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La bibliografía de N. Luhmann se compone de unos cincuenta libros y de unos trescientos artículos. A 

veces se estructura en series de libros, como, por ejemplo, Soziologische Aufklärung [Ilustración sociológica] 
(vol. 1º, 1970 ss.-vol. 6º 1995) o Gesellschaftsstruktur und Semantik [Estructura social y semántica] (vol. 1º, 
1980- vol. 4º, 1995), con frecuentes reediciones y traducciones. Una lista, obviamente no exhaustiva, con el 
detalle de las traducciones castellanas, es la siguiente: 

 
Luhmann, N. (1966?): Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung [Derecho y automación en la 

administración pública], Dunker und Humblot. 
––––– (1969a): Legitimation durch Verfahren [Legitimación por medio del procedimiento]. Neuwied, reed. 

Fráncfort d.M., Suhrkamp, 1989. 
––––– (1969b): «Normen in soziologischer Perspektive» [Normas en la perspectiva sociológica], Soziale Welt 

20. 
Luhmann, N.; Fuchs, P. (1969): Reden und Schweigen [Hablar y callar], Fráncfort d.M. [2ª ed., 1989] 
Luhmann, N. (1970): Soziologische Aufklärung [Ilustración sociológica], vol. 1º, Opladen: Westdeutscher, reed. 

19845, 1991; incluye: «Funktion und Kausalität» [Función y causalidad], pp. 9-30; «Funktionale 
Methode und Systemtheorie» [Método funcional y teoría de sistemas], pp. 31-53, «Reflexive 
Mechanismen» [Mecanismos reflexivos], pp. 92-112, y «Selbststeuerung der Wissenschaft», pp. 232-
252, trad. cast.: La ilustración sociológica y otros ensayos, Buenos Aires, Sur; Amorrortu 1973. 

––––– (1971a): «Die Knappheit der Zeit und die Vordringlingkeit des Befristeten», Politische Planung, 



Opladen. 
––––– (1971b): «Die Weltgesellschaft» [La sociedad mundial], Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 57, 

pp. 51-65. 
Habermas, J.; Luhmann, N. (1971): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie [Teoría de la sociedad o 

tecnología social], Fráncfort d.M. 
Luhmann, N. (1972a): Rechtssoziologie [Sociología del Derecho], Reinbeck. 
––––– (1972b): «Knappheit, Geld und die bürgerliche Gesellschaft», Jahrbuch für Sozialwissenschaft 23, pp. 

186-210. 
––––– (1973a): Zweckbegriff und Systemrationalität [Concepto de finalidad y racionalidad de sistema], 

Fráncfort d.M., Neudruck; Suhrkamp. 
––––– (1973b): «Zurechnung von Beförderungen im öffentlichen Dienst», Zeitschrift für Soziologie 2, pp. 326-

351; trad. cast., Fin y racionalidad en los sistemas, Madrid, Editora Nacional, 1983. 
––––– (1973c): «Politische Verfassungen im Kontext des Gesellschaftssystems», Der Staat, 12, pp. 165-182. 
––––– (1974): Rechtssystem und Rechtsdogmatik [Sistema jurídico y dogmática jurídica], Stuttgart: 

Kohlhammer; trad. cast., Sistema jurídico y dogmática jurídica, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales 1983, trad. Ignacio de Otto y Pardo (Col. Estudios Constitucionales); trad. ital.: 
Sociologia del diritto, Bari, Laterza 1977. 

––––– (1975a): Soziologische Aufklärung, vol. 2º, Opladen, Westdeutscher, reed. 1991. Incluye: «Komplexität» 
[Complejidad], pp. 204-220; trad. cast. Luhmann, N.: Complejidad y modernidad. De la unidad a la 
diferencia. J. Beriain; J. M. García Blanco (ed.), Madrid, Trotta, 1998. «Einführende Bemerkungen zu 
einer Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien» [Consideraciones introductorias a 
una teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados], pp. 170-192; trad. cast. N. 
Luhmann: Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia. J. Beriain; J. M. García Blanco 
(ed.), Madrid, Trotta, 1998; «Evolution und Geschichte». 

––––– (1975b): Macht [Poder], Stuttgart, Enke Ferdinand Verlag [2ª ed. 1988]; trad. cast., Poder, Barcelona, 
Anthropos, 1995 (Biblioteca «A»). 

––––– (1975c): «Veränderungen im System gesellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedien», en O. 
Schatz (ed.): Die elekronische Revolution: Wie gefährlich sind die Massenmedien?, Viena. 

––––– (1976a): «Generalized Media and the Problem of Contingency», en Jan J. Loubser et al. (comps.): 
Explorations in General Theory in Social Science: Essays in Honor of Talcott Parsons, New York, vol. 
2, pp. 507-532. 

––––– (1976b): «The future cannot begin: temporal structures in modern society», Social Research, 43, pp. 130-
152. 

––––– (1977a): Funktion der Religion [Función de la religión], Fráncfort d.M., Suhrkamp. Incluye: 
«Transformation der Kontingenz im Sozialsystem der Religion». 

––––– (1977b): «The Differentiation of Society», Canadian Journal of Sociology, 2, pp. 29-53; trad. cast. 
Luhmann, N.: Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia. J. Beriain; J. M. García Blanco 
(ed.), Madrid, Trotta, 1998. Hay una reed.: The Diferentiation of Society, New York, 1982. 

––––– (1978a): Organisation und Entscheidung [Organización y decisión], Opladem: Westdeutscher Verlag; 
trad. cast., «Organización y decisión», en Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento 
comunicativo, Barcelona; México, Anthropos; Universidad Iberoamericana (Biblioteca A, 27), pp. 1-
98; introd. y trad. Darío Rodríguez Mansilla. 

Luhmann, N.; Pfürtner, Stephan H. (1978b): Theorietechnick und Moral [Técnica de teoría y moral], Fráncfort 
d.M., Suhrkamp. Incluye: «Soziologie der Moral» [Sociología de la moral], pp. 8-116. 

Luhmann, N.; Schorr, K. E. (1979a): Reflexionsprobleme im Erziehungssystem [Problemas de reflexión en el 
sistema educativo], Stuttgart, Klett-Cotta (Klett-Cotta Pädagogik Theorie) [reed. 1988]. Dividido en 
cuatro partes: Contingencia y autonomía; la pedagogía entre la técnica y la reflexión; igualdad y 
selección social; reflexión en l’establishment; trad. cast. -no distribuida a España-: El sistema educativo 
(Problemas de reflexión), Universidad de Guadalajara; Universidad Iberoamericana, México; trad. ital.: 
Il sistema educativo. Problemi di riflessività, Roma, Armando Editore, 1988. 

Luhmann, N. (1979b): «Identitätsbrauch in selbstsubstitutiven Ordnungen, besonders Gesellschaften» [Uso de 
identidad en órdenes autosubstitutivos de sociedades particulares], en Odo Marquard, Karlheinz Stierle 
(comps.): Identität, Poetik und Hermeneutik, vol. 8º. Munich. 

––––– (1980): Gesellschaftsstruktur und Semantik [Estructura social y semántica], vol. 1º, Fráncfort d.M., 



Suhrkamp, reeds. 1990, 1993. Incluye: «Frühneuzeitliche Anthropologie: Theorie-technische Lösungen 
für ein Evolutionsproblem der Gesellschaft» [Antropología de la modernidad temprana: soluciones 
tecnico-teóricas para un problema de evolución de la sociedad], pp. 162-234. 

––––– (1981a): Gesellschaftsstruktur und Semantik, vol. 2º. Fráncfort: Suhrkamp, reeds. 1990, 1993. Incluye: 
«Selbsreferenz und Teleologie in gesellschaftstheoretischer Perspektive» [Autorreferencia y teleología 
en una perspectiva teorico-social], pp. 9-44. 

––––– (1981b): Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat [Teoría política del Estado de bienestar], Munich, Olzog; 
trad. cast., Teoría política en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza, 1993 (AU 750); introd. 
Fernando Vallespín. 

––––– (1981c): Soziologische Aufklärung, vol. 3º. Opladen. Incluye: «Zeit und Handlung - eine vergessene 
Theorie» [Tiempo y acción; una teoría olvidada], pp. 101-125 (1ª ed., Zeitschrift für Soziologie, 8 1979, 
pp. 9-44) y «Symbiotische Mechanismen», pp. 228-244. 

––––– (1981d): Ausdifferenzierung des Rechts. Fráncfort d.M. 
––––– (1981e): «Ideengeschichten in soziologischer Perspektive» [Historias de las ideas en la perpectiva 

sociológica], en J. Matthes (ed.): Lebenswelt und soziale Probleme: Verhandlungen des 20. Deutschen 
Soziologentages zu Bremen 1980, Fráncfort d.M., pp. 49-61. 

––––– (1982a): Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität [Amor como pasión. Sobre la codificación de la 
intimidadt], Fráncfort d.M., Suhrkamp; trad. cast., El amor como pasión, Barcelona, Península; 
Edicions 62 1985; trad. Joaquín Adsuar Ortega (Homo sociologicus, 32); trad. ital.: Amore come 
passione, Bari, Laterza 1987; trad. ing.: Love as Passion, Harvard, Univ. Press, 1987. 

––––– (1982b): «Territorial Borders as System Boundaries», en Raimondo Strassoldo; Giovanni delli Zotti 
(comps.): Cooperation and Conflict in Border Areas, Milán, pp. 235-244. 

––––– (1982c): «The World Society as a Social System», en R. F. Geyer y J. Van der Zouwen (eds.): 
Dependence and Inequality. A System Approach to the Problems of Mexico and Other Developing 
Countries, Oxford, Pergamon Press, pp. 295-306. 

––––– (1982d): «Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verständigung», Zeitschrift für Soziologie, 11, 
núm. 4 (octubre), pp. 366-379; trad. cast., «Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo», en 
Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo, Barcelona; México, 
Anthropos; Universidad Iberoamericana (Biblioteca A, 27), pp. 99-132; introd. y trad. Darío Rodríguez 
Mansilla. 

––––– (1982e): «The economy as a social system», a The differentiation of society, New York, Columbia 
University Press. 

––––– (1982f): The Differentiation of Society, New York, Columbia University Press. 
Luhmann, N.; Schorr, K. E. (comp.) (1982): Zwischen Technologie und Selbstreferenz. Fragen an die 

Pädagogik [Entre tecnología y autorreferencia. Cuestiones sobre la Pedagogía], Fráncfort d.M., 
Suhrkamp; trad. del artículo «Die Technologiedefizit der Erziehung und die Pädagogik», pp. 11-40, 
como «El déficit tecnológico de la educación y la pedagogía», en N. Luhmann: Teoría de la sociedad y 
pedagogía, Barcelona, Paidós 1996, pp. 63-91. 

Luhmann, N. (1983): Rechtssoziologie. Opladen. 
––––– (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie [Sistemas sociales. Líneas fundamentales 

de una teoría general], Fráncfort d.M., Suhrkamp. reed.: 1988 19934; trad. cast. con el título: Sistemas 
sociales. Lineamientos para una teoría general, México, Alianza; Universidad Iberoamericana, 1991, 
19982. Otra trad. cast., Barcelona, Anthopos; trad. cast. del capítulo 1º: Sociedad y sistema: la ambición 
de la teoría, Barcelona, Paidós/ICE de la UAB, 1990 (Pensamiento contemporáneo, 8); introd. Ignacio 
Izuzquiza: «La urgencia de una nueva lógica»; también es preciso señalar la trad. Introducción a la 
teoría de sistemas, Barcelona, Anthropos; Univ. Iberoamericana, 1996; trad. ital.: Sistemi sociali, 
Bolonia, Il Mulino 1990; trad. ing.: Social Systems, Stanford Univ. Press, 1995. 

––––– (1985a): «Zum Begriff der sozialen Klasse», en Luhmann (ed.) 1985: 119-162. 
––––– (1985b): «Einige Probleme mit “reflexivem” Recht» [Algunos problemas con el derecho “reflexivo”], 

Zeitschrift für Rechtstheorie, 6. 
––––– (1985c): «Complexity and Meaning», en The Science and Praxis of Complexity, Tokio, United Nations 

University, pp. 99-104. 
––––– (1985d): «Society, Meaning, Religion - Based on Self-Reference», Sociological Analysis, 46, pp. 5-20. 

Publicado también en Luhmann 1990c. 



––––– (1985e): «El enfoque sociológico de la teoría y práctica del derecho», Análes de la Cátedra Francisco 
Suárez, núm. 25. 

––––– (ed.) (1985): Soziale Differenzierung. Zur Geschichte einer Idee, Opladen. Incluye: Luhmann 1985a. 
––––– (1986a): Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische 

Gefährdungen einstellen? [Comunicación ecológica. ¿Puede la sociedad moderna exponerse a los 
peligros ecológicos?], Opladen; trad. ing.: Ecological Communication, Univ. of Chicago Press 1989; 
trad. ital.: Comunicazione ecologica, Milán, Franco Angeli, 1992. 

––––– (1986b): Die soziologische Beobachtung des Rechts [La observación sociológica del Derecho]. Opladen. 
––––– (1986c): «Das Medium der Kunst» [El medio del arte], Delfin, 4, pp. 6-15. 
––––– (1986d): «Intersubjektivität oder Kommunikation» [Intersubjetividad o comunicación], Archivo di 

Filosofia LIV; trad. cast., N. Luhmann: Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia. J. 
Beriain; J. M. García Blanco (ed.), Madrid, Trotta, 1998. 

Luhmann, N.; Schorr, K. E. (comp.) (1986): Zwischen Intransparenz und Verstehen. Fragen an die Pädagogik 
[Entre la intransparencia y la comprensión. Cuestiones sobre la Pedagogía], Fráncfort d.M., Suhrkamp. 
Trad. del artículo «Systeme verstehen Systeme», pp. 72-117, como «Los sistemas comprenden a los 
sistemas», en N. Luhmann: Teoría de la sociedad y pedagogía, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 93-135. 
También en El Sistema Educativo: Problemas de Reflexión, Guadalajara (México), Universidad de 
Guadalajara; U. Iberoamericana, 1993. 

––––– (1987a): Soziologische Aufklärung, vol. 4º. Opladen, Westdeutscher; reed. 1994. Incluye: «Distintions 
directrices», pp. 13-31; trad. cast. de un artículo de este libro: «El futuro de la democracia», en el 
volumen Teoría política en el Estado de Bienestar, cit. Luhmann 1981. «Sozialisation und Erziehung» 
[Socialización y educación]; trad. cast. N. Luhmann: Complejidad y modernidad. De la unidad a la 
diferencia. J. Beriain; J. M. García Blanco (ed.), Madrid, Trotta, 1998. 

––––– (1987b): Rechtssoziologie [Sociología del derecho]. I y II. Opladen; Darmstadt: Westdeutscher. 
––––– (1987c): Archimedes und wir [Arquímedes y nosotros], Merve. 
––––– (1988a): Die Wirtschaft der Gesellschaft [La economía de la sociedad], Fráncfort d.M., Suhrkamp. 
––––– (1988b): Erkenntnis als Konstruktion [Conocimiento como construcción], Berna. 
––––– (1988c2): Macht [Poder], Stuttgart, Enke Ferdinand [1ª ed., Luhmann 1975b]. 
––––– (1988d): «Organisation» [Organización], en Willi Küpper; Günther Ortmann: Mikropolitik: Rationalitat, 

Macht und Spiele in Organisationen, Opladen, pp. 165-185. 
––––– (1988e): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Fráncfort d.M., Suhrkamp. [Reed., 1ª ed. 

1984]. 
Luhmann, N.; Schorr, K. E. (19882): Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, Fráncfort d.M., Suhrkamp [reed. 

de Luhmann; Schorr 1979a]. 
Luhmann, N. (1989): Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral. Rede anlässich der Verleihung des 

Hegel-Preises 1989 [Paradigma perdido: Sobre la reflexión ética de la moral. Discurso con motivo de 
la concesión del Premio Hegel 1989], Fráncfort d.M., Suhrkamp, 19912; trad. cast., N. Luhmann: «La 
moral social y su reflexión ética», en X. Palacios; F. Jarauta (comps.): Razón, ética y política. El 
conflicto de las sociedades modernas, Barcelona, Anthropos, 1989, y en N. Luhmann: Complejidad y 
modernidad. De la unidad a la diferencia, J. Beriain; J. M. García Blanco (ed.), Madrid, Trotta, 1998. 

––––– (1989b): Gesellschaftsstruktur und Semantik [Estructura social y semántica], Fráncfort d.M., Suhrkamp, 
reed. 1993. Incluye: «Die Ausdifferenzierung der Religion», vol. 3º, pp. 259-357; «Ethik als 
Reflexionstheorie der Moral», vol. 3º, pp. 358-447. 

––––– (1989c): Vertrauen [Confianza], Stuttgart, Enke Ferdinand Verlag. [Hay trad. cast.] 
––––– (1989d): «Politische Steuerung. Ein Diskussionsbeitrag» [Dirección política. Una contribución al debate], 

Politische Vierteljahresschrift 30, pp. 4-9. 
Luhmann, N.; Fuchs, Peter (1989): Reden und Schweigen [Hablar y callar], Fráncfort d.M., Suhrkamp [1ª ed., 

1969]. 
Luhmann, N. (1990a): Die Wissenschaft der Gesellschaft [La ciencia de la sociedad], Fráncfort d.M., 

Suhrkamp,19922; trad. cast. La ciencia de la sociedad, México, Universidad Iberoamericana; 
Anthropos, 1993, 19962. 

––––– (1990b): Soziologische Aufklärung, vol. 5é, Opladen. Incluye: «Gleichzeitigkeit und Synchronisation», 
pp. 95-130; «Gesellschaftliche Komplexität und öffentliche Meinung», pp. 170-182; «Sozialsystem 
Familie», pp. 196-217», «Glück und Unglück der Kommunikation in Familien: Zur Genese von 



Pathologien», pp. 219 y ss., y «Identität - was oder wie?». 
––––– (1990c): Essays on Self-Reference, New York. 
––––– (1990d): «General Theory and American Sociology», en Herbert J. Gans (ed.): Sociology in America, 

Newbury Park, Cal., pp. 253-264. 
––––– (1990e): «Interesse und Interessenjurisprudenz im Spannungsfeld von Gesetzgebung und 

Rechtsprechung», Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 12, pp. 1-13. 
––––– (1990f): «The paradox of System Differentiation and the Evolution of Society», en Jeffrey C. Alexander 

y Paul Colomy: Differentiation Theory and Social Change. Comparative and Historical Perspectives, 
New York, Columbia University Press. 

Luhmann, N.; Schorr, K. E. (comp.) (1990): Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pädagogik [Entre el 
principio y el fin. Cuestiones sobre la Pedagogía], Fráncfort d.M., Suhrkamp. Incluye: «Die 
Homogenisierung des Anfangs. Zur Ausdifferenzierung der Schulerziehung», pp. 73-111. Trad. del 
artículo «Systeme verstehen Systeme», pp. 72-117, como «Los sistemas comprenden a los sistemas», 
en N. Luhmann, N.: Teoría de la sociedad y pedagogía, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 137-158. 

Luhmann, N.; Bunsen, Frederick D.; Baecker, Dirk (1990): Unbeobachtbare Welt: Über Kunst und Architektur 
[Mundo inobservable: Sobre arte y arquitectura], Bielefeld. 

Luhmann, N.; Schorr, K. E. (1990): «Presupuestos estructurales de una pedagogía reformista. Análisis 
sociológicos de la pedagogía moderna», en Revista de Educación, núm. 291, pp. 55-79. 

Luhmann, N. (1991a): Soziologie des Risikos [Sociología del riesgo], Berlín; New York, Walter de Gruyter; 
trad. cast. -no distribuida en España-: Sociología del riesgo, Jalisco, México, Universidad de 
Guadalajara; Universidad Iberoamericana; trad. ital.: Sociologia del rischio. Milán, Bruno Mondadori 
1996; Trad. cast. del capítol 1º, «El concepte de risc», pp. 9-40, en A. Giddens et al. (1996): Las 
consecuencias perversas de la modernidad: Modernidad, contingencia y riesgo, Barcelona, Anthropos 
1996, pp. 123-153. Cap. 2º, «El futur com a risc», id., pp. 155-172. 

––––– (1991b): «Wie lassen sich latente Strukturen beobachten?» [¿Cómo se pueden observar las estructuras 
latentes?], en Paul Watzlawick; Peter Krieg (comps.): Das Auge des Betrachters. Beiträge zum 
Konstruktivismus. Feitschrift für Heinz von Foerster, Munich, pp. 61-74. 

––––– (1991c): Juristische Argumentation (manuscrito). 
––––– (1991d): «Der Gleichheitssatz als Form und als Norm», Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 77, pp. 

435-445. 
––––– (1992a): Beobachtungen der Moderne [Observaciones de la modernidad], Opladen; Darmstadt, 

Westdeutscher Verlag; trad. cast., Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la 
sociedad moderna, Barcelona, Paidós 1977 (Paidós Studio, 123). Trad. Carlos Fortea Gil; rev. Joan 
Carles Mèlich; trad. cast. del cap. 3, «La contingencia como atributo de la sociedad moderna», pp. 93-
128, en A. Giddens et al. (1996): Las consecuencias perversas de la modernidad: Modernidad, 
contingencia y riesgo, Barcelona, Anthropos, 1996, pp. 173-197; trad. cast. de «Das Moderne der 
modernen Gesellschaft» [Lo moderno de la sociedad moderna] y de «Die Beschreibung der Zukunft» 
[La descripción del futuro], en N. Luhmann: Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia. 
J. Beriain; J. M. García Blanco (ed.), Madrid, Trotta, 1998; trad. ing.: Observations on Modernity, 
Stanford Univ. Press, 1998. 

––––– (1992b): «The direction of evolution», en H. Haferkamp; N. J. Smelser (eds.): Social Change and 
Modernity, Berkeley. 

––––– (1992c): Universität als Milieu [Universidad como medio]. Haux Cordula. 
––––– (1992e2): Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Fráncfort d.M., Suhrkamp [1ª ed. 1982]. 
––––– (1992f): «The Concept of Society», Thesis Eleven 31. Trad. de un manuscrito alemán inédito: «Der 

Begriff der Gesellschaft»; trad. cast. N. Luhmann: Complejidad y modernidad. De la unidad a la 
diferencia. J. Beriain; J. M. García Blanco (ed.), Madrid, Trotta, 1998. 

––––– (1992g): «El futuro no puede empezar: estructuras temporales en la sociedad moderna», en R. Ramos 
(ed.): Tiempo y sociedad, Madrid, CIS-Siglo XXI, pp. 161-182. 

Luhmann, N.; Schorr, K. E. (comp.) (1992): Zwischen Absicht und Person. Fragen an die Pädagogik [Entre 
intención y persona. Cuestions sobre la Pedagogía], Fráncfort d.M., Suhrkamp. Trad. del artículo 
«Systeme und Absicht der Erziehung», pp. 102-124, como «Sistema e intención de la educación», en 
Luhmann, N.: Teoría de la sociedad y pedagogía, Barcelona, Paidós 1996, pp. 93-135. 

Luhmann, N. (1993a): Das Recht der Gesellschaft [El derecho de la sociedad], Fráncfort d.M., Suhrkamp. 



––––– (1993b): «Autoorganización e información en el sistema político», Revista de Occidente, núm. 150, 
Madrid. 

––––– (1993c): Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? [¿Hay todavía en nuestra 
sociedad normas irrenunciables?] Müller Jur. Verlag. 

––––– (1993d4): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Fráncfort d.M., Suhrkamp. [1ª ed. 
1984]. 

Luhmann, N.; Georgi, R. de (1993): Teoría de la sociedad, Universidad de Guadalajara; Universidad 
Iberoamericana, México. 

Luhmann, N. (1994a): Die Ausdifferenzierung des Kunstsystems [La diferenciación del sistema artístico], 
Benteli. 

––––– (1994b): Politische Planung [Planificación política], Opladen; Darmstadt, Westdeutscher Verlag. 
––––– (1995a2): Das Recht der Gesellschaft [El derecho de la sociedad, Fráncfort d.M., Suhrkamp [1ª ed. 

1993b]. 
––––– (1995b): Die Kunst der Gesellschaft [El arte de la sociedad], Fráncfort d.M., Suhrkamp. 
––––– (1995c): Funktionen und Folgen formaler Organisation [Funciones y consecuencias de la organización 

formal], Duncker und Humblot. 
––––– (1995d): Gesellschaftsstruktur und Semantik, vol. 4º, Fráncfort d.M.; Suhrkamp. Incluye: «Kultur als 

historisches Begriff», pp. 31-54. 
––––– (1995e): Soziologische Aufklärung [Ilustración sociológica], vol. 6º, Opladen, Westdeutscher. Incluye: 

«Intersubjektivität oder Kommunikation: Unterschiedliche Ausgangspunkte soziologischer 
Theoriebildung» [Intersubjetividad o comunicación: dos diferentes puntos de partida para la 
construcción de una teoría sociológica], pp. 169-188; «Inklusion und Exklusion» [Inclusión y 
exclusión], «Die Form “Person”» [La forma persona], trads. cast. N. Luhmann: Complejidad y 
modernidad. De la unidad a la diferencia. J. Beriain; J. M. García Blanco (ed.), Madrid, Trotta, 1998, 
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LECTURAS 

 
(1) EDGAR MORIN: «LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO» 

(2000)1 

 
1. Una educación que cure la ceguera del conocimiento. 
Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe 

contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a 
errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los 
afectos, al imprinting de la propia cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de 
nuestras ideas, etc.  

Se podría pensar, por ejemplo que, despojando de afecto todo conocimiento, eliminamos el 
riesgo de error. Es cierto que el odio, la amistad o el amor pueden enceguecernos, pero también es 
cierto que el desarrollo de la inteligencia es inseparable del de la afectividad. La afectividad puede 
oscurecer el conocimiento pero también puede fortalecerlo.  

Se podría también creer que el conocimiento científico garantiza la detección de errores y 
milita contra la ilusión perceptiva. Pero ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el 
error. Incluso hay teorías y doctrinas que protegen con apariencia intelectual sus propios errores.  

La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar el 
propio conocimiento. Debemos enseñar a evitar la doble enajenación: la de nuestra mente por sus ideas 
y la de las propias ideas por nuestra mente. «Los dioses se nutren de nuestras ideas sobre Dios, pero 
inmediatamente se tornan despiadadamente exigentes». La búsqueda de la verdad exige reflexibilidad, 
crítica y corrección de errores. Pero, además, necesitamos una cierta convivencialidad con nuestras 
ideas y con nuestros mitos. El primer objetivo de la educación del futuro será dotar a los alumnos de la 
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capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo, 
enseñarles a convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas. 

2. Una educación que garantice el conocimiento pertinente 
Ante el aluvión de informaciones es necesario discernir cuáles son las informaciones clave. 

Ante el número ingente de problemas es necesario diferenciar los que son problemas clave. Pero, 
¿cómo seleccionar la información, los problemas y los significados pertinentes? Sin duda, desvelando 
el contexto, lo global, lo multidimensional y la interacción compleja.  

Como consecuencia, la educación debe promover una «inteligencia general» apta para 
referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos. 
Esta inteligencia general se construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los 
mismos. Su configuración fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas. Para ello, 
la inteligencia utiliza y combina todas las habilidades particulares. El conocimiento pertinente es 
siempre y al mismo tiempo general y particular. En este punto, Morin introdujo una «pertinente» 
distinción entre la racionalización (construcción mental que sólo atiende a lo general) y la racionalidad, 
que atiende simultáneamente a lo general y a lo particular. 

3. Enseñar la condición humana 
Una aventura común ha embarcado a todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben 

reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a 
todo lo humano. Conocer el ser humano es situarlo en el universo y, al mismo tiempo, separarlo de él. 
Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser humano también debe ser contextualizado: Quiénes 
somos es una cuestión inseparable de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos.  

Lo humano es y se desarrolla en bucles: a) cerebro- mente- cultura; b) razón- afecto- impulso; 
c) individuo- sociedad- especie. Todo desarrollo verdaderamente humano significa comprender al 
hombre como conjunto de todos estos bucles y a la humanidad como una y diversa. La unidad y la 
diversidad son dos perspectivas inseparables fundantes de la educación. La cultura en general no existe 
sino a través de las culturas. La educación deberá mostrar el destino individual, social, global de todos 
los humanos y nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra. Éste será el núcleo esencial 
formativo del futuro. 

4. Enseñar la identidad terrenal  
La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de todos los humanos hacia 

regiones que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de lenguas, 
religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la revolución tecnológica que permite 
volver a relacionar estas culturas, volver a unir lo disperso... El europeo medio se encuentra ya en un 
circuito mundial del confort, circuito que aún está vedado a tres cuartas partes de la humanidad. Es 
necesario introducir en la educación una noción mundial más poderosa que el desarrollo económico: el 
desarrollo intelectual, afectivo y moral a escala terrestre.  

La perspectiva planetaria es imprescindible en la educación. Pero, no sólo para percibir mejor 
los problemas, sino para elaborar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra Tierra considerada 
como última y primera patria. El término patria incluye referencias etimológicas y afectivas tanto 
paternales como maternales. En esta perspectiva de relación paterno- materno- filial es en la que se 
construirá a escala planetaria una misma conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual. 
«Hemos tardado demasiado tiempo en percibir nuestra identidad terrenal», dijo Morin citando a Marx 
(«la historia ha progresado por el lado malo») pero manifestó su esperanza citando en paralelo otra 
frase, en esta ocasión de Hegel: «La lechuza de la sabiduría siempre emprende su vuelo al atardecer.» 

5. Enfrentar las incertidumbres 
Todas las sociedades creen que la perpetuación de sus modelos se producirá de forma natural. 

Los siglos pasados siempre creyeron que el futuro se conformaría de acuerdo con sus creencias e 
instituciones. El Imperio Romano, tan dilatado en el tiempo, es el paradigma de esta seguridad de 
pervivir. Sin embargo, cayeron, como todos los imperios anteriores y posteriores, el musulmán, el 
bizantino, el austrohúngaro y el soviético. La cultura occidental dedicó varios siglos a tratar de explicar 
la caída de Roma y continuó refiriéndose a la época romana como una época ideal que debíamos 
recuperar. El siglo XX ha derruido totalmente la predictividad del futuro como extrapolación del 
presente y ha introducido vitalmente la incertidumbre sobre nuestro futuro. La educación debe hacer 
suyo el principio de incertidumbre, tan válido para la evolución social como la formulación del mismo 



por Heisenberg para la Física. La historia avanza por atajos y desviaciones y, como pasa en la 
evolución biológica, todo cambio es fruto de una mutación, a veces de civilización y a veces de 
barbarie. Todo ello obedece en gran medida al azar o a factores impredecibles.  

Pero la incertidumbre no versa sólo sobre el futuro. Existe también la incertidumbre sobre la 
validez del conocimiento. Y existe sobre todo la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones. 
Una vez que tomamos una decisión, empieza a funcionar el concepto ecología de la acción, es decir, se 
desencadena una serie de acciones y reacciones que afectan al sistema global y que no podemos 
predecir. Nos hemos educado aceptablemente bien en un sistema de certezas, pero nuestra educación 
para la incertidumbre es deficiente. En el coloquio, respondiendo a un educador que pensaba que las 
certezas son absolutamente necesarias, Morin matizó y reafirmó su pensamiento: «existen algunos 
núcleos de certeza, pero son muy reducidos. Navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay 
algunos archipiélagos de certezas, no viceversa.» 

6. Enseñar la comprensión 
La comprensión se ha tornado una necesidad crucial para los humanos. Por eso la educación 

tiene que abordarla de manera directa y en los dos sentidos: a) la comprensión interpersonal e 
intergrupal y b) la comprensión a escala planetaria. Morin constató que comunicación no implica 
comprensión. Ésta última siempre está amenazada por la incomprensión de los códigos éticos de los 
demás, de sus ritos y costumbres, de sus opciones políticas. A veces confrontamos cosmovisiones 
incompatibles. Los grandes enemigos de la comprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y el 
sociocentrismo. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir el ser humano a una o varias de 
sus cualidades que son múltiples y complejas. Por ejemplo, impide la comprensión marcar a 
determinados grupos sólo con una etiqueta: sucios, ladrones, intolerantes. Positivamente, Morin ve las 
posibilidades de mejorar la comprensión mediante: a) la apertura empática hacia los demás y b) la 
tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, mientras no atenten a la dignidad humana.  

La verdadera comprensión exige establecer sociedades democráticas, fuera de las cuales no 
cabe ni tolerancia ni libertad para salir del cierre etnocéntrico. Por eso, la educación del futuro deberá 
asumir un compromiso sin fisuras por la democracia, porque no cabe una comprensión a escala 
planetaria entre pueblos y culturas más que en el marco de una democracia abierta. 

7. La ética del género humano 
Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano 

es una exigencia de nuestro tiempo. Morin volvió a presentar el bucle individuo - sociedad - especie 
como base para enseñar la ética venidera.  

En el bucle individuo - sociedad surge el deber ético de enseñar la democracia. Ésta implica 
consensos y aceptación de reglas democráticas. Pero también necesita diversidades y antagonismos. El 
contenido ético de la democracia afecta a todos esos niveles. El respeto a la diversidad significa que la 
democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría.  

En el bucle individuo - especie Morin fundamenta la necesidad de enseñar la ciudadanía 
terrestre. La humanidad dejó de ser una noción abstracta y lejana para convertirse en algo concreto y 
cercano con interacciones y compromisos a escala terrestre. 

Palabras finales  
Morin dedicó los últimos minutos de su conferencia a postular cambios concretos en el 

sistema educativo desde la etapa de primaria hasta la universidad: la no fragmentación de los saberes, la 
reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un paradigma de relación circular entre las partes y 
el todo, lo simple y lo complejo. Abogó por lo que él llamó diezmo epistemológico, según el cual las 
universidades deberían dedicar el diez por ciento de sus presupuestos a financiar la reflexión sobre el 
valor y la pertinencia de lo que enseñan.  
 

 



(2). EDGAR MORIN: «¿HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL?»2 

 

Abstract 
Intelectuales e investigadores en todos los campos se reunieron en septiembre de 1998 en la 

UNESCO para tratar el tema: «¿Existirá el siglo XXI?». Los asistentes debatieron posibles vías para 
esbozar un nuevo contrato social y contrarrestar la lógica del corto plazo. El presente texto es una 
reflexión de Edgar Morin hecha a raíz del encuentro. El autor considera que cualquiera que sea el 
campo de acción, es necesario, en primer lugar, reformar el pensamiento, nuestra forma de conocer, y, 
por consiguiente, la enseñanza. 

 
E1 gran reto para el conocimiento, la educación y el pensamiento de nuestro siglo -que 

adquirirán cada vez mayor importancia en el próximo- es la contradicción entre los problemas cada vez 
más globales, interdependientes y planetarios, por una parte, y nuestra forma de conocer, que es cada 
vez más fragmentada, parcelada y compartimentada, por otra parte. 

A lo que hay que aspirar, ya lo había dicho Blaise Pascal en el siglo XVII: «Yo considero 
imposible conocer las partes sin conocer el todo, igual que conocer el todo sin conocer cada una de las 
partes». Necesitamos un pensamiento que sea capaz de contextualizar lo singular, lo particular y lo 
local, y más en general, de poner lo global en relación con las partes. Es un tipo de pensamiento que 
podrá evitar las cegueras -ya procedan de los etnocentrismos o de un pensamiento tecnocientífico, 
superespecializado- y las miopías que caracterizan nuestra actitud ante el mundo. Ahora bien, la ciencia 
humana más avanzada en el campo de la formalización -la ciencia económica- ha resultado incapaz, en 
conjunto, de predecir las perturbaciones actuales, y en especial la crisis que se desencadenó en el 
sudeste asiático. ¿Por qué esta incapacidad? Porque la economía está cerrada, cerrada sobre sí misma, y 
pierde sus conexiones con el resto del contexto humano y social. De ahí la necesidad de una reforma 
del pensamiento, que es inseparable de una reforma de la educación. Para ello, conviene recordar 
cuatro objetivos fundamentales de la enseñanza. 

El primero fue formulado en el siglo XVI por Montaigne: «Más vale una cabeza bien hecha que 
una cabeza muy llena». No se trata de acumular conocimientos, sino de organizarlos en función de los 
puntos estratégicos más importantes. No se trata de reducir las globalidades a sus partes elementales, ni 
de separar, sino de distinguir y de relacionar. El segundo objetivo fue formulado por Jean Jacques 
Rousseau en Emile: «Quiero enseñarle la condición humana». La enseñanza de la condición humana, 
que es una necesidad de toda cultura humanista, es una necesidad aún mayor en nuestra era planetaria, 
en que el conjunto de la humanidad vive en una comunidad de destino sometida al mismo problema de 
vida y de muerte. Justamente en este contexto se puede concebir un vínculo entre el conocimiento 
científico y el de las humanidades. 

A partir de los grandes agrupamientos multidisciplinarios que se produjeron en los años 60, 
como las, ciencias de la Tierra y la ecología, podemos empezar a situar la condición humana en el 
cosmos, no sólo localmente, sino temporalmente, puesto que estamos hechos de partículas que se 
formaron en los primeros segundos del universo; por átomos de carbono formados en un sol anterior al 
nuestro. Esto nos sitúa en nuestra filiación cósmica, pero al mismo tiempo indica nuestra diferencia, 
nuestra particularidad, que procede de la cultura del pensamiento y de la conciencia. El regalo que 
pueden ofrecer las ciencias a la cultura humana, es situarnos. 

La literatura y la poesía también nos introducen en la condición humana, enmarcándose en el 
tercer objetivo de la enseñanza, que también formuló Rousseau en Emile: «Quiero enseñarle a vivir». 
¿Qué significa vivir? No se trata solamente de aprender técnicas, conocimientos y sistemas 
productivos, sino de mantener relaciones con otros y consigo mismo. La literatura, la poesía y el gran 
arte de nuestro siglo, el cine, son escuelas de vida, que nos muestran la complejidad de los seres 
hunanos y de sus relaciones. Son escuelas donde se aprende a conocer al ser humano, no tanto desde la 

                                                 
2  Centro Nacional de Investigación Científica (Francia). Artículo reeditado en Arxius de Ciències 
Socials, núm. 4, 2000. 



óptica desubjetivada de las ciencias objetivas, sino en tanto que sujeto individuo que vive, sufre, ama, 
odia, en una vorágine de relaciones humanas. 

Acabaré con la cuarta y última finalidad: formar ciudadanos, no sólo de la nación de cada cual, 
sino también de la Tierra. La noción de ciudadano de la Tierra puede desprenderse precisamente del 
examen de lo que es la condición humana y de un humanismo renovado, alejado del rostro arrogante de 
la persona considerada como único sujeto del universo, destinado a ser el amo del mundo, una idea que 
ha dominado hasta las últimas décadas. El humanismo no tiene como ambición el dominio. Tiene como 
misión la convivencia en la Tierra. Si existe una forma de pensamiento que haya que inculcar desde la 
educación, es el saber que la unidad contiene la multiplicidad y que la multiplicidad contiene la unidad. 
Así pues, un humanismo arraigado terrenalmente, biológicamente y, por supuesto, que nos inscriba 
también en esta Tierra por la toma de conciencia de la comunidad de destino entre todos los seres 
humanos, que nos enfrentamos a los problemas de muerte que son la amenaza nuclear, la amenaza 
ecológica, la amenaza económica, la amenaza intelectual. Porque el pensamiento ciego nos conduce a 
la catástrofe. La reforma del pensamiento no es un lujo intelectual. Es una necesidad, uno de los 
componentes de la preservación de la humanidad frente a las fuerzas aterradoras que ella misma ha 
desencadenado sin poder, hasta el momento, regularlas. 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 

Cine y Literatura 

Aunque centrado en las teorías deconstructivas, Fernando J. García Selgas propone una aproximación 
al tema de la reflexividad y el supuesto-sujeto3, un tema también luhmanniano, a partir de Deconstructing Harry 
(Desmontando a Harry) (1997), una película dirigida por Woody Allen, a partir de un guión propio, y con él 
mismo interpretando al protagonista, Harry Block, un escritor, vacío de ideas, que va a ser homenejeado por la 
misma universidad que lo expulsó. Robin Williams aparece en la película out of focus, desenfocado, borroso; 
algo que en el transcurso de la película le sucede al mismo Harry Block: identidades, límites y sujetos, son pues 
asuntos que se pueden considerar a partir de la película. 

 
CUESTIONES PARA EL DEBATE 

 
29.1. Resume las aportaciones principales de Luhman en el terreno educativo. 
29.2. Comenta las relaciones del pensamiento de Luhmann y Morin con otros ámbitos científicos. 
29.3. Argumenta tu posicionamiento, a favor de uno u otro autor, en la polémica Habermas-Luhman. 
29.4. Relaciona los argumentos de Morin con otros autores expuestos en este libro. 
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Capítulo 30 

Giddens y la individualización en la postmodernidad 
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4  Chris Shilling: «The demise of sociology of education in Britain?», British Journal of Sociology of 
Education, 14 (1), 1993, p. 108, cit. G. Whitty, Teoría social y política educativa, p. 14. 



La modernidad trajo consigo un período de cambio rápido y la promesa de control. En 
contraste con ello, la «alta modernidad» es un «mundo desbocado», aparentemente fuera de control 
[...]. Las consecuencias de la alta modernidad [...] tienen el efecto de introducir una duda radical acerca 
de cuáles son los objetivos exactos que debería alcanzar la educación. Esas consecuencias también 
cuestionan si los sistemas educativos tienen capacidad para ser plenamente controlados, o para 
conseguir el cambio social planeado con un cierto grado de exactitud. 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 
Cine y Literatura 

Desde sus inicios, el cine ha producido películas sobre los riesgos de la ciencia. En 1926, Fritz Lang 
(1890-1976) dirigió la emblemática Metrópolis, una producción de la UFA que se convertiría en un clásico de la 
ciencia ficción. Buena parte de este género se nutrirá de cintas sobre los riesgos generados por la civilización 
moderna, poderosos ociosos y despóticos o científicos sin escrúpulos. 

En clave de comedia, otra excelente película sobre los riesgos de la sociedad moderna, a propósito del 
peligro nuclear vinculado a la Guerra Fría es Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb (distribuida en España con el diferente título: ¿Teléfono rojo? volamos hacia Moscú) (1964), dirigida por 
Stanley Kubrik y basada en la novela Red Alert, también conocida como Two Hours to Doom y Dr. Strangelove, 
de Peter George (1924-1996), autor, junto con Kubrik, del guión. Narra el ataque aéreo, con armamento nuclear, 
a la Unión Soviética, dirigido por un perturbado general norteamericano, Jack D. Ripper (nombre que remite al 
conocido asesino británico), convencido de que los comunistas están contaminando el agua y sus «preciosos 
fluidos». A destacar la galería de personajes representados por Peter Sellers, el oficial británico, Group Capt. 
Lionel Mandrake, el presidente Merkin Muffley y el ex-nazi Dr. Strangelove. Unos diálogos cargados de ironía 
(como, por ejemplo: «Gentlemen. You can’t fight in here. This is the War Room!»), desvelan el conflicto entre -
en la terminología de Giddens expuesta anteriormente- las diversas dimensiones institucionales de la 
Modernidad. Este fragmento del diálogo resulta significativo: 

GENERAL «BUCK» TURGIDSON: Mr. President, about, uh, 35 minutes ago, General Jack 
Ripper, the commanding general of, uh, Burpelson Air Force Base, issued an order to the 34 B-52’s of 
his Wing, which were airborne at the time as part of a special exercise we were holding called 
Operation Drop-Kick. Now, it appears that the order called for the planes to, uh, attack their targets 
inside Russia. The, uh, planes are fully armed with nuclear weapons with an average load of, um, 40 
megatons each. Now, the central display of Russia will indicate the position of the planes. The triangles 
are their primary targets; the squares are their secondary targets. The aircraft will begin penetrating 
Russian radar cover within, uh, 25 minutes. 

PRESIDENT MERKIN MUFFLEY: General Turgidson, I find this very difficult to understand. I 
was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. 

GENERAL «BUCK» TURGIDSON: That’s right, sir, you are the only person authorized to do so. 
And although I, uh, hate to judge before all the facts are in, it’s beginning to look like, uh, General 
Ripper exceeded his authority. 
 

Banda sonora 

Pertenecen ya a la nómina de fragmentos legados por Kubrik a la Historia de la Cinematografía la 
memorable secuencia inicial y la coreografía final. Los títulos de crédito discurren sobre las imágenes de dos 
aviones repostando en vuelo al ritmo de la música de Try a Little Tenderness, una imagen de fuertes 
connotaciones eróticas que superó la censura de la época, referidas también con los juegos de palabras de los 
nombres de los personajes. La película se cierra con una coreografía apocalíptica de hongos atómicos, 
explosionando al ritmo de la balada We’ll Meet Again, cantada por Vera Lynn. 

Con una inversión propia de un antimilitarismo radical (no lejano a su Paths of Glory) y una 
coreografia fantástica (como las naves espaciales atracando al ritmo de Junto al Bello Danubio Azul de 2001), 
Kubrik utiliza una canción de 1939, que alcanzó la fama e incluso motivó una película de 1942, con innegables 
connotaciones de canción de estímulo a las tropas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial, en un irónico 



colofón a la película: «Nos encontraremos [...] en un día soleado»... mientras las explosiones atómicas 
resplandecen5. 

 

CUESTIONES PARA EL DEBATE 

 
30.1. Sintetiza las teorías del riesgo según Giddens y Luhmann. 
30.2. El término globalización es polisémico y no exento de usos espúreos. En cualquier caso, apunta a 

una serie de fenómenos que tienen que ver con algunos cambios sociales notables desde un punto de vista 
planetario. Señala las implicaciones más significativas de la globalización en la esfera educativa. 

30.3. ¿Qué te sugiere la expresión de nuevo cuño «globoeducación»? 
30.4. ¿Qué opinas respecto a las propuestas de «tercera vía» aplicadas al terreno educativo? 
 

                                                 
5  «We’ll meet again, / Don’t know where, / Don’t know when, / But I know / We’ll meet again / Some 
sunny day. // Keep smiling through / Just like you / Always do / Till the blue skies / Drive the dark clouds / Far 
away. // So will you please / Say hello / To the folks / That I know / Tell them, / I won’t be long. / They’ll be 
happy to know / That as you saw me go / I was singing this song.». La balada nostálgica, utilizada en la 
campaña bélica, relaciona We’ll meet again con Lili Marlen, que ha sido también reiterado tema 
cinematográfico. 
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Baumann, ambivalencia y después. Sus descontentos y los 
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LECTURAS 

 
ULRICH BECK: «LA IRRESPONSABILIDAD ORGANIZADA»6 

 
La actual etapa del industrialismo se puede caracterizar como «sociedad de riesgo», una 

sociedad que no está asegurada, ni puede estarlo porque los peligros que acechan son incuantificables, 
incontrolables, indeterminables e inatribuibles. Al hundirse los fundamentos sociales del cálculo de 
riesgos, y dado que los sistemas de seguro y previsión son inoperantes ante los peligros del presente, se 
produce una situación de irresponsabilidad organizada. Frente a ella, nuevos sujetos sociales proponen 
un nuevo proyecto ilustrado, alternativo.7 

 

                                                 
6  Además, se propone la lectura del artículo de M. Brater: «Escuela y formación bajo el signo 

de la individualización», en U. Beck: Hijos de la libertad, Buenos Aires, FCE (de Argentina), indicado 
anteriormente. Esta lectura puede ser preparada por algunos artículos de U. Beck, como, por ejemplo, los 
publicados en la prensa española: «El poder de la impotencia» (El País, 29 de enero de 2001), «El fin del 
neoliberalismo» (15 de noviembre de 2001), «El silencio de las palabras» (El País, 16 de diciembre de 2001), 
«Libertad o capitalismo: el incierto futuro del trabajo», o el artículo de Enrique Gil Calvo «Epidemiología del 
alarmismo» (El País, 4 de marzo de 2001).  
7  Este abstract, realizado por F. J. Hernàndez para la reedición del artículo (Valencia, Germanía, 1996), 
aparece incorporado al texto de Beck en diversas webs latinoamericanas, error que se debe a que durante algún 
tiempo aquella versión estuvo en internet. La distinción tipográfica que se practicó, no parece haber sido 
advertida. 



Casi un 30% de las noticias que aparecen en los diarios de gran tirada de la República Federal 
son noticias relacionadas con «situaciones de riesgo» o con el «veneno de la semana»: escándalo de la 
carne de ternera, extinción de focas, desaparición de especies enteras, smog, contaminación de petróleo 
en el Antártico, agujero de ozono, conferencias internacionales, valores límite permisibles, sentencias 
judiciales, declaraciones de inocencia -todo ello aparece en las primeras planas, en las páginas de 
divulgación científica, en las secciones de información económica, en las informaciones locales, en 
«varios». ¿Qué se esconde tras una sociedad como la nuestra que se debate vertiginosamente de una 
noticia terrible y de un peligro de envenenamiento a otro? Erhard Eppler ha manifestado recientemente 
que la coalición que gobierna en la República Federal ha acabado por ser arrastrada por la vorágine 
porque no ha sido capaz de comprender cuáles son los miedos y las realidades que encierran todas esas 
noticias cotidianas sobre los riesgos que nos amenazan. 

Es como un jeroglífico; signos de una época que ya nadie comprende. Podemos citar como 
ejemplo el caso de la atracina que aparece cada vez en mayor cantidad tanto en las aguas subterráneas, 
como en el agua potable. Prácticamente nadie sabe qué es la atracina. Muchos técnicos afirman que es 
totalmente inocua. Tiempo atrás se establecieron -bastante alegremente- unos valores límite de 0’05 
porque se pensaba que ni éste ni otros productos químicos llegarían jamás a contaminar las aguas 
subterráneas. Según se dice, carece de efectos nocivos y no se ha demostrado que produzca dolencia 
alguna; por lo tanto, basta con que multipliquemos por 500 sus valores límite para que el problema 
quede resuelto. Por otra parte, los ciudadanos normales no están en condiciones de hacer ningún 
cursillo acelerado de química. En cualquier caso, ya han encajado otras mentiras. Ahora le ha llegado el 
turno al agua potable. El agua es el símbolo de la vida y, a fin de cuentas, nosotros percibimos la 
realidad a través de los símbolos. Aquel que envenena el agua es un «envenenador de fuentes», elevar 
los valores considerados como límite no es más que una sucia trampa. ¿Cómo salvar la vida de mis 
seres queridos, mi vida y la vida de las generaciones futuras? 

Estamos en la «sociedad del riesgo», es decir, rodeados de efectos destructivos de la industria 
que se abaten sobre nosotros hiriendo de muerte a muchos de nuestros símbolos culturales más 
importantes (árboles que mueren poco a poco, focas que se extinguen, agua potable contaminada). La 
esfera de lo privado salta hecha pedazos, ante nosotros se abren las tinieblas de una vuelta atrás, todo 
ello adornado y justificado por decisiones de alto nivel, por estrategias de mercado mundial, por 
experimentos de laboratorio, y justificado también desde los medios de comunicación. El gobierno 
utiliza la violencia policial para barrer Wackersdorf y grita a su vez: «¡Abril, Abril!», cuando otras 
personas mejor enteradas muestran su rechazo. La política oficial oscila entre la utilización de su poder 
y la impotencia; cada catástrofe ocultada a la opinión pública sirve para poner en evidencia y en 
ridículo a los propios políticos. 

Dicho de un modo más sistemático, la «sociedad del riesgo» es la época del industrialismo en 
la que los hombres han de enfrentarse al desaf ío que plantea la capacidad de la industria para destruir 
todo tipo de vida sobre la tierra y su dependencia de ciertas decisiones. Esto es lo que distingue a la 
civilización del riesgo en la que vivimos, no sólo de la primera fase de la industrialización, sino 
también de todas las civilizaciones anteriores. Por diferentes que hayan sido. 

Este es precisamente el punto de vista recogido ampliamente en Beck, Risikogesellschaft - Auf 
den Weg in eine andere Moderne, Frankfurt 1986 e id., Gegengifte - Die organisierte 
Unverantwortlichkeit, Frankfurt 1988.  

 
La omnipotencia del peligro  
 
Hasta hace aproximadamente dos décadas, nuestra sociedad estaba absorbida por la cuestión 

del bienestar y de su reparto; sin embargo, en los últimos tiempos son las amenazas que acabamos de 
mencionar y los conflictos sociales que se derivan de éstas lo que constituye de forma creciente nuestro 
principal centro de interés. La mayoría de estas amenazas se caracterizan —a diferencia de otras, como 
caerse del caballo o morir de tuberculosis— por la dificultad que presenta su delimitación tanto desde 
el punto de vista espacio-temporal como desde el punto de vista social. Por explicarlo mediante una 
fórmula sencilla -aunque un tanto grosera-: el hambre es jerárquica (tampoco en la última guerra 
pasaron todos hambre); la contaminación atómica es igualitaria y, por tanto, «democrática». Los 
nitratos del agua potable no retroceden ante el grifo de un director general. 



Todo el daño, la miseria y la violencia que los hombres han infligido a otros hombres se han 
concentrado sobre «los otros» -obreros, judíos, negros, refugiados políticos, disidentes, mujeres, etc.-, 
lo cual dejaba a salvo, al menos en apariencia, al resto. Ahora, sin embargo, nos encontramos ante la 
«desaparición de los otros», ante la desaparición de todas nuestras muy preciadas posibilidades de 
distanciamiento: la distancia se ha esfumado ante la contaminación atómica y química. La miseria 
puede ser marginada, pero los peligros que se derivan de la era atómica y química, no —en ello 
justamente radica su nuevo poder político y cultural. En eso consiste la omnipotencia del peligro que ha 
acabado por eliminar las zonas protegidas y las diferencias de la sociedad moderna. 

 
«Contiendas nacionales» en la sociedad del riesgo 
 
Es posible que cuando ascienda la marea del peligro «nos reunamos todos juntos en el mismo 

bote», por expresarlo con una bonita metáfora. Pero, como siempre ocurre, también habrá capitanes, 
pasajeros, pilotos, maquinistas y ahogados. Dicho en otras palabras, siempre habrá países, sectores y 
empresas que se beneficien de esta situación de riesgo y otros, en cambio, que se sientan amenazados 
no sólo en su integridad física, sino también en su existencia económica. Si, por ejemplo, el Mar del 
Norte acaba por morir o por ser considerado como un «peligro para la salud» desde el punto de vista 
social —en este caso tampoco habría demasiadas diferencias en las repercusiones económicas— 
entonces morirá no sólo el Mar del Norte, con toda la vida que alberga y que posibilita, sino que 
también se extinguirán las actividades económicas en todos los lugares, sectores, costas y países que 
dependen directa o indirectamente de la explotación comercial del Mar del Norte. Cuando estamos a 
punto de comenzar un futuro cuyas cumbres se divisan ya desde aquí, la civilización industrial empieza 
a transformarse en una especie de «contiendas nacionales» en el seno de esta sociedad mundial del 
riesgo. Nos hallamos en una coyuntura en la que los desastres naturales se juntan con desastres 
comerciales. Ya no es lo que cada cual posee o lo que cada cual es capaz de hacer lo que determina su 
posición social y su futuro; en la actualidad, ello viene condicionado mucho más por el lugar en el que 
vive y por aquello de lo que vive y también por la capacidad de los demás para contaminar su entorno. 

Las mentiras institucionales que, por lo demás, gozan de todo tipo de apoyos oficiales, tienen 
también sus límites. La venganza contra ese debate abstracto de los expertos sobre los peligros que nos 
amenazan viene dada por la evidencia de la concreción geográfica. Podemos discutirlo todo, y también 
podemos escuchar impasibles las historias cada vez más fantásticas fabricadas por las instituciones 
oficiales. Pero eso no evitará, sino que acelerará, la destrucción. Atravesando fronteras nacionales y 
líneas de conflictividad política-industrial, acabarán por surgir ámbitos geográficos —«Regiones-
contaminadas»—, cuyo «destino» quedará marcado por la destrucción de la naturaleza perpetrada por 
las sociedades industriales. 

El sector turístico suizo, sus amenazados pueblos de montaña y campesinos se han visto 
obligados a pagar la cuenta de la superindustrialización europea. Puede citarse también como ejemplo 
la cuestión de las consecuencias del «agujero de ozono»: el «efecto invernadero» hará que la 
temperatura ambiente y que el nivel del mar se eleven en todo el mundo como consecuencia del 
deshielo. El inicio de esta era cálida acabará por anegar zonas costeras enteras, provocará la 
desertización de zonas agrícolas, introducirá modificaciones de consecuencias incalculables en la 
distribución de las bandas climáticas y acelerará de modo dramático el proceso de extinción de especies 
enteras. Las zonas más pobres del mundo serán las más afectadas porque son las que poseen menor 
capacidad de adaptación ante cualquier modificación del entorno. Quienes sientan amenazadas las 
bases de su existencia, escaparán de las zonas más miserables. Se producirán auténticas migraciones de 
fugitivos del desastre ecológico y climatológico en busca de refugio que inundarán los ricos países del 
Norte; las crisis que se desaten en el Tercer y Cuarto Mundo pueden derivar fácilmente en guerras. 
También el clima político internacional se transformará mucho más rápidamente de lo que nos 
imaginamos hoy. Todo esto no son sino hipótesis de futuro, pero es importante que las tomemos en 
serio, pues cuando lleguen a convertirse en realidad será demasiado tarde para contrarrestarlas. Las 
cosas podrían ser mucho más sencillas si se consiguiera evitar que los países del Tercer y Cuarto 
Mundo cometieran los mismos errores que han cometido los países altamente industrializados en su 
proceso de industrialización. Sin embargo, la construcción descontrolada de sociedades industriales 
sigue siendo considerada como la mejor de las vías posibles para superar muchos problemas —no sólo 



la pobreza— de modo que la necesidad evidente de combatir la miseria provoca la marginación de la 
cuestión de la destrucción del medio ambiente. 

La moral ecológica no es a menudo tan inocente como puede parecer, pues la protección de la 
naturaleza, como es sabido, acaba siempre por convertirse en una mera cuestión de mercados y de 
competencia internacional. Así, por ejemplo, la lucha por la conservación de los bosques se valora en 
Francia como una hábil estratagema de la industria automovilística germanoccidental contra sus 
competidores en el mercado europeo. Las antiguas colonias corren en este momento el riesgo de una 
nueva «recolonización ecológica», si tenemos en cuenta las «cruzadas ecologistas» que se han desatado 
en los mercados internacionales. Como diría un cínico, gracias a su pobreza estos países pueden llegar 
a convertirse «voluntariamente» en depósitos baratos, provisionales o definitivos, de los residuos 
nucleares tóxicos que generan los «países productores de basura» altamente industrializados. Más allá 
de eso, las barreras comerciales de los países industrializados, endurecidas ahora por razones 
ecológicas, son murallas que los condenan a la miseria. Los peligros que nos amenazan y las políticas 
nacionales agudizan las contradicciones que enfrentan a los países ricos y pobres y les confieren unas 
dimensiones internacionales; grupos enteros de países acabarán por pertenecer al gueto de los países 
más pobres del mundo bajo la dependencia humillante de la ayuda social internacional.  

 
Elementos comunes en las situaciones de riesgo 
 
Los conflictos entre aquellos que están soportando todos los riesgos y aquellos que se 

benefician de tales riesgos están provocando profundas divisiones en los continentes, entre las 
naciones, entre las clases sociales y los partidos. A pesar de todo, es evidente que, al aumentar los 
riesgos, aumentan también aquellos elementos que tienen en común todas las situaciones de riesgo por 
encima de cualquier trinchera o frontera. Hasta dónde podría llegar a extenderse el riesgo es algo que se 
evidencia particularmente cuando se produce una catástrofe: El peligro nos convierte repentinamente a 
todos en vecinos de Chernobyl, en ciudadanos de la Unión Soviética. Sus medidas de seguridad son 
nuestras medidas de seguridad, sus errores son los nuestros —tal vez mañana las cosas sucedan al 
revés. 

Las decisiones en torno a la utilización o no de tecnología son decisiones propias de las 
empresas y de los Estados. Sin embargo, las amenazadoras consecuencias que podrían derivarse de 
tales decisiones podrían convertirnos a todos nosotros en miembros de una comunidad internacional 
amenazada. La cuestión de si sería posible que se produjeran accidentes similares en las centrales 
nucleares alemanas es ciertamente importante, pero cada vez menos. La tarea de garantizar la seguridad 
y la integridad de los ciudadanos ya no es tarea de un Estado aislado —esta es una de las principales 
enseñanzas que nos han proporcionado las grandes catástrofes que se han producido recientemente. 
Con ellas se ha producido también el fin de la política «exterior», el fin de los «asuntos internos de otro 
país», el fin de los Estados nacionales. 

Ello significa también que los errores de los demás pueden suponer para nosotros el mismo 
peligro que nuestros propios errores. Si no estamos dispuestos a extirpar radicalmente cualquier 
posibilidad de error —tan humano— no nos queda sino una posibilidad: eliminar la energía nuclear de 
todo el mundo. Ello nos permitiría acercarnos un poco más a esa utópica sociedad mundial. Del mismo 
modo que en el siglo xix los hombres se vieron forzados a aprender, amenazados por la ruina 
económica, que no tenían más remedio que someterse a las condiciones determinadas por la sociedad 
industrial y por el trabajo asalariado, nosotros no tenemos tampoco otra opción, ni ahora ni en el futuro, 
que someternos a la dura evidencia del apocalipsis y practicar una política interior mundial, es decir, 
habremos de hallar y de imponer soluciones para las amenazas que hemos provocado, haciendo caso 
omiso de las fronteras y de las enemistades tradicionales. 

A pesar de que este tipo de planteamiento no cuenta con el apoyo de ninguna institución 
política, es evidente que la transición de las sociedades industriales hacia sociedades sometidas a todo 
tipo de riesgos empieza a cambiar nuestro concepto de comunidad. Por expresarlo de un modo 
esquemático, en estas dos clases de sociedades modernas se evidencia la quiebra de sistemas de valores 
totalmente diferentes: Las sociedades industriales de clases continúan atadas, en su dinámica evolutiva, 
al ideal igualitario (e incluimos aquí sus diferentes manifestaciones, desde la idea de la igualdad de 
oportunidades, hasta las variantes que representan los modelos sociales de carácter socialista). No es 



eso lo que ocurre en la sociedad del riesgo: el principio normativo que constituye su fundamento y que 
le da coherencia es la seguridad. La fuerza que impulsa a la sociedad industrial de clases puede 
resumirse en una sola frase: ¡Tengo hambre! Por el contrario, el impulso motor de la sociedad de riesgo 
se reflejaría más bien en esta otra frase: ¡Tengo miedo! En este sentido, la sociedad del riesgo 
corresponde a una época en la que la solidaridad se produce como consecuencia del miedo y se 
convierte en una fuerza política en la que, de todos modos, resulta muy difícil entrever la forma en la 
que actúa el miedo como vehículo de unión: ¿tal vez el miedo -al contrario que la miseria material- 
constituye un fundamento demasiado inestable para los movimientos políticos? ¿Pueden las campañas 
informativas contrarias acabar con esa comunidad basada en el miedo? 

 
Miedo e inseguridad, nuevas claves 
 
La capacidad de supervivencia en las sociedades industriales viene determinada por la 

capacidad de los hombres para combatir la miseria y evitar la degradación social. En la sociedad del 
riesgo se necesitan, además, otras aptitudes para sobrevivir. El miedo a descender en la escala social, la 
conciencia de clase o el deseo de ascenso social pasan a un segundo plano ante cuestiones como ésta: 
¿cómo vencer el miedo, si no podemos combatir directamente las causas de nuestro miedo? ¿cómo 
continuar viviendo en el volcán que es esta civilización sin intentar olvidarlo conscientemente y sin 
morir asfixiados por el miedo -y no sólo por los gases que despide? Tanto las formas tradicionales e 
institucionales del miedo, como la superación de la inseguridad en la familia, tanto la conciencia de 
clase, como los partidos políticos y las instituciones que se relacionan con ésta han perdido relevancia. 
Al mismo tiempo que se exige a los individuos que lo supere, crecen las presiones para que asimilemos 
individualmente nuestra inseguridad. Este hecho podría conducir, a corto o largo plazo, a que se 
planteen nuevas exigencias a las instituciones sociales, empezando por las instituciones educativas y 
pasando por la Iglesia y la política. Así pues, en la sociedad del riesgo, la convivencia cotidiana con el 
miedo y la inseguridad se convierte, tanto biográfica como políticamente, en una clave de la 
civilización. Del mismo modo, las reivindicaciones de «mano dura» y la aparición del «movimiento por 
un mundo sano» que acaban de reaparecer en la República Federal bajo nuevas formas organizativas 
comienzan a atraer a un número cada vez mayor de personas. Desde este punto de vista, el auge 
experimentado por los partidos de extrema derecha en la República Federal tal vez obedezca menos a 
un rebrote del fascismo alemán que a la necesidad que la gente tiene de recurrir a una especie de 
«pararrayos» para superar toda la inseguridad y las incertidumbres que nuestras sociedades ocultan tras 
su fachada de bienestar y todos los desafíos que le aguardan. 

Y, sin embargo, seguimos estando ciegos para discernir muchos de los peligros que nos 
amenazan: así, mientras que nuestra percepción de la realidad no registra otra cosa que normalidad, las 
fuentes de la vida -en estrecha correspondencia con los debates de los expertos y con las divergencias 
existentes sobre los valores límite- se transforman en fuentes de peligro y viceversa. Ello hace que los 
hombres se vean obligados a desechar aquello que hasta ahora parecía lógico, fiarse de lo que ven los 
propios ojos, y por el contrario que se vean obligados a aceptar cosas que hasta ahora parecían 
absurdas, como por ejemplo, desconfiar de sus sentidos para sobrevivir. 

Las amenazas que plantea nuestra civilización han contribuido a crear una especie de nuevo 
«reino de las sombras» comparable a los dioses y a los demonios que poblaban las épocas más remotas, 
oculto tras el mundo de lo visible y que amenaza con poner en peligro toda la vida humana sobre la 
Tierra. Hoy en día ya no nos sentimos amedrentados por los «espíritus» que se esconden en los objetos, 
sino por las «radiaciones», ingerimos «sustancias tóxicas» y vivimos acorralados, incluso en sueños, 
por el miedo al «holocausto atómico». Por todas partes se escuchan las risas solapadas y la presencia 
infecta de las sustancias dañinas y tóxicas, como si de demonios medievales se tratara. La mirada de 
nuestros contemporáneos, tan maltratados por las sustancias tóxicas, como la mirada de un exorcista, 
contempla lo que se halla fuera del alcance de la vista y del oído. Todo aquello que no somos capaces 
de percibir —la radioactividad, las sustancias tóxicas, las amenazas del futuro— se torna inverosímil y 
discutible. De igual modo, los debates parecen derivar cada vez más hacia una especie de exorcismo 
moderno que utiliza los medios que le brinda el análisis científico.  

 
La «sociedad del riesgo residual»: una sociedad no asegurada 



 
Hace ya tiempo que nos encontramos con un pie en esa sociedad del riesgo y, sin embargo, 

nuestro sistema político, nuestro sistema jurídico, la economía, la ciencia y también la mayoría de los 
protagonistas de la vida política están todavía imbuidos de la idea de la sociedad del bienestar y de la 
sociedad distributiva, dicho de modo más exacto, de la idea de una sociedad de bienestar distributivo. 
Los sindicatos, las organizaciones empresariales, las asociaciones campesinas, todas estas instituciones 
son auténticos expertos en la distribución del bienestar. Pero, ¿a quién o a qué puede recurrir una joven 
mujer cuyo hijo se está asfixiando por culpa de un acceso de laringitis aguda? ¿A qué tribunales podría 
exponer sus quejas? ¿Quién la ayudará si sus hijos enferman de alergia, más aun cuando ni siquiera la 
medicina considera esta afección como una enfermedad? Es evidente que las instituciones derivadas del 
análisis estadístico de la previsión social, de los principios de responsabilidad causal y jurídica, de la 
seguridad social (a pesar de todas sus deficiencias) siguen obedeciendo a los riesgos que se derivaban 
de las sociedades industriales tempranas, riesgos que, en lo fundamental, afectaban al puesto de trabajo 
y a la salud de los trabajadores. Los afectados ajenos al ámbito laboral -vecinos, consumidores y otros- 
han quedado arbitrariamente excluidos de las normas legales que protegen contra los efectos de la 
destrucción. En un sentido metafórico podría decirse que vivimos en una especie de «economía de 
guerra» que descarga en las gentes las consecuencias destructivas de su forma de actuar encubriéndolas 
con las bendiciones que nos depara el derecho, la ciencia y la política. 

Cuando se produce un incendio, acuden los bomberos, cuando ocurre un accidente de tráfico, 
las compañías aseguradoras cubren los gastos. Esta combinación del antes y el después, esa previsión 
instantánea que se derivaba de las precauciones que se tomaban incluso para las hipótesis más 
pesimistas ya no existe en esta era atómica y de experimentación genética y química. Las centrales 
nucleares, cegadas por su propia perfección, han eliminado el principio de protección y previsión no 
sólo en un sentido económico, sino también en el sentido médico, psicológico, cultural y religioso. Esta 
«sociedad de riesgo residual» es, pues, una «sociedad no asegurada» en la que la cobertura y la 
protección, paradójicamente, disminuyen al mismo ritmo en que aumenta el grado de peligrosidad. No 
existe ninguna institución, ni real ni imaginaria, preparada para abordar la peligrosa amenaza atómica, 
ni tampoco ningún orden social que disponga de instrumentos culturales y políticos para hacer frente a 
esa situación límite. Por el contrario, existen numerosas instancias especializadas en negar que existen 
tales peligros; en lugar de esa previsión que garantiza también cierta seguridad cuando se produce una 
situación de peligro, se recurre al dogma de la infalibilidad técnica para refutar las hipótesis de una 
catástrofe. 

 
Supresión de los cuatro pilares fundamentales del cálculo de riesgos y de su cobertura 
 
La ciencia, la reina del error, se convierte, pues, en protectora del tabú. Las «centrales 

nucleares comunistas», las alemanas, desde luego, no, son los únicos frutos empíricos de la acción 
humana capaces de desmentir todas las teorías científicas. Incluso esa sencilla pregunta, «y si algo se 
pueda hacer, ¿qué hacer?», se pierde en el vacío de una renuncia a cualquier posibilidad de cobertura. 
En justa correspondencia, la estabilidad política que caracteriza a esta sociedad del riesgo es la que se 
deriva de la determinación de no pensar en ello. Dicho de forma más exacta, los inmensos riesgos de 
catástrofe atómica, ecológica, genética y química han acabado por socavar los cuatro pilares 
fundamentales del cálculo de riesgos y de su cobertura. En primer lugar, nos hallamos ante unos daños 
imposibles de cuantificar, globales y a menudo irreparables; consecuentemente, la posibilidad de una 
compensación monetaria queda descartada. En segundo lugar, la previsión de una cobertura que proteja 
frente a la peor de las catástrofes queda excluida cuando de lo que se trata es del riesgo de destrucción: 
es decir, la idea, propia de cualquier sistema de seguros, de establecer por anticipado algún tipo de 
control frente a las posibles consecuencias, queda fuera de lugar. En tercer lugar, la «desgracia» pierde 
toda determinación (espacio-temporal) y, por tanto, también todo sentido y se convierte en un 
«acontecimiento» con principio, pero sin fin, en una especie de «festival interminable» de 
destrucciones crónicas, galopantes y superpuestas; eso significa, sin embargo, que se produce una 
especie de normalidad y que, por tanto, cualquier cuantificación, cualquier cálculo en torno al grado de 
peligrosidad carece de sentido, se coteja lo imposible y el cálculo deriva en encubrimiento. En cuarto 
lugar, y sobre todo, los inmensos riesgos contemporáneos no pueden ser atribuidos a nadie en 



particular. El reconocimiento y la atribución de culpabilidad exigen en nuestra cultura, desde una 
perspectiva científica y jurídica, la existencia de un principio causal, de un origen. Tales principios 
evidentes y éticamente necesarios en los ambientes científicos y jurídicos tienen, sin embargo, efectos 
extremadamente problemáticos y paradójicos. 

Un ejemplo de lo que acabamos de decir lo constituye el proceso judicial lanzado contra una 
fábrica de vidrio por el municipio de Altenstadt, en el Alto Palatinado: motas de polvo en suspensión 
del tamaño de un céntimo, de plomo y arsénico, cayeron sobre el pueblo, nubes de flúor tiñeron de 
marrón las ramas de los árboles, corroyeron ventanas y ladrillos, los habitantes se vieron afectados por 
erupciones cutáneas, náuseas y dolores de cabeza. No era necesario preguntar cuál era el origen de todo 
aquello: el polvo blanco que salía de la chimenea de la fábrica. ¡Éste sí que era un caso claro! -¿Un 
caso claro? Al décimo día de la vista oral, el juez que presidía la sesión propuso suspender el juicio a 
cambio de una multa de 10.000 marcos. Así fue como acabó este asunto. De forma muy parecida 
suelen acabar todos los procesos por delitos ecológicos en la República Federal (en 1985: de 13.000 
investigaciones, hubo 27 condenas con privación de libertad, 24 de ellas en libertad condicional, y el 
resto fueron sobreseídas). 

Es lógico que nos preguntemos cómo puede ser: el vacío legislativo (y no sólo eso), la 
ausencia de voluntad ejecutiva (y no sólo ella) protegen a los que cometen esos delitos. Las raíces son 
más profundas y no pueden ser eliminadas por el simple recurso, por enérgico que sea, a la policia y a 
los legisladores, recurso cada vez más frecuente en las filas de los ecologistas. En lo que concierne a la 
ausencia de castigos penales —la razón estribaria en la aplicación estricta del principio de culpabilidad 
(en sentido individual). En el caso que hemos mencionado, el de la fábrica de vidrio, la autoría quedaba 
fuera de toda duda y tampoco hubo nadie que la negara. El único elemento atenuante que podía 
esgrimirse residía en el hecho de que en la misma zona existían otras tres fábricas de vidrio, que 
producían el mismo tipo de contaminación. Conviene tomar nota: cuanto más se contamina, tanto 
menos se contamina. Dicho de otro modo, más exacto: Cuanto más flexibles son los valores límite 
fijados, cuanto mayor es el número de chimeneas y de desagües que emiten productos perniciosos y 
tóxicos, tanto menor es la «posibilidad real» de que uno de esos delincuentes sea responsabilizado del 
envenenamiento colectivo, es decir, tanto menor es el nivel de envenenamiento. En consecuencia -pues 
lo uno lleva a lo otro- el nivel de envenenamiento y de asfixia aumenta. ¡Bienvenidos al cabaret de la 
tecnología agresiva! 

 
La irresponsabilidad organizada  
 
La irresponsabilidad organizada descansa, en lo fundamental, en una confusión respecto al 

siglo en el que nos hallamos (G. Anders). Los peligros a que nos enfrentamos tienen su origen en un 
siglo diferente al de los sistemas de seguro y previsión que trataban de amortiguarlos. Ello es lo que 
explica ambos fenómenos: el estallido periódico de las contradicciones propias de unas burocracias 
aseguradoras altamente organizadas y la posibilidad simultánea de normalizar esos «shocks». En otras 
palabras, las exigencias que plantea la era atómica, química y genética en el paso al siglo XXI son 
abordadas a partir de unos principios y con unas soluciones que responden mucho más a las 
necesidades de la sociedad industrial incipiente del siglo diecinueve y de comienzos del veinte. 

Eso tiene una consecuencia doble: En primer lugar, significa el hundimiento de los 
fundamentos sociales del cálculo sobre riesgos; la seguridad se transforma en una seguridad puramente 
técnica. Sin embargo, uno de los mayores misterios de ese cálculo consiste en que los componentes 
técnicos y sociales actúan de forma conjunta: cuantificación, responsabilidad, compensación, previsión. 
No son más que conceptos vacíos; en última instancia, la seguridad política y social acaba descansando 
en una sobrevaloración de las posibilidades de la técnica. Para comprender la actitud de los sistemas 
políticos frente a los inmensos riesgos contemporáneos es necesario, en segundo lugar, reparar en la 
contradicción social existente entre burocracias altamente desarrolladas y encargadas de la seguridad y 
la previsión, por una parte, y la legalización abierta y despreocupada de riesgos de magnitud hasta 
ahora desconocida, por otra. De este modo, esta sociedad nuestra, imbuida de la cabeza a los pies de 
necesidades como la seguridad y la salud, se encuentra enfrentada en este momento al enorme shock 
que representa justamente lo contrario -unos riesgos que dejan fuera de juego cualquier precaución. 



Las instituciones propias de las sociedades industriales desarrolladas -política, derecho, 
ciencia y técnica, empresas industriales- disponen de un amplio arsenal que les permite normalizar esos 
riesgos no calculados; así, por ejemplo, pueden infravalorar estos riesgos, ignorarlos, sobrevalorarlos 
desde el punto de vista penal y jurídico, centralizar la información, etcétera. Los instrumentos de que se 
sirve esa política simbólica de descontaminación gozan hoy en día de gran fama y predilección. Sin 
embargo, puede llegarse a una situación en la que poco a poco, catástrofe a catástrofe, esta lógica de la 
renuncia a superar el riesgo llegue a producir justamente el efecto contrario: ¿qué nivel de seguridad 
nos proporciona el cálculo de probabilidades -y con él, el resto de los análisis científicos- sobre las 
posibilidades que tenemos de superar los riesgos derivados de una catástrofe nuclear que, de 
producirse, no afectaría a las teorías científicas, pero sí destruiría la vida? Alguna vez habrá que 
preguntarse para qué sirve un «sistema jurídico» que se dedica a controlar hasta en sus más mínimos 
detalles los pequeños accidentes técnicamente superables pero que, sin embargo, legaliza, haciendo uso 
de su autoridad, los grandes peligros de nuestra era cuando la técnica no se muestra capaz de 
minimizarlos, y que considera como transgresores a todos aquellos, muy numerosos, que tratan de 
protegerse de ellos. 

¿Cómo puede sostenerse una autoridad política que trata de salir al paso de la conciencia del 
peligro con enérgicas afirmaciones de que no existe ningún riesgo pero que, a la vez, opta por limitarse 
a acusar y que, con cada accidente o indicios de accidente pone en juego toda su credibilidad? 

 
Inesperado resurgimiento de una «subjetividad inmensa» 
 
A pesar de todo, hay indicios, que hasta ahora habían pasado prácticamente desapercibidos, de 

que existen zonas de resistencia: el fenómeno social más asombroso, sorprendente y peor comprendido 
de los años ochenta es el representado por el inesperado resurgimiento de una «inmensa subjetividad». 
En nuestra sociedad, son los grupos marginales quienes han tomado la iniciativa desde un punto de 
vista reivindicativo; ellos fueron quienes incluyeron en el orden del día del debate social los asuntos 
relacionados con las amenazas que pesan sobre nuestro mundo, pese a la oposición de los partidos 
tradicionales. En ningún lugar se revela tan claramente este hecho como en esa fantasmagoría de la 
«nueva unidad» que recorre Europa: existe una sensación universal de que es necesario reconocer, al 
menos formalmente, la existencia de problemas ecológicos —sensación que es compartida por la CSU y 
los comunistas, por la industria química y por sus detractores, los verdes. Todos, absolutamente todos 
los productos son —como mínimo— «inocuos para el medio ambiente»: existen rumores de que los 
grandes trusts de la industria química tienen la intención de constituirse en asociación de protección de 
la naturaleza. 

Hay que admitirlo: no se trata sino de una campaña comercial, de simple oportunismo, si bien 
tal vez, ocasionalmente, también de un auténtico cambio en los puntos de vista. Sin embargo, los 
hechos y los lugares que han originado estos acontecimientos son completamente ajenos a tales 
cambios. Y sigue siendo cierto que esos temas, que en estos momentos se han convertido ya en temas 
habituates de conversación, no han sido planteados ni por la capacidad de previsión de los gobernantes, 
ni por los debates parlamentarios —ni tan siquiera por las catedrales del Poder en la Economía, la 
Ciencia o el Estado. Muy al contrario, estos problemas se han convertido en cuestiones sociales de 
primera fila gracias a la presión de grupos y de grupúsculos que han tenido que enfrentarse a una 
oposición crispada, a la ignorancia institucionalizada, a su propia confusión, a sus actitudes 
moralizantes, a sus propias divergencias y dudas en torno al camino a seguir. Esta subversión 
democrática ha logrado alcanzar una victoria casi increíble en torno a cuestiones programáticas— y 
eso, además, ha ocurrido en Alemania, quebrando una cultura cotidiana basada en el respeto a la 
autoridad y que ha hecho posible, con su sumisión, todo tipo de desatinos y locuras institucionales.  

 
La Ilustración ecológica: un nuevo proyecto social para Europa 
 
Este cambio en las prioridades de los programas políticos no se limita sólo, según aseguran los 

defensores del viejo orden para darse mutuamente ánimos, al ámbito del «irracionalismo alemán» de la 
próspera República Federal, como lo demuestra recientemente la aparición de fenómenos similares en 
los Países Bajos, en los países escandinavos, en Inglaterra, en algunos países de la Europa Oriental, en 



la Unión Soviética, y también en algunos países latinoamericanos. La importancia económica de la 
protección del medio ambiente, su importancia para el mantenimiento de puestos de trabajo ha sido 
reconocida desde hace ya tiempo y tal vez sea eso lo que ha determinado el reconocimiento de su 
importancia en el ámbito de la política exterior y también de su importancia en relación con la 
conciencia democrática de la sociedad. 

Europa tiene ahora la oportunidad de desarrollar y de abrirse a un nuevo proyecto social. La 
oposición Este-Oeste, reflejo de ideologías y mentalidades encastilladas, se está debilitando tanto aquí 
como allí. Las cuestiones supranacionales suscitadas por la aparición de las sociedades del riesgo 
pueden llenar el vacío que aquellas dejan; a ello contribuiría la necesidad, propiciada por la técnica, la 
ciencia y la economía, de llegar a acuerdos de rango mundial. A ello contribuiría, asimismo, la 
proliferación generalizada de los peligros grandes y pequeños, lentos y galopantes, que amenazan con 
destruir la Tierra; a ello deberían contribuir también, en fin, las grandes exigencias que el capitalismo 
desarrollado y la sociedad del bienestar pretenden tener en cuestiones de racionalidad y seguridad. 
Éstas son las oportunidades que brinda el miedo de cara a la construcción de una política europea de 
alcance mundial que no debería limitarse simplemente a la creación y puesta en marcha de la «casa 
común europea», sino también a la aceptación por parte de los países industriales desarrollados de que 
gran parte de la responsabilidad es suya y de que deben correr con los gastos derivados de un cambio 
de rumbo. Precisamente allí donde se originó y desarrolló esa lógica basada en el progreso industrial, es 
decir, en Europa, es donde debería comenzar también esa Ilustración en torno y en contra de la 
sociedad industrial. Ese proyecto de construir una Ilustración ecológica habría de servir tanto para lo 
pequeño como para lo grande —y también para lo cotidiano, dado que los peligros se ciernen también 
sobre la rutina diaria y exigen una enérgica llamada a la movilización ciudadana— en el puesto de 
trabajo de las industrias, en la práctica médica que trata con los hombres, con sus interrogantes y sus 
miedos, en la investigación, que dispone de la posibilidad de encubrir o de desvelar, en los tribunales, 
en la administración y también, y especialmente, en las redacciones de los medios de comunicación en 
los que hallan plasmación cultural muchas cosas que no vemos. Las relaciones de la casa común 
europea con sus vecinos del mundo han de girar en torno a cuestiones bien concretas. Se trata también 
de que renunciemos a seguir asumiendo la certeza de que somos países ricos y generosos y de que, por 
el contrario, reconozcamos nuestro papel como países industriales y destructores y extraigamos las 
oportunas consecuencias. Ello constituiría un paso concreto en nuestra contribución a esa «Ilustración 
ecológica».  

 
Una Edad Media Industrial 
 
El proyecto tecnocrático, ese dogmatismo tecnológico de la ideología industrial no debe 

proseguir en su camino hasta el límite de la crisis ecológica, pues, en tal caso acabaríamos por 
consolidar una tecnocracia cada vez más perfecta. La sociedad industrial ha traído como consecuencia 
una democracia limitada en la medida en que todas las cuestiones relacionadas con la transformación 
de la sociedad tecnológica quedan fuera del ámbito de las decisiones políticas y parlamentarias. A este 
respecto podemos citar, como ejemplo, el caso de la genética humana y de las nuevas técnicas médicas 
de reproducción que acabarán por transformar mucho más profundamente el futuro de nuestra 
maternidad y paternidad —y lo que quede de todo ello, si es que queda algo— que todas las leyes sobre 
la familia que se han promulgado durante las dos últimas décadas. Tal como están las cosas, igual da 
que discutamos o que estemos o no de acuerdo. Aunque rechacemos el progreso, no podemos evitar 
que se produzca. Estamos ante un cheque en blanco, más allá de cualquier aprobación o rechazo para el 
desarrollo de ese progreso. Estamos en una Edad Media Industrial que hemos de superar. Sin embargo, 
ello requiere formas de organización diferentes de los binomios ciencia-producción, ciencia-opinión 
pública, ciencia-política, técnica y derecho. 

Y, para terminar, una pregunta: ¿Qué pasaría si la radioactividad produjera eczemas? Algunas 
personas realistas, que también podemos definir como cínicas, responderían: ya encontraremos algo, 
por ejemplo, alguna pomada, para desactivar el eczema —o sea, el negocio es redondo. Con toda 
seguridad, no tardarían en producirse declaraciones oficiales, que producirían un gran efecto en la 
opinión pública, en el sentido de que este prurito cutáneo carece de importancia, de que tal vez tenga 
alguna relación con fenómenos como la radioactividad, pero que, en cualquier caso, no es nocivo para 



la salud. Es posible que tales declaraciones no lograran ser convincentes si todo el mundo anduviera, de 
aquí para allá, rascándose la piel enrojecida y si las sesiones fotográficas de las modelos o las 
convenciones de altos cargos de todas las instituciones que sirven para engañar a la gente se celebraran 
bajo el ruido continuo que los participantes en las mismas harían al rascarse. Si la realidad fuera esa, la 
política nuclear, al igual que todo lo que gira en torno a los grandes riesgos que amenazan al mundo 
contemporáneo, habría de enfrentarse a una situación completamente distinta: la gente recibiría 
información de aquellas cuestiones que constituyen el núcleo de los debates y de los pactos políticos; 
las consecuencias del progreso tecnológico seguirían perjudicando a los hombres, pero este perjuicio 
sería conocido y padecido por todo el mundo. 

De ese mismo modo se plantea en este momento el futuro de la democracia: ¿seguiremos 
dependiendo de los expertos de una u otra tendencia y de sus diagnósticos a la hora de enfrentarnos a 
los problemas concretos que plantea nuestra supervivencia, o, por el contrario, lograremos recuperar, 
con la ayuda de nuevas formas de percepción de la realidad, el control sobre nuestro propio destino? 
¿Acaso la única alternativa que subsiste es la de elegir entre una tecnocracia autoritaria y una 
tecnocracia crítica? ¿O existe, tal vez, algún otro camino que nos permita hacer frente a nuestra pérdida 
de control y de decisión sobre nuestra vida cotidiana en estas sociedades del riesgo? 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 

Cine y Literatura 

El cine se ha encargado de adelantarnos la imagen de la ciudad de la sociedad de riesgo o la 
modernidad reflexiva, una ciudad postmoderna como la que, según A. Harvey, se describiría en Los Ángeles de 
Blade Runner de Ridley Scott (1982) o en el Berlín de Himmel über Berlin de Wim Wenders, ya citada8. 

 
Banda sonora 

La celebre banda de Blade Runner es de Vangelis; la de de Himmel über Berlin de Jurgen Knieper, 
quien ha colaborado en otras películas de Wenders. Esta última ha sido publicada con el título inglés de la cinta: 
Wings of Desire. 

Como se ha explicado en el capítulo de Adorno, con el dodecafonismo parecería plantearse la 
antinomia entre lo magisterial y lo pedagoguizado, ya enunciada en otros textos del autor de la Escuela de 
Fráncfort. Cuando el ciclo social inaugurado por la Ilustración toca a su fin, como se ha expuesto en este 
capítulo, aquellas referencias musicales resultan pertinentes. 

 
CUESTIONES PARA EL DEBATE 

 
32.1. ¿A qué se refiere U. Beck cuando utiliza la metáfora de la «estación fantasma» para caracterizar 

la actual crisis educativa? 
32.2. ¿Se podría utilizar su metáfora «institución social zombie» para hablar de la escuela actual? 
32.3. A la luz de los análisis de U. Beck sobre la sociedad de riesgo ¿Qué papel puede cumplir la 

perspectiva ecológica -la «democracia ecológica»- en una agenda educativa transformadora? 
32.4. ¿Qué tipo de alternativas o de «antídotos» ofrecen los análisis del sociólogo alemán en el 

contexto de lo que denomina la «modernidad reflexiva» o reapropiación del proyecto ilustado? 
 

                                                 
8  A. Harvey: La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, 
pp. 340-356. 



 

 

 

 

 

Capítulo 33 

Peter Alheit: La «biograficidad» del aprendizaje a lo largo de la 

vida en la modernidad tardía 
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Sociedad y educación para la Escuela de Kaiserslautern: Münch, 

Arnold y otros 
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LECTURAS 

 

MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA Y SONSOLES SAN ROMÁN GAGÓ: «LOS EFECTOS 

IMPREVISTOS DE LA FEMINIZACIÓN DEL MAGISTERIO»9 

 
Es un lugar común que la enseñanza, como en general los servicios públicos, ha sido y es uno 

de los grandes nichos de empleo femenino, probablemente el más importante. Su regulación formal 
comparativamente más estricta que la de la mayoría de los demás sectores laborales (requisitos de 
titulación, exámenes de acceso...), ha colocado a las mujeres en una posición, si no de ventaja, al menos 
de igualdad o solamente leve desventaja frente a los varones. En este sentido, puede decirse que la 
expansión del sistema educativo -en términos más amplios, la del Estado del Bienestar: educación, 
salud y servicios sociales- ha favorecido claramente la incorporación de las mujeres al mercado de 
trabajo y la economía extradoméstica. En todo caso, la salida ya masiva, aunque minoritaria y precaria, 
de las mujeres al mercado de trabajo nunca habría sido posible, en un contexto de familia nuclear y 
comunidades reducidas y poco cohesionadas (es decir, lejanas las abuelas y tías y despreocupadas las 
vecinas) si no hubiese habido una institución que, de paso que educa a los niños, se ocupa de ellos unas 
cuentas horas al día con regularidad -o viceversa. 

Por otra parte, parece sensato argumentar, como lo hiciera en su momento Parsons, que la 
feminización de la docencia, particularmente en la escuela primaria, ha facilitado -en un contexto de 
asignación casi exclusiva a la mujer del cuidado de la infancia en la familia, y sobre todo en los 
primeros años- la transición de la familia a la escuela para todos los alumnos. Asimismo, la presencia 
masiva de las maestras ha permitido a niños y niñas, en un momento clave de su desarrollo y de forma 
prolongada, entrar en contacto con mujeres en papeles extradomésticos y extrafamiliares con una 
frecuencia e intensidad que no habría tenido lugar fuera de esas circunstancias. En ese sentido, ha roto 
parcialmente la pareja de identidades mujer=familia=hogar mientras que hombre=sociedad=mundo 
exterior. Para muchas niñas, en concreto, la presencia de la maestra ha sido la primera y más 
importante indicación de que las mujeres podían ser algo más o algo distinto que amas de casa. 

Sin embargo, es posible que la feminización de la docencia haya tenido también otros efectos, 
éstos contraproducentes, sobre las relaciones de género, la igualdad entre los sexos y la emancipación 
plena de la mujer. Además, la feminización no se da en el vacío, sino imbricada con otros cambios en 
la composición social del cuerpo docente, en un proceso recíproco de causación. Concretamente, el 
cambio en la composición de género, de masculino a femenino, probablemente tuvo como su otra cara 
el cambio en la composición de clase (de origen), de trabajadora a media, y es posible que estemos 
empezando a asistir a un nuevo cambio en este ámbito, ahora de media a trabajadora. A su vez, estos 
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Manga del Mar Menor, septiembre de 1999, ed. ASE. 



cambios de composición de los docentes tienen inevitablemente consecuencias sobre sus relaciones con 
el alumnado -con su cultura de origen y con sus perspectivas de futuro-, relaciones que deben 
explicarse, de nuevo, en términos de género y de clase. 

La literatura sobre las llamadas semi-profesiones señaló hace ya tiempo que la feminización de 
un sector profesional podía considerarse, a la vez, causa y efecto de su subordinación a las 
organizaciones burocráticas, a los empleadores o a otras profesiones de status más elevado, debido a la 
mayor disposición de las mujeres a aceptar la autoridad; de su posición económica relativamente menos 
favorable, debido a su menor valoración de las recompensas económicas, su menor solidaridad 
colectiva o sus inferiores posibilidades de lucha sindical; de su menos reconocimiento por el público, 
debido resistencia de éste a reconocer a una autoridad femenina, etc., etc. No se nos oculta que, en esta 
teoría de las semi-profesiones, que Parkin tildó brillantemente de teoría machista de la 
profesionalización, resuenan ecos de aquélla otra, menos sofisticada, que decía que los negros o los 
inmigrantes actuaban como esquiroles al aceptar peores empleos y salarios; pero tampoco, ciertamente, 
que las semi-profesiones son un conjunto de categorías ocupacionales aparte, ni profesionales ni 
proletarias. Ahora bien, lo que queremos explorar aquí no es tanto la ambigüedad de la salida de las 
mujeres al mercado de trabajo a través de las semi-profesiones como sus efectos sobre el resto de las 
mujeres, aquellas para las cuales la igualdad y la emancipación no dependen de la bondad de las 
condiciones de trabajo en la enseñanza, sino de su calidad como servicio al público, dos dimensiones 
que pueden entrar fácilmente en colisión. 

Asimismo, es posible que la concentración de mujeres en el inicio del recorrido escolar del 
alumnado, no tenga unas consecuencias inequívocamente positivas para el mismo, y particularmente 
para su mitad femenina. A pesar de facilitar la transición familia-escuela, o quizá por las mismas 
razones, su presencia masiva en esos niveles puede tener el efecto de dificultar o retrasar el contacto 
con los adultos varones fuera de un contexto doméstico, sobre todo manteniendo durante más tiempo a 
las mujeres (las alumnas) en un mundo de mujeres (las maestras); algo que tendría lugar también en el 
caso de los alumnos varones, pero contrarrestado, al menos parcialmente, por su pertenencia al otro 
sexo y por la constelación de expectativas, pautas de interacción, relaciones de rol, etc. asociadas a ella 
en la experiencia extraescolar. Un posible efecto secundario de ello sería que el choque, la verdadera 
transición, no estuviese para las niñas-alumnas en el acceso mismo a la escuela sino en la posterior 
incorporación a niveles superiores al inicial, probablemente la escuela secundaria, donde la mayoría de 
los docentes son ya varones y propician e imponen otro tipo de relaciones profesor-alumno. 

Por otra parte, la presencia masiva de mujeres en los inicios de la experiencia escolar 
probablemente tenga el efecto de reproducir e intensificar, rebus sic stantibus, la feminización de la 
docencia, al ofrecer a las jovencísimas alumnas, en un momento de máxima labilidad, un papel social 
femenino pero extradoméstico -o extradoméstico pero femenino- con el que identificarse. Lo que desde 
la escuela empuja a las mujeres hacia las profesiones femeninas no es la imaginería de maestras, 
dependientas, enfermeras, etc. contenida en los libros de texto, sino algo mucho más eficaz: la 
presencia abrumadora de las maestras. 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 
Cine y Literatura 

Sobre la perspectiva de género y la Sociología de la Educación de las Mujeres, planteada por S. Acker 
en la Nueva Sociología de la Educación, puede realizarse una aproximación literaria a la profesión docente 
mediante la lectura de Historia de una maestra de Josefina R. Aldecoa (Barcelona, Anagrama, 1990, 199711). La 
novela presenta un relato autobiográfico que la protagonista, Gabriela López Pardo, dirige a su hija, Juana, y en 
la que detalla su experiencia como maestra rural en Tierra de Campos, en Guinea y en Castrillo de Abajo (León) 
en la década 1926-1936. La novelista, nacida precisamente en 1926 e hija y nieta de maestras rurales, narra con 
acierto la innovación pedagógica que auspició la II República Española. Josefina R. Aldecoa compagina su labor 
literaria con la dirección de un centro educativo privado, del que fue fundadora. Para la «generación del 68», 
pueden leerse la comunicaciones de la profesora Sónsoles San Román, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
tituladas: «¿Vocación o destino? Variaciones en el tiempo del término “vocación” en la maestra española desde 



la Segunda República hasta finales de siglo», presentada en la VIII Conferencia de Sociología de la Educación 
(Madrid, 14-16 de septiembre de 2000) y «La maestra de la generación del 68: Jóvenes protagonistas de los 
inicios del proceso de modernización en España», presentada al VII Congreso de Sociología (Salamanca, 21-24 
de septiembre de 2001), que se puede consultar en la página web de la Asociación de Sociología de la 
Educación (www.ase.es). 

 
CUESTIONES PARA EL DEBATE 

 
29.1. Señala la importancia de los estudios de género aplicados a la esfera educativa y destaca alguna 

publicación o investigación reciente en este marco que te haya resultado de especial interés. 
29.2. Explica el significado de las dualidades conceptuales: sexo/género y sexismo/patriarcado. 

Justifica la relevancia de su clarificación para una escuela coeducativa. 
29.3. Proporciona algunos ejemplos que muestren la presencia de elementos sexistas en nuestras 

instituciones de enseñanza. 
29.4. Explica la importancia del sexismo en el uso cotidiano del lenguaje y sus implicaciones en la 

tarea y en la acción educativa. 
 



 

 

 

 

 

A MODO DE POSTFACIO 

 
 
«Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, 

es dar información pero dando también, enseñando también, el método para entender, analizar, razonar y 
cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en 
dogmas religiosos o en doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una 
tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo, antes de entrar en el aula. 
No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y 
en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. 
Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas. 
Las respuestas no son la verdad; buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que 
se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia: qué, 
cómo, dónde, cuándo, por qué. Si en esto admitimos, también, eso de que “la meta es el camino”, como 
respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que 
quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como 
maestros, se la impongan a sí mismos: despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad.» 

 
(Monólogo de la última clase de Fernando Robles en la película Lugares comunes de Adolfo 

Aristarain) 
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