteaen estostérminos
cs natural que se fabriquenexpresioncstalescoma~deficiencia culturai,
((deflcicncialingulstica, etc.Y sepuedeesperarqueestasetiquetascumplan
sutriste destino.

Etiquetara cstosniños de ~deficientes culturales~escomodecirquelos
padressonincapaces,que las realizacionesespontáneasde su cultura, las
imágcnesy las represcntacionessimbOlicasdeIa misma tiencnpocovalor y
una débil significacion.Los maestrosesperanpocode estosniflos, los cualcs
responderán,sin duda, a estasexpectativas.Todo aquello que, fuera de la
escuela,informa al niño, confiere sentidoy proporcionaobjetivos a lo que
hace,esdevaluado,consideradosinsignificación,inütil parasucarreracsco-

lar. El nino debeorientarsehaciaunaestructuradesignificaciOndiferente,ya
setratede librosde lectura,de formasdeempleodellenguajey deldialecto,o
de diversosmodelosderelacionessociales.En ocasiones,comoalternativase
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lesexplicana los padreslas estructurassimbOlicasde la escuela,paraimpo-
nérselasluegoenvezde integrarlasensumundo,menospreciandosuformay
contenido.Pocoa poco seabreunafosaentreci niño comomiembrode una
familia y de unacomunidad,y ci niño en tantoquemicmbrode una escueia.
En amboscasosseesperaqueci nino, junto consuspadres,abandonena la
puerta de la escuelasu identidad social, su modo de vida y sus repre-
sentacionessimbOlicas,puestoque,por definiciOn,sucultura espobre,y los
padressonincapacesdetransmitirietantolasregiasmoralescomolos saberes
y las técnicasclementales.

No quiero decir con todo estoqueno hay, o no puedehaber,relaciones
satisfactoriasentrela familia y la escuela,sino subrayarquelospadresdeben
estarasociadosaIa experienciaescolardelnino haciendolo quepuedenhaccr,
lo quepuedenhacercon tranquilidad. Existenparalos padresdiferentcsfor-
masdeayudaral niño ensusaprendizajesqueformanpartede sucompeten-
ciay quepucdcndarlesseguridady confianza,tantoen susrelacionesconci
nino comoconIa escucla.PeroquizáscrIaprecisoparaaplicaresteprincipio
quelos contenidosdcl saberescolarestuviesenmásen conexiónconla expe-
rienciaqueci niño adquiereen sufamiia y ensumediosocial.

A lascrlticasyamencionadassobreci conceptode((cducacioncompensa-
toria>’ sepodriaañadirotra. Dicho conceptosugicrequelosprimerosañosdc
Ia vida dcl niño tienen una importanciaenormeen su desarrolloulterior.
Existen,sin duda,numerososhcchosquecorroborancstepuntodevistay, en
consccuencia,argumentosque apoyanla creaciOnde una extensared de
escuelasmatcrnales.Sin embargo,no serlarazonablcdcscuidar,considerán-
dolospocoimportantcs,los añosdeescolarizaciOnposterioresalos 7 años.Es
conveniente,porlo mcnos,tcnerencuentaensuconjuntotodo ci perlodoquc
abarcalaenscñanzaprimaria.Estosignificaque,seacualsealaedadconside-
rada,esprccisoencuadrarlaenci interior de la cnseflanzaprimariamediante
unaaproximaciónsistemáticay no parcelaria.A mi pareccr,sedebeconsidc-
tar comounidad,no un pcrlodo particularde Ia vida del niño (de 3 a 5 aflos,
o dc 5 a 7, porcjemplo),sino unaetapaeducativa:ci ciclo primario. Deberla-
mosplantearlos probiemastcniendoen cuentala organizacióntemporalde
los aprendizajes,ci desarrollode Ia sensibilidaden ci marcodcl ciclo prima-
rio. Parado convieneatenuarla divisiOn socialy pcdagogicaqueactualmen-
te scparala escuelainfantil (infant-school)de la escuclaprimaria (junior-
school),aslcomoponerfin ala rlgidadivisiOnexistenteentreci ciclo primario
y ci ciclo secundario,puesdc lo contrario los progresosdel niflo en un mo-
mentodadodesusestudioscorrenci riesgodeversetruncados.

En lugar depcnsaren términosde <educacióncompcnsatoria>deberla-
mos, a mi parecer,preguntarnosmásseriay sistemáticamentepor las condi-
cionesy los contextosdel medio educativo.

La forma mismaque adoptannuestrasinvcstigacionesticndc a confir-
mar los presupuestossobrelos quc dcscansanla organizaciOn,la transmi-
siOny la evaluaciOndel sabercscolar.Sc fijan criterios deéxito, quesonlos
de la escuela,y despuésse miden las aptitudesde los difcrcntes grupos
socialesparasatisfacerdichoscriterios. Se partedc dos gruposde niños,
uno de los cuales—lo sabemospor adclantado—poseelas caracterIsticas
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que favorecenci éxito escolar,y ci otro no. Luegoseevalüaun grupodefi-
niendosuslagunasen relaciOnal otro. Asl, la investigaciOntiendeinvolun-
tariamentea ponerde manifiestola nociOn de handicapo deficienciay a
justificar la formaexistentede organizaciOn,detransmisiOny másenparti-
culardeevaluacióndel saber.Es muy raro queIa investigaciOncuestioneo
explicite los presupuestossocialesimplicados en la definiciOn social dcl
saberlegltimo o de la transmisiOnlegltima deesesaber.Hayalgunasexcep-
ciones,sin duda,especialmenteend ámbitode las invcstigacioncssobrela
organizaciOntemporaldel currIculum, pero incluso en estoscasosesraro
queestostrabajosconfieranun espacioimportantca las tentátivasdestina-
dasa valorar los cambios.Esto ocurre, en particular, en los proyectosde
~viabilidad>~de lasareaseducativasprioritarias.

En definitiva,no nosplanteamosla siguientecuestiOnbásica:~cuálesson
las posibilidadesde cambioen las institucionesescolarestal y comofuncio-
nanen Ia actualidad?Desarrollarm(iltiples actividadesnosignificanccesaria-
menteactuar.

Me he dedicadodurantelargo tiempo a discutir los nuevosconceptosy
las nuevascategorlaspedagOgicasporquemis investigacioneshancontribui-
do involuntariamentcy en pcquenapartea suformulaciOn. Se podria decir
—y se ha dicho— quemis trabajos,centrándoseen la subcuituray en las
formasde socializaciOnfamiliar, han, también,contribuido a alejar la aten-
ción de las condicionesy los contextosdel aprendizajeescolar.El interés
conferidoal usode la lenguahaconducidoen ocasionesa separardichouso
de lassignificacionesculturalessubyacentesque lo determinan.Seha asimi-
ladoci conceptode <cOdigo restringido~al de ~deficiencia linguIstica>> c in-
clusoal de niño ~no-verbal~.

Podemosdistinguir entreusosdel lenguajequeestán~ligados al contex-
to>> y. otros menosligadosa él. Consideremospor ejemplolas dos historias
siguientesque ci lingUista PeterHawkins construyócomoresultadode sus
análisissobrelas formasdehablarde niñosdecincoañospertenecientesa las
clasesaltasy a las ciasestrabajadoras.Se les dabaa los ninos unascriede
cuatroviñétasrepresentandouna historia y seles declaque la contasen.La
primeraviñeta muestraunosniños jugandoal fütbol; en la segundaci balOn
rompeun cristal deuna ventanade una casa;en la tercera,un hombrehace
un gesto amenazador;en la cuarta, una mujer mira hacia fuera desdela
ventanay los ninos se van. He aqul, a continuaciOn,las doshistorias que
contaron:

1. Tres niflos jueganal fütbol y un niflo ie daunapatadaal balOny pega
en la ventanay rompeci cristal y los ninos mirany un hombresaley le riñe
porquehan roto ci cristal, entonccsdos seescapany una mujermira por la
ventanay rifle alosniños(nümerodenombres:13; n(imerodepronombres:4).
2. EHos jucganal fütbol y él Ic daunapataday el va hastaall y ei rompela
ventanay ellosestánmirándoloy él saley ics riñc porquclohanroto,peroellos
escapany entoncesella mira fueray les rifle (nUmerode nombres:3; nümcro
depronombres:13).
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En la primera historia ci lector no tiene necesidadde tenerdelantelas
cuatroviñetasque han constituido ci punto dc partida, mientrasquc en la
segundaesnecesarioconocerlasviñetasparacomprenderIa historia. La pri-
meranarraciónesindependientede Ia situaciOnqueIa haoriginado;lasegun-
daestámuchomásestrcchamenteligadaal contexto.En definitiva, los signi-
ficadosde Ia segundahistoriaestánimpilcitos, mientrasquelos dela primera
sonexpilcitos.

Esto no significa que los ninos de la clasetrabajadorano poseanen su
~vocabu1ariopasivo>’ ci vocabularioutilizadopor los niflos dc la clasealta, ni
tampocoquedificran enIa comprensiOntácitadel sistëmadc reglaslingUIsti-
cas.Nos enfrentamoscon difercnciasen ci usodel lenguajeen relaciOna un
contextoespecIfico.El niflo de Ia primerahistoria explicita máslassignifica-
cionesquc intentatransmitir a travésdel lenguajecon ci fin de que quedcn
clarasa la personaque le escucha,mientrasque ci segundono lo hacehasta
escpunto.

Paraci primermflo muypocascosassonevidentes,mientrasqueparaci
segundolo sonbastantes.Paraci primerniño la tareadecontarla historia se
le presentacomouna situaciónen la quesusimpresionesdebenserexplicita-
das,parasercomprendidamientrasque ci segundono pcrcibeestaexigencia
de explicitaciOnparasucomprensiOn.No serla,sin embargo,difi’cil imaginar
una situaciOnenIa queci primerniño produjeseun discursobastantepareci-
do al del segundo.

Lo quenosinteresasonlasdifercnciasexistentcsen Ia formaenIa quelos
niflos formulanlo queesexterioralasituaciOn.SepodrIadecirqueci discur-
sodelprimerniflo generasignificacionesuniversalistasenci sentidoenquese
autonomizanrcspectoal contcxtoy sc haccncomprensiblesa todos;por ci
contrario, ci discursodcl segundoniño generasignificacionesparticularistas
en ci sentidoenquc estánestrechamenteligadasalcontextoy exigenparasu
completacomprcnsiónqueésteseconozca.Lassignificacioncsuniversalistas
cstán menosligadas a un contexto dado, mientrasque las significacioncs
particularistasestánestrechamcnteligadasaéi.

Pongamosotro cjcmplo; unamadreen susrclacioncsconsuhijo severa
obligadamuchasvecesa recurriral lenguajeparaexplicitary explicarledeter-
minadasreglas,las razonesde esasreglasy sus consecuencias.A travésdel
lenguajecinino comprendelasrclacionesqucexistenentresuacciOnparticu-
lar, quedesencadenala intcrvcnciOndesumadre,y dctcrminadosprincipios,
determinadasjustificacioncs,determinadasconsecuenciasgenerales,de tal
modoquesu actoparticularadquiereunasignificacionuniversal.

Otra madreinsistira mucho menosenci lenguajecuandocontrole a su
hijo y considcrarásusactoscomo comportamientosaisladossin conexionar-
los a principiosgenerales,~a susbasesracionalesy a susconsecuencias.

Los dos niños aprendende forma similar que no debenhacerciertas
cosaso que debenhacerlas,pcro ci primeroha aprendidobastantemásquc
cso. Los motivos de los actosde la madreprimera han sido explicitadosy
elaborados,mientrasquelos motivosde lasactuacionesde lasegundano han
sido verbalizados,sino quepermanecenimpllcitos.

Nuestrasinvestigacionesaclaranjustamcntecsto. Las difercntesclases
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socialessediferencianen rclaciOna los contextosquepuedensuscitardeter-
minadasrealizacioncslingUIsticas.Muchasmadresde clasealta (y csimpor-
tanteseflalarqucno todas)comparadascon lasde la claseobrcra(y de nuevo
esimportanteseñalarqueno todas)insistenmuchoenci papeldellenguajea
Ia hora de socializaral niflo en ci terrenomoral, a la horade disciplinarlo, o
paracomunicarlesussentimientosy conocerlos de él. Digámosiouna vez
más, ci primerniflo seye orientadohaciasignificacionesuniversalistasque
trasciendenci contextoconcreto,mientrasqucci segundoesorientadohacia
significacionesparticularistasestrechamentcligadasa un contextodetermi-
nado. Esto no quieredecir que las madresde claseobrerano recurranal
lenguaje,sino queparaellaslos contextosqucsuscitanmensajesconsignifi-
caciOnunivcrsalistasondistintosqucparalasmadresdc clasealta.Ni ellasni
susniflos tienendeficienciasiingUlsticas.

Podemos,partiendode cstosejemplos,inferir quc cicrtosgruposde ni-
flos, debidoa las formasde susocializaciOn,cstánpreparadospararecibir y
emitir, en detcrminadassituacioncs,significacionesuniversalistas,mientras
qucotros gruposlo estánparaemitir significacionesparticularistas.La expre-
siOn lingUlstica dc las significacioncsuniversalistases muy diferentede la
expresiOnde significacionesparticularistas,y las formasde relaciOn social
(por ejemplo,entre la madrey ci niño) queengcndrancstassignificaciones,
son tambiénmuy diferentes.Podemosen consccuenciadccir que lo que se
presentaaIa inteligenciadelniño alo largodelaprendizaje,la formaenlaque
estassignificacionesIc sontransmitidas,y las formasde rclaciOnsocialenci
marcode lascualcsserealizaesteaprendizaje,sonmuy diferentes.

Si consideramosahoraa los niflos en ci marcode la escuela,no haypor
qué sorprendersede las dificultades con las que se cncuentran,ya que la
escuelase preocupanecesariamentede la transmisiOny del desarrollode
significacionesuniversalistas.La escuelatienc comoobjetivo cxplicitar y cia-
borara trav~sdel lcnguajcprincipiosy operacionessimbOlicasque,o biense
aplicanalascosas(disciplinascientIficas),o alaspersonas(disciplinashuma-
nIsticas).El niflo declasealta,comoconsccuenciadesusocializaciOn,cstáya
scnsibilizadoa las rcglassimbOiicasde la escucla,micntrasquc el niflo dc
claseobreracstamuchomenossensibilizadoa las reglasunivcrsalistasde la
misma.Esteültimo niflo scye orientadohaciasignificacionesparticularistas
ligadasal contexto,en lascualeslos principiosy las operacionesestanimpll-
citos; sele preparaparautilizar ci lenguajeen la forma en la qucsc realizan
estassignificaciones.

La escuelapretendedesarrollaren cl nino reglasiOgicasparadefinir las
significacionespertinentesy las categoriasde relaciOnexistentestanto en ci
ámbito humanocomo en ci de los objetos.Talessignificacionesy categorlas
no sonenprincipio aqucllashacialasqueseorientaespontáncamcnteci niflo.
En ciertosentido,tantoenEuropacomoenEstadosUnidos,o en lassocieda-
desen vlasdedesarrollo,sepuedeabordarci problemadela educaciOncomo
Ia confrontaciOnentre,por unaparte,las significacionesuniversalistasde la
escuelay los tipos de relacionessocialesque las engendran;y por otra, las
significacionesparticularistasconlasquc ci nino liega ala escuela,asI como
las relacionessocialesque las producen.Los metalenguajesquepermitenci
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control y la innovaciOnen ci orden simbOlico son cxtraflos a estosniños,
puestoquc elIosno los hanconocidodurantesusocializaciOninicial.

Si la escuelaintentatransmitirun saberquerompeconci sabercotidia-
no, un sabergeneral expresadoa travésde diversosmetalenguajesquc yo
denominouniversalistas,esprecisotcncrencuentaci hechodequeIa cscuela
transmitc,impllcita y expllcitamente,por mcdiacióndecriterios quedefinen
lasbuenasformasde conductatanto de los alumnoscomode los profesores,
valoresde los quescderivaunamoral y que influycn en los contcnidosy en
lassituacionesdeenseflanza.Estosvaloresy estamoralincidenaünmásenci
contenidotransmitidoa travésde Ia sclecciOnde libros, de tcxtos,de pelicu-
las, asIcomoa travésde los ejemplosy lasanaloglasutilizadosparaayudara
los alumnosa accedera un sabergeneral(significacionesuniversalistas).Dc
estemodo ci nino de claseobrcrapuedcencontrarseen una situaciOnmuy
desfavorabieensurelacióncontodaIa culturaquenoha sido hechaparaéi.

He sugeridoque las formas dc cOdigo elaboradopermitenci acccsoa
significacionesuniversalistasenci sentidoenquelos principiosy lasoperacio-
nesqucrigenlasrelacioncsconci mundode los objetosy conci mundosocial
sonexplicitadasa travésdcl lenguaje,micntrasque los cOdigosrestringidos
permitcnci accesoa significacionesparticularistas,ya queci usodel lenguajc
ticnde a dejar impilcitos los principios y las opcracioncsque controlan las
rclacionescon ci mundode los objetosy con ci mundo social. He intentado
igualmenteexplicarlosorIgenesculturalcsdeestoscodigosy lascausasdesus
transformacioncs.Decir queuncOdigo esrestringidono significaqueun niflo
no puedacxprcsarsemedianteci lcnguajeni quesufra,ensentidotécnico,un
deficit lingulstico, ya que posecla misma inteligenciatácita dci sistemade
reglaslingUlsticasquecualquierotro nino. Estosignificaünicamentequeson
limitadosloscontextosy lascondicionesqueoricntaranal niflo haciasignifica-
cionesuniversalistasy que lo conducirána elegirdeterminadasopcionesun

-

gUIsticasquedanaccesoa talessignificacioncs.Estono quiercdccir que los
niflos de clasesbajasno puedanproduciren contextosconcretosuna lengua
elaborada.

Es de Ia mayorimportanciadistinguir entrc lasvariantesdcl hablay un
cOdigo restringido.Unavananteesun modelodeopcioncsIingulsticasespe-
cIfico deun contextodeterminado—porcjempio,cuandosehabIaconniños,
cuandoun policla deëlaraanteun tribunal, cuandouno cotillea con amigos
Intimos, enrelacionesritualizadastalescomofiestasy reunioneso enencuen-
tros fortuitos—. DecirqueuncOdigoCs rcstringidono significa queci locutor
no utilice en ciertassituacionesy en condicioncsespcclficasuna seric de
partlculaso de subordinaciones,sino queello implica quc cuandose realiza
estetipo de opciOnseestácstrechamenteligado a un contextoespecIfico.

El conceptode codigorcenvlaa Ia transmisiOndeIa estructurasimbOlica
profunda de una cuitura o de una subcultura,a la transmisiOnde reglas
fundamentalesquerigenla intcrprctaciOndc Ia cxpericncia.

Siguiendoestepuntodevistala cultura o Ia subculturaseinscribeenci
comportamientode los agentesgraciasa ia mcdiaciónde los cOdigosque
rigen Ia expresiOniingulstica de detcrminadassituacionesfundamentaics
quc tienenlugarduranteci procesode socializaciOn.A partir de la obradcl
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profesorMichael Halliday sepuedendistinguir cuatrotipos de contcxtoso
situaciones:

— Contextosregulativos:en ellos ci niflo sehaceconscientede lasrela-
cionesde autoridadcxistentcsen ci orden social, asl como dc sus
diferentesjustificaciones.

— Contextosdeaprendizajecognitivo:en ellosci niflo adquiereinforma-
ciOn acercadelanaturalezaobjctivadelascosasal tiempoqueaprende
determinadasdestrezas.

— Contextosde imaginaciOno deinvenciOn:eneliosci niflo esestimulado
aexperimentary recrearsumundoconsuspropiosmediosy asumodo.

— Contextosinterpersonales:en ellos ci niño aprendea conocer los
estadosafectivostanto suyoscomode los demás.

Estoscontextosestanprácticamenteinterconectados,pcro la importan-
cia que seles confiere, asl como su contcnido,varlande un grupo sociala
otro. Mi tesises quc las categorlasfundamentalesde unacultura o de una
subculturasehacenpalpablesy, pordecirlo asI,sematerializanen las formas
linguIsticasa travésdc lascualesseexpresancstoscuatrotipos de contextos
queen suorigenseproducenen la famiia. Si en estoscuatrotiposdecontex-
tos, la formapredominantedel usodellenguajeesla devarianteselaboradas
que expresansignificacionesrelativamenteindependientesdel contexto,cs
deciruniversalistas,entoncespuedeconcluirsequc la comunicaciOnestáfun-
damentalmenteorganizadascgünun codigoelaborado.Y, porci contrario,si
enestoscuatrotiposdecontextospredominaci usode lasvariantesrestringi-
dasdcl hablacon significacioncsparticularistas,entoncessepuededecir que
la estructuradeIa comunicaciOnestáregidaporci cOdigorestringido.Hablar
decodigo restringidono significa quc los locutoresno gcnerennuncavarian-
tesclaboradasdel habia,sino ünicamentequerecurriránraraveza variantes
de estetipo duranteci procesodesocializaciónfamiliar dcl niño.

El conceptode cOdigoestableceunadistinciOnsimilar a la quehacenlos
linguistasentrela cstructurasuperficialy la estructuraprofundade la gramá-
tica (véaseDavid Havano,NewSociety,9 dc enerode 1969,y ErnestGeilner,
29 demayode 1969, sobreci trabajode NoamChomsky).SepuedeasIcorn-
probarquefrasesqueaprimeravistaparecendiferenteshan sido formadasa
partir dc lasmismasrcglas.

Las opcioneslingUlsticas quc suponela elaboraciOndc un resumenson
claramentcdiferentcsalasopcioncslingulsticasquesercalizanparaescribir
un poema.Estas,asuvcz, sediferenciannctamentedc lasopcioneslingulsti-
casqucimplica un analisisdeprincipios fisicoso morales;dificren, asimismo,
de la forma lingUlstica que la madreadoptaen situacionesde inculcación
moral. Perotodasestasopcionesiingulsticaspuedenobedecer,endetermina-
dascondiciones,a reglassubyacentespropiasde cOdigosrestringidoso de
codigoselaborados.

Si Ia subculturao la cuitura, atravésdesusformasde integraciOnsocial,
cngendraun cOdigo restringido,ello no significa queci discursoo ci sistema
significanteresultantesseveanempobrecidosdcsdeci doblepunto de vista
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lingulstico o cultural, ni quc los niflos no tengannadaquc deciren la escucia
o que los frutos de su imaginaciOnno scansignificantes.Esto no significa
tampocoquctengamosqueenseñaralos niflos Ia gramáticaformal.Tampoco
significa quetengamosqueinterferir ensudialecto.Noexistenada,absoluta-
mentenada,en un dialectoque impida a un niflo interiorizar y aprendera
emplearsignificacionesuniversales.Perosi las situacionesde aprendizaje
—los ejcmplos,los Iibros de lcctura.. .— no despiertanrealmenteIa imagina-
ciOn de los niños, no estimulansu curiosidad,no favoreccnuna actitud de
investigaciOn,tanto en ci medio familiar como en ci social, ci niño no se
encontraráa gustoen ci medioescolar.Si ci profesorIc dicecontinuamente:
~repite lo quc dices,no entiendonada>,cntoncespuedeocurrirqueci niño ya
no quierascguir hablando.Paraque la cuitura del maestroseconviertaen
parteintegrantedcl mundodcl niño esprecisoqueprcviamenteIa cultura dcl
niño seaparteintcgrantcdcl mundodclmaestro.

Pamquecstosucedascráprecisocon toda probabilidadque ci maestro
comprendaci habIadcl niño antesde intcntarcambiarla.Un grannümerode
situacionesescolaresestaninvoluntariamenteemparentadascon el mundo
simbOiicode lasclasessuperiores:cuandoel nino entraenIa escuela,entraen
unsistemasimbOlicosin ningunaconexiOnconla vida quc llcva fueradeella.

Uno dc los principios pcdagOgicosaceptadosconsisteen aconsejarque se
trabajecon lo queci niño puedaofrecer.~Porquéno ponerloenpráctica?Intro-
duciral niñoen lassignificacionesunivcrsalistasque implican formasdepensa-
mientogeneraicsno consisteendaneunacnscñanzacompcnsatoria;consisteen
educarlo.Esto no implica quc scintenteasimilara cstosniflos al mundode las
clasessuperiores,peseaquclosvaloresimplicitosquesubyacenala formay alos
contenidosquetransmiteIa escuelapuedencomportareseriesgo.

Sedcbedistinguirentrelos principiosy lasoperacionesqucentantoque
maestrostransmitimosa los niños y desarrollamosen ellos, y lassituaciones
quecreamoscon tal finalidad. Debemosserconscicntes,en primerlugar, de
queIa experienciasocialqueci niño posceestáfundamentaday essignificati-
va. Estono seráposiblemásque si dichaexperienciaformaparteintegrante
dci mundoescolarquc creamos.Si dedicásemostanto tiempo a reflexionar
sobrelas implicacionesdetodo lo dicho,comoci quecmpicamosen reflexio-
narsobrclas implicacionesdc las teorlasde Piageten lasetapasdel desarro-
ho, podria ocurrir que lasescuclasseconvirtiesenen mediosestimulantesc
interesantesparalos padres,los niflos y los macstros.

Ademasde los problemashastaahoramencionadossurgenotraspregun-
tassubyacentesy máscomplejas:Ia cuestiOnde ladcfiniciOn socialdelhombre
cultivado,Ia cuestiOnde la definiciOnsocialde la transmisiOnlegltima dc esta
cultura, la cuestiOnde las situacionesinstitucionalesquecreamosparaense-
flar. Podemosespecificarademáscadaunadeestascuestionessilasrélaciona-
mos con la variableedad.He evitado conscientementeplantearla pregunta
~para quénivel de inteligcncia?, ya que si en algün momentoes nccesario
hacerlodependedc lasrespuestasquesehayandadoa lascuestionesanterio-
res.Es prccisoanalizarlos presupuestossocialessubyacentesa Ia organiza-
ciOn, distribuciOny evaluaciOndc los conocimientosporquees falso pensar
que existeuna respuestaünicaa estascuestiones.Las relacionesde fuerza
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existcntesen ci exteriorde ia cscuelainfluyen en la organizaciOn,ha distribu-
ciOn y laevaluaciOnde los conocimientosatravésdelcontextosocialenci que
se transmitcn.La definiciOn de aptitudcscolares ensI misma,en cualquier
momcnto queseformule, una consecucnciaindirectadc estasrclacionesde
poder.

Estascuestiones,lejos dehacernoseludir ci pasadoo dehimitarnuestras
perspectivasa un presenteinmediato, nos invitan más bien a analizar ia
preguntade RobertLynd: ~Conocer ~para qué?>>La respucstano puedefor-
mularscen los siguientcstérminos:cuandoci niño tengaseisaflosdebesaber
leer,contary escribir.Nosabémosdequéescapazun niflo, dclmismomodo
quc no tenemostampocouna teorla quenospermitacrearsituacionesOpti-
masde aprendizaje;inclusosi estateorlaexistiescesmuy pocoprobableque
dispusiésemosde mcdios suficientcsparaponerla en práctica a ha cscala
rcqucrida.PodrIamuy bienocurrir queunodc lostestdeun sistemaeducati-
vo seaquesusresuitadossonrelativamenteimprevisibles.
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