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En un estudio recientemente publicado, al que me referire con cierta exten

sion mas adelante, Willy Wielemans alude a un contraste que esta caracterizando 

desde hace algiin tiempo el campo de la Educacion Comparada. Mientras que 

abundan cada vez en mayor medida los trabajos de orden comparativo e intema

cional, escasean en la rnisma medida los que se dedican a sentar una base cientffi

cametodo16gicamente firme para esas comparaciones, es decir, los dedicados a la 

metodologfa comparativa. Los organismos internacionales, y otras muchas insti

tuciones publicas y privadas, parecen cada vez mas interesados en promover y 

financiar trabajos comparativos sobre los sistemas de educaci6n y sus diversos 

aspectos, 10 que ha hecho y sigue haciendo aumentar notablemente las publica

clones e informes referentes a nuestro campo, pero a la vez, curiosamente, no 

pocas universidades (por 10 menos en Europa) han reducido considerablemente 

los recursos destinados a sus Departamentos y prograrnas de Educaci6n Compa

rada, cuando no los han elirninado. Wielemans concluye, en consecuencia: 

«... que las actividades comparativas nunca han se han desarrollado a escala tan 
intensa como ocurre hoy, pero he aquf que con notablemente poco atencion a los 
aspectos problemdticos y metodologicos inherentes al acto de comparar» (WIELE
MANS, 1997: 152). 

La observaci6n me parece muy oportuna. Quienes hace tiempo que nos dedi

camas a esta parcela del saber hemos podido alguna vez sentir que, en vez de 

reflexionar tanto sobre los metodos y en vcz de atiborrar los programas universi

tarios de ensefianza con consideraciones te6ricas y metodol6gicas, 10 que ternan 

que hacer los comparatistas era, sobre todo, comparar, ponerse a investigar en el 

terreno y sobre el terreno. Con fieso que no pocas veces he padecido yo mismo 
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esta cornezon practicona, probablemente sana, siempre que no se exagere, como 

quizas esta ocurriendo estos ultimos afios. Las mismas revistas especializadas en 

nuestro campo incluyen cada vez en menor proporcion artfculos de reflexi6n 

metodologica; basta examinar los fndices correspondientes al ultimo quinquenio 

para comprobar que es asf. 

La conmernoracion del 150 aniversario de la muerte de Jullien de Paris debe

ria servir al menos para recordamos que, sin una buena base cientffica y metodo

logica, los estudios comparativos corren el riesgo de, 0 bien caer frecuentemente 

en la superficialidad, 0 bien ser utilizados de forma sesgada, al servicio de posi

ciones politicas, econornicas y sociales mas que discutibles y no necesariamente 

dirigidas a la mejora de la educacion en el mundo. Ninguno de estos peligros es 

nuevo, sin duda, pero corren hoy el riesgo de recrudecerse. Quizas en la epoca de 

Jullien no resultaba todo esto tan claro como pueda resultarlo hoy, pese a 10 cual 

fue esta preocupacion por la solidez metodologica el principal eje de su discurso, 

naturalmente dentro de la linea positivista que le caracterizaba 0 incluso, en cierta 

medida, gracias a ella. Tras el, la educacion comparada ha permanecido siempre 

fiel a la mayor parte de los ideales perseguidos por la Ilustracion, que en buena 

parte constituyeron -y constituyen todavfa- el legado fundamental de la 

modemidad. Pero los postulados de la modemidad se hallan desde hace tiempo 

en aguda C11Sis, y parece mas que necesario replantearlos a la luz de los desaffos 

del presente y del futuro de la humanidad; algunos de los saberes surgidos tam

bien al calor de aquellos postulados --como es sin duda el caso de la educacion 

comparada- deben igualmente seguir esta Ifnea de abierto replanteamiento. 

En las lineas que siguen voy a pennitinne articular unas pocas reflexiones 

sobre los nuevos condicionamientos que, cuando estamos a punto de cambiar de 

siglo, se imponen a la investigacion comparativa, el principal de los cuales, refleja

do en el titulo, es sin duda el de la creciente globalizacion de la sociedad humana. 

t NUEVO§ DESAIFITOS, NUEVOS lRECIlJRSOS 

En el panorama agitado de fines de siglo encontramos una aguda situacion de 

contlicto entre tendencias de globalizacion y reacciones contrarias de localismo a 

ultranza, representado especialmente por nacionalismos airados, frecuentemente 

violentos y evidenciando casi siempre un estado de exasperacion ante el avance 
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de las tendencias globalizadoras. Aunque a menudo se presentan como naciona

lismos menores en lucha contra otros nacionalisrnos mayores (10 que es verdad en 

parte), dificilmente logran ocultar que 10 que principalmente les mueve es, en 

resumidas cuentas, su apego a un enfoque socio-polftico que pudo tener justifica

ci6n en epocas pasadas, pew que pierde sentido cada dia: el de sobrevalorar 10 

propio par encima de 10 que se sigue considerando ajeno, y aiin contra esto, pese a 

que estos mismos conceptos de 10 propio y de 10 ajeno han experimentado en las 

ultimas decadas, bajo todos los puntos de vista (social, cultural, religioso, politico, 

econ6mico, etc.) un cambia sustancial, La naturaleza excluyente propia de todo 

nacionalismo constituye por esto rnismo, digase 10 que se diga, una posicion reac

cionaria y un obstaculo de primer plano frente a las tendencias globalizadoras pre

valentes en nuestra sociedad. No pongo en duda la sinceridad de quienes dicen 

coniugar a la vez nacionalismo y europefsmo (0 mundialismo), pew, con enorme 

respeto haciaellos, me permito opinar que un nacionalismo europeista, 0 mas min 

un nacionalismo mundialista, me resulta una obvia contradictio in tenninis. 

No quiere esto decir que todas las tendencias globalizadoras presentes en la 

sociedad contemporanea caminen necesariamente en la buena direccion, Uno de 

los mas potentes rnotores de globalizacion que acnian en la escena actual es el del 

mercado, dominado por unas cuantas empresas multinacionaJes. Tan es asf que 

muchos comentaristas, cuando hablan de globalizacion, prefieren referirla solo a 

la«globalizacion economica». Pero que se trate de ernpresas «rnultinacionales» 

no implica que no sean, a la vez, «nacionales»; pOl' el contrario, suelen serlo en 

abundante medida, y hasta «nacionalistas» si se tercia, aunque bajo la formula 

habitual de una conjuncion de nacionalismos. Si 10 que se dejara imperar fueran 

s610 las leyesdel mercado, es probable que solo se alcanzase la globalizacion del 

consumo, permaneciendo la produccion y el capital en manos de las naciones 

ricas. En el ambito educacional, este peligro se perfila permanentemente, y no 

pocas veces intenta abrirse camino acudiendo a la educacion comparada. No me 

resulta del todo inocente el apogeo que estan hoy teniendo, pOl' ejemplo entre los 

paises de la OCDE, los estudios relati vos a la cornparacion de los resultados 

escolares. En el programa «America 2000», iniciado bajo el mandato del presi

dente Bush y continuado despues por la administracion Clinton, uno de los prin

cipales objetivos que se persiguen es este: «los estudiantes de Estados Unidos 

seran losprimeros del mundo en rendimiento en Maternaticas y Ciencias» (U.S., 

1991: 3). Es obvio que, para que esto ocurra (10 que esta por vel', al menos en 

muchosafios), hara falta que otros paises vayan pOI' detras y que alguno resulte el 
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ultimo. A mi modo de ver, es esta una aspiracion escasamente globalista. No 

niego el papel estimulante de la competitividad, en educaci6n como en otros 

terrenos; pero cuando se expresa en estos terminos -tan ingenuos por otra 

parte- me parece que traduce un afan mas nacionalista (ultranacionalista inclu

so) que globalista. 

Por 10 que respecta a Europa, otro importante motor de globalizacion podria 

ser el «europeismo», la edificaci6n de una Uni6n Europea cada vez mas firrney 
bien trabada. Sin embargo, como repetidas veces se ha puesto de relieve, este 

intento podna conducir a un supranacionalismo europeo y a un eurocentrismo 

tambien exclusivo y excluyente y, en consecuencia, opuesto al advenimiento de 

una civilizacion verdaderamente universal (GARCIA GARRIDO, 1997: 215-217). Si 

la Union Europea se hace solo con el animo de contrarrestar la potencia econ6mi

ca de los Estados Unidos, de Jap6n y de otras posibles potencias emergentes 

extraeuropeas, el frecuente recurso a la educaci6n comparada y a los comparatis

tas para que conozcan y compaginen la diversidad de los sistemas educativos 

europeos quiza me produzca una cierta satisfacci6n profesional, pero no me 

acaba de dejar completamente tranquilo. Entiendo yo que la educacion compara

da no deberfa ser puesta solo al servicio de estos intereses mercantilistas, aunque 

tampoco me proporcionaria desasosiego el que algunos de sus estudios se dirigie

ran particularmente en esa direccion, siempre que pudieran ser contrastados por 

otros de mas amp lias perspectivas. 

Como puede observarse, detras de todo esto hay un grave problema de con

cepto, de entendimiento radical de 10 que es y 10 que debe ser la educacion com

parada. No dudo de que puede ser un instrumento iitil para polfticas concretas, 

pero tampoco dudo de que no debe conformarse de ninguna manera con esto, 

especialmente en los tiempos que vienen. La complejidad del mundo que esta 

fraguandose, a veces bajo la bitola de 10 que a veces se llama postmodernismo, 

exije una continua profundizacion teleologica, deontologica y metodo16gica de la 

educacion comparada. Ningun verdadero comparatista deberia eximirse, a mi jui

cio, de este esfuerzo profundizador. Como ocurre en el ambito de otras muchas 

ciencias contemporaneas (pensemos, par. ejemplo, en la biogenetica), no todo 10 

que puede hacerse debena hacerse, no todo 10 que, en el terreno concreto de la 

educaci6n, puede cornpararse debena ser comparado. 

Los desaffos fundamentales a los que nuestra modesta parcela cientifica 

deberia prioritariamente dirigirse son los que dimanan de una mejor comprensi6n 
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de todos los pueblos de la tierra can vistas a hacer posible, mediante la educa

cion, su pleno perfeccionamiento humano y unas relaciones entre ellos basadas 

en la paz, la concordia y la solidaridad. EI objetivo que quiza deberia prevalecer 

bajo cualquiera de nuestras investigaciones es el de conseguir, contrariamente a 

10 que diceel adagio popular, en Espana y en otros paises, que las comparaciones 
educacionales no resulten odiosas para ninguna sociedad humana. Es bueno con

tar coninstrumentos metodologicos cada vez mas depurados para conocer, com

parativamente hablando, las deficiencias 0 los desajustes educacionales de deter

minadas sociedades (sean 0 no sean naciones), siempre que el unico afan que pre

valezca sea el de superarlos y de ninguna manera el de conservarlos 0 exacerbar

los en provecho de los fuertes. Trabajar en esta direccion es trabajar en la direc

cion del futuro. Pero hemos de reconocer que no siempre se trabaja asi, y que la 

ausencia 0 la debilidad de la reflexion teorica y metodologica constituye un peli

gro de permanente servidumbre en un campo, como el nuestro, que sin duda 

puede resultariitil para variados propositos. 

Los nuevos desaffos no han llegado, sin embargo, solos, sino acornpafiados 

de nuevos recursos, que obligan tambien a un replanteamiento teorico y metodo

logico de la educacion comparada. 

Se ha convertido ya en topico aludir a Internet Pese a ello, no acabamos de 

darnos cuenta de hasta que punto esta revolucionando la red nuestros habitos de 

investigacion, Por 10 que se refiere a la educacion comparada, hasta hace muy 

poco unade las mayores dificultades con que tropezabamos era la de acceder con 

rapidez a la informacion preparada por los gobiemos sabre los propios sistemas 

de educacion. De hecho, dependiamos notablemente de los documentos prepara

dos porlos paises con motivo de conferencias internacionales del tipo, por ejem

plo, de la Conferencia Internacional de Educacion, celebrada bianualmente en 

Ginebra; 0 bien de informes que, sobre la politica educativa de concretos pafses, 

preparaban algunos organismos internacionales, como la Unesco, la aCDE, la 

Union Europea, etc, Todos hemos experimentado situaciones tales como, por 

ejemplo, el conocer determinadas innovaciones justo en el momenta en que ya el 

pais 0 el gobiemo correspondiente habian decidido dejarlas de lado. En un terre

no, como el educativo, en el que las innovaciones y los cambios se han ido pro

duciendo con enorme rapidez (quiza demasiada), era bastante habitual, incluso si 

tenfamos redes de informacion relativamente buenas, el conocerlas con dos 0 tres 

aiios de retraso. 
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Todo esto ha cambiado hoy de manera drastica. Cualquiera de nosotros tiene 

la posibilidad de tener, hoy mismo, ahora mismo, informacion complcta sobre la 

politica educativa de cualquier pais desarrollado, e incluso de pafses no tan desa

rrollados, sobre sus ultimas innovaciones, sobre las reacciones que provocan, 

sobre los proyectos que abrigan las autoridades y las reacciones a los proyectos, 

etc. Podemos decir, en Iineas generales, que el recurso a las fuentes primarias ha 

dejado de ser un problema para los comparatistas, salvo casas aislados. El rnismo 

acceso a las fuentes secundarias se ha facilitado enonnemente a traves de enlaces 

con bases de datos, bibliotecas universitarias de todo el mundo, recopilaciones 

bibliograficas, incluso directa e inmediata comunicaci6n -a traves del correo 

electr6nico- con colegas que trabajan en el ambito que nos interesa. Por supues

to, aiin falta abundante camino por recorrer (particulannente en la informacion 

procedente de los pafses y de las sociedades mas pobres), peru todo va tan depri

sa en este ambito que casi no nos da tiempo a echar cosas en falta. Apenas un aiio 

despues de que Goodenow escribiera un articulo sobre el «desaflo cibernetico» 

en una de las revistas espccializadas de nuestro campo, varias de las recomenda

ciones que alli hacfa se han traducido ya en realidades. No obstante, me perrnito 

citarlas a continuaci6n, para percatamos de todo 10 que suponen, metodologica

mente hablando: 

«1) Transcribir en formato clectr6nico informes claves de los gobiernos, agen
cias y otras instituciones sabre areas criticas de la investigaci6n educativa, de la prac
tica educativa y sobre los usos rnismos de la tecnologfa de la informacion. 

2) Estimular nuevas investigaciones y compartir datos sobre crecimiento econo
mica, etc. 

3) Focalizar algunos temas de especial importancia relativos a poblaciones de 
escasos recursos de las areas mctropolitanas y del Tercer mundo, tales como los de 
acceso a la educaci6n, democratizaci6n, etc. 

4) Compartir ideas y datos sabre nuevos productos de informacion tecnologica, 
relaciones con posibles suministradores y con institueiones y personas privadas. 

5) Haeer posible una ayuda "en lfnea", aprendizaje a distancia y otros servicios. 

6) Desarrollar proyectos pi1otos que utilicen las redes de comunicacion como 
procedimiento de trabajo para una colaboracion interdisciplinar» (GooDENOW, 1996: 
213). 

El ultimo punto es de particular importancia. El trabajo en equipo ha resulta

do ser siempre particularmente iitil en educacion comparada, pero hasta hace 

muy poco las dificultades de llevarlo a cabo eran grandes, sobre todo cuando se 
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deseaba contar con la colaboracion de colegas de otros paises, Esto ha cambiado 

radicalmente hoy: nos es posible tener un intercambio incluso diario con colabo

radores que habitan en Iejanisimos rincones del mundo. 

Pero, con ser importante, esta real revolucion en el ambito de las comunica

ciones no se limita a proporcionamos recursos hasta ahora inalcanzables. Lo mas 

decisivo es, ami juicio, que contribuye --{) al menos puede contribuir- a cam

biar nuestro punto de vista. Este cambio afecta de modo particular ados impor

tantes aspectos, que hasta ahora han sido centrales en la vision de los comparatis

tas: la primaciadel estado-nacion como unidad fundamental de comparacion, por 

un lado, y la confianza casi ilimitada en el valor de una informacion 10 mas 

ampIia posibley puesta al dia. 

Con respecto al primer punto, es innegable que la educacion comparada ha 

estado demasiado centrada, desde su nacimiento, en los sistemas nacionales de 

educacion, y ha refarzado esta tendencia en tiempos todavia muy proximos. 

Como acertadamente ha escrito Cowen: 

«la mayor parte del tiempo que neva la educacion comparada reflexionando 
sabre el mundo, 10ha hecho desde el angulo de los "estados-nacion"... Asi, 10espera
bleera que Ia clasificaci6n del espacio social utilizada por los comparatistas educa
cionales, durante la mayor parte de la historia de la educaci6n comparada, fuera 
hecha en categorfas tales como "Francia", "USA", "Canada", "Ghana", "Japon", etc. 
No solamente venian organizados en esas categorias los datos recolectados por los 
organismos internacionales (como Unesco, la OlE ginebrina, etc.), sino que se pensa
batambien que aquel "espiritu viviente" al que se referia Sadler (y que result6 siem
pre tan diffcil de analizar) venia adecuadamente inclufdo en tales categorias» 
(COWEN, 1996: 153-154). 

Ciertamente, los recursos con que contamos hoy nos sinian, de entrada, en 

una 6pticamuy diferente. Aunque podemos seguir de hecho aferrados a los mis

mos criterios, el «espacio social» que va a llamamos la atencion cada vez en 

mayor medida es un espacio social diferente, constituido por poblaciones cuyo 

nexo de union puede no ser ya el estado-nacion, sino relaciones economicas, reli

giosas, polfticas, profesionales, etc.; un espacio social a veces mas amplio, quiza 

compartido par varias naciones (zonas dentro de la Union Europea, por ejemplo), 

o mas reducido (grupos especfficos de poblacion dentro de un propio pais), 0 

amplio en cuanto al espacio y reducido en cuanto al punto de observacion, etc. 

Por primeravez, los estudios de alcance universal 0 de vastas regiones, aun sobre 

aspectos nimios (horarios escolares, tiempo escolar dedicado a una materia con

creta, contenido de determinada ensefianza, etc.), no van a ser una quimera. Sin 
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duda representaran los estudios de rnera yuxtaposicion de datos una tentacion 

para muchos comparatistas, pero pronto se daran cuenta de que cabna esperar de 

su esfuerzo algo mas significativo. 

El segundo aspecto sobre el que convendria reflexionar abundantemente es el 
cambio que ha venido operandose en el caracter mismo de la informacion que 

recibimos. Para ahorrar al lector un exceso de explicaciones, voy a limitarme a 

traducir un texto que me parece particularmente expresivo: 

«Otra de las formas que adquiere la supremacta inmerecida de los medios pro
viene de uno de los rasgos mas atractivos de la democracia: su fe en la Ilustraci6n. El 
sujeto humano puede llegar a ser autonorno aprendiendo y educandose, el saber es 
liberador. He aqui que surge entonces una figura imprevista: la superabundanciade 
informacion. Si me abono al correo electronico, cientos de paginas se afiadiran dia
riamente a la "memoria" de mi ordenador (sin duda mal llamada "memoria", ya que 
ignora la seleccion): i,cuando podre leerlas? i,Es que debo alegrarme si el periodico 
pasa de 20 a 80 paginas? En la era de las «autorrutas», cl problema no es obtener mas 
informacion, sino en retener menos: en elegir. Una informacion infinita es igual a una 
informacion nula» (TODOROV, 1996: 178-179). 

It NUEVAS Y lRJENOVADAS ME1fODOLOGlAS 

Como he dicho, escasean en los ultimos tiempos los ensayos de caracter 

merodologico, 10 que en buena parte significa tambien que escasean las propues

tas de nuevas metodologias. En Iineas generales, podriamos decir que el grueso 

de las investigaciones comparativas se ha desarrollado de acuerdo a los canones 

impuestos par el desarrollo de las ciencias sociales, particulannente la sociologia, 

pero tambien la cconomia, la antropologfa social, la etnografia, la psicologia 

social, etc., y con la mirada puesta en los temas de desarrollo y modemizacion, 

Coincido sustancialmente con 10 que, respecto a este punto, ha escrito Cowen en 

el articulo ya citado: 

«Esta trayectoria de trabajo, aunque ex.plicable y comprcnsible, signified que tra
diciones alternativas disponibles en la literatura de nuestro campo fueron rechazadas, 
no tenidas en cuenta 0 marginalizadas. Asi, la obra de Hans y de Schneider, disefiada 
centralmcnte sobre la dimension historica, no fue refutada: fue sencillamente olvida
da en Ia btisqueda de una ciencia relevante. Similarmente, la propension eminente
mente cultural de Ulrich, Lauwerys, Nash, Halls, Mallinson y King se encontro obs
taculizada ante la busqueda de rigor y precision cientifica. El paradigma dominante, 
en investigacion, vino a ser el de la economia positivista y el de la sociologfa positi
vista, particularrnente en los Estados Unidos, As! se hizo, y mucho de 10 que se hizo 
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se hizo bien dentro de sus propios lfrnites. La educaci6n comparada como materia 
universitaria floreci6. Pero esto tuvo su precio» (COWEN, 1997: 152). 

No voy a abundar aqui en considcraciones sobre las distintas ramas de las 

metodologias prevalentes en los ultimos tiempos. Trahajos como los de ALTBACH 

y KELLY (1989), HOLMES Y SCHRIEWER (1992 Y 1993), RAVENTOS (1990), PEREY

RA (1989), PEDRO (1993), FERRER (1990) y el que yo mismo reelabore a comien

zos de los noventa (1991) dan noticia suficiente sobre la evolucion metodologica 

acaecida, En las paginas que siguen me limitare s610 a resefiar un par de contribu

ciones de Ultima hora que considero relevantes y que vienen a proponemos plan

leamientos metodologicos nuevos 0 renovados, particularmente en consonancia 

can las tendencias globalizadoras hoy prevalentes. No son, por supuesto, las iini

cas quemerecerian destacarse, pero S1 constituyen, a mi juicio, dos buenos ejem

plos depropuestas de renovacion en materia de metodologfa comparativa. 

La Cartografia Social como metodologfa de Base 

Enun articulo recientemente publicado en Compare, Rolland Paulston (1997) 
desarrolla con cierta extension un tema que fue ya inicialmente presentado por 61 

en el ultimo Congreso Mundial de Educacion Comparada, celebrado en Praga en 

1992, y tratado mas profusamente por 61 y otros varios autores cuarro afios des

pues (PAULSTON, 1996). £1 tema es el de la aplicaci6n de la cartograffa social a la 

educaci6n comparada 0, mejor todavia, el de la posible consideracion de la carto

grafia social como aquella metodologia de base que quizas pudiera convenir mas 

anuestra disciplina enla era post-moderna que hemos ya comenzado a vivir. 

Su punta de partida es que la educacion comparada esta padeciendo desde 

hace algunos afios una «crisis de representacion» provocada por la decadencia 

de los tres enfoques cientfficos y metodologicos prevalentes a 10 largo de la 

«modernidad», y de modo particular en las iiltimas decadas: el enfoque raciona

lista-tecnico, el enfoque racionalista-critico y el enfoque constructivista-herme

neutico, 

«En el discursode la educacion comparada, el enfoque racionalista-tecnico de la 
realidad educacional ha dominado desde por 10 menos los afios 60, sobreviviendo 
facilmente a la competencia de los enfoques racionalista-critico y constructivista her
meneutico, e incluso al de la cartograffa postmoderna despues de 1992» (PAULSTON, 

1997: 121). 
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La anterior cita muestra tanto el predominio que tiene todavia hoy, para 

Paulston, el enfoque racionalista-tecnico como su convicci6n de que el enfoque 

metodo16gico por el propuesto en 1992 ha llegado a constituirse en una cuarta via 
parangonable a las otras tres, 10 que quiza, si atendemos al mimero de investiga

ciones hasta ahora acogidas a este enfoque, resulte un poco exagerado. 

Debo aclarar cuanto antes que hablar de enfoque metodo16gico no es exacta

mente 10 mismo que hablar de metodologfa. Basta considerar, por ejemplo, que el 

que Paulston concibe como racionalista-tecnico acoge metodologfas tan variadas 

como puedan ser, por ejemplo, las propuestas por Holmes, Hilker, algunos estu

dios de rendimiento escolar impulsados por la lEA, esquemas conceptuales com

plejos del estilo de los habitualmente presentados por Schriewer, etc. Lo que 

Paulston tiene ante los ojos es, sobre todo, una tipologia de «representacion» fun

damentalmente aposentada en la aplicaci6n de tecnicas nacidas del positivismo 

cientffico en el terreno de las ciencias sociales. 

Algo parecido habria que decir de las que, segun el, responden al enfoque 

racionalista-crftico, aunque los elementos de representaci6n dominantes en este 

caso van mas por ellado de las metodologfas apegadas al analisis dialectico, a las 

lfneas de supremacfa y de dominaci6n mostradas par los grupos sociales, casi 

siempre con el transfondo del conflicto, esencialmente econ6mico, entre las cla

ses sociales y, en definitiva, consideraciones procedentes del materialismo hist6

rico y presididas de ordinario por la busqueda de estructuras igualitarias. A la 

hora de ejemplificarlas acude a modelos representativos suyos de los afios 70, 

aiios en los que su tarea investigadora estaba inspirada por esos criterios, asf 
como a otros de LaBelle y White, Marin, etc., pero podrfa haber echado igual

mente mana de otros procedentes, por ejemplo, de Martin CARNOY (1974). 

Bastante en conexi6n con el enfoque anterior sinia Paulston al constructivista 

hermeneutico, del que, aun reconociendo su todavfa escasa incidencia en educa

ci6n comparada, proporciona algunos ejemplos de representaci6n (1997: 126

136). Lo prevalente en este enfoque es, segiin el, la insistencia en valorizar los 

elementos interiores a los sistemas y, en consecuencia, la renuncia a proponer 

interpretaciones «objetivas» que pretendan eliminar la propia implicaci6n del 

autor en los procesos. Se trata de un enfoque cercano al paradigma que algunas 

veces viene denominado «naturalista» y presentado como opuesto al paradigma 

positivista, aunque en realidad ha nacido en estrecha dependencia de este ultimo 

(ORDEN, 1997: 356). 
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Perc todas estas consideraciones sobre las corrientes metodologicas 0 los 

enfoques prineipales no tienen otro objetivo que el de situar correctamente el 

lugar que ocupa la cartograffa social por 61 propuesta. Paulston la presenta de 

modo biografico, explicando su evoluci6n desde posiciones anteriores (especial

mente favorables a enfoques critico-racionalistas, primero, y hermeneuticos des

pues) a estenuevo modo de ver las cosas. Deja constancia del influjo que, duran

te un breve perfodo sabatico en Canada, tuvieron sobre 61 determinadas lecturas 

de geografos postmodemos, post-estructuralistas, feministas, etc., y narra de este 

modo sunuevo enfoque: 

«Habia comenzado a entender como un giro espacial en los estudios comparati
vas tendrfa que centrarse menos en la teoria formal y en pretensiones cornpetidoras 
de poseer la verdady mas en como podrfan los conocimientos contingentes ser vistos 
e ineorporados, construidos localmente y representados visualmente en cuanto posi
ciones a la vez opuestas y complementarias... Por el procedimiento de denominar y 
clasificar, los mapas nos ayudan a "conocer" algo de modo tal que podamos "ver" 
algo diferente... Este enfoque me ayudana al mismo tiempo a reconceptualizar los 
estudios comparativos como representacion cartografico-comparativa (comparative 
mapping) y, a la vez, a contemplarlos como provisionales, sujetos a una situacion 
concreta y a la critica, es decir, empleando la expresion de Donna Hanaway, como 
una practice ironica y no-inocente. Al abrir nuestra vision y nuestras representaciones 
a multiples perspectivas, podrtamos tambien ir mas alla (metodologicamente) de 10 
que 10 han hecholos dos grandes modemismos, es decir, el positivismo y el marxis
mo, con su pensamiento rigido categorico y con su tipico aborrecimiento el uno del 
otro» (PAUlSTON, 1997: 139). 

A partir de este punto, Paulston dedica el resto del articulo a apuntalar con 

diversos argumentos su sin duda interesante enfoque, citando a diversos autores y 

mostrando el refuerzo que su linea ha tenido tras la tesis doctoral de uno de sus 

alumnus (LIEBMAN, 1994), segiin el cual el nuevo enfoque metodo16gico consti

tuye «un proyecto de y para la era postrnoderna», ya que supone «un nuevo 

maodo de identificar las cambiantes percepeiones de valores, ideologfas y rela

ciones espaciales» y, ala vez, «una alianza de la educaci6n y de la geograffa cul

tural en el desarrollo de una metodologia coherente con la visualizacion de narra

ciones en una epoca en que gente se da cuenta de que sus posibilidades y su lugar 

en el mundo resultan ser bastante distintas de 10 que eran unas poeas decadas 

atrss» (PAULSTON, 1997: 139-140). Por 10 demas, proporciona tarnbien varios 

ejemplos de «mapas comparativos» elaborados de acuerdo a su concepcion. Me 

imagino que, despues de todo 10 dicho anteriormente, el lector no pretendera 

eneontrar en ellos rcprcsentaciones tipicamente geograficas 0 territoriales; obvia-
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mente, se trata mas bien de representar grafica y espacialmente relaciones entre 

conceptos, grupos sociales, instituciones, etc. 

Con todo, es innegable el peso que en esta nueva metodologfa tiene una con

cepcion fundamentalmente geogrdfica de la educacion comparada. Fue Debesse 

quien definio par primera vez a la educacion comparada como «geograffa de la 

educacion» (DEBESSE, 1974: 153-162). Sin embargo, Debesse la concebfa sobre 

todo como una descripcion de los sistemas educativos, como una especie de geo

grafta educacional descriptiva, de modo parecido a 10 que podrfa ser, en otro 

orden de cosas, la geograffa economica 0 incluso la geograffa humana. EI intento 

de Debesse podrfa suponer, metodologicamente hablando, un especie metodolo

gica encuadrada tambien dentro del enfoque racionalisra-tecnico. La concepcion 

de Paulston pretende ir mas alla, buscando en las representaciones espaciales un 

apoyo imaginativo al analisis crftico de realidades sociales, sistemas de ensefian
za, grupos humanos, relaciones de supremacia y de dependencia, etc.; en pocas 

pal abras , un apoyo a descubrir de modo grafico las diferencias promovidas, con

sentidas 0 soportadas par los sistemas (en sentido amplio) de educacion. 

Sin embargo, es dudoso que el enfoque propuesto par Paulston pueda abrir 

paso a explicaciones profundas y, en consecuencia, satisfactorias sobre el queha

cer educacional de los pueblos y de los grupos humanos. £1 mismo reconoce de 

entrada que la representacion cartografica propuesta «no resuelve el conflicto de 

interpretaciones y el sentido de desorientacion que parecerfa ser la caracterfstica 

definitoria de nuestra era» (1997: 143-144). Yo dirfa que, en parte, mas bien 

podrfa contribuir a extender aun mas ese sentido de desorientacion, al enfocar de 

modo complejamente ideografico, ironicamente y escepticamente las realidades 

educacionales. Lo que no significa crear inquietudes cientificas, sino propagar el 

escepticismo cientffico. Un escepticismo que, por 10 demas, tiene su mas finne 

fundamentaci6n en esos enfoques racionalistas (racionalista-tecnico y racionalis

ta-crftico) que Paulston desearfa superar mediante su cartograffa social. En resu

midas cuentas, el enfoque de Paulston -~«probabilfstico y especulativo, con otras 

palabras, ironico» (PAULSTON, 1997: 150)- esta muy cerca de manifestar una 

desconfianza en la ciencia, una especie de «agnosticismo cientifico», referido por 

10 menos al concreto ambito de la educacion comparada. 

Aunque pienso que hay que saludar con interes y apreciar Ia contribucion que 

este enfoque cartografico podna deparar a los estudios comparados sobre educa

cion, no yeo claro que se sinie en una linea verdaderamente superadora de los 
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enfoques positivistas criticados par el mismo. Y mucho menos yeo claro que 

deba erigirse como la nueva metodologfa de punta en educaci6n comparada y 

constituirse, siguiendo los deseos de su promotor, en la metodologfa comparativa 

propia del postmodemismo (si es que el postmodemismo ha de ser algo realrnen

tesuperador del modemismo). Reducida al mero juego de las «representaciones» 

(por cartograficas e imaginativas que sean), la educaci6n comparada renunciarfa 

de antemano a Ia profundidad cientffica, humanfstica y cultural que a mi juicio 

deberia aspirar siempre. 

lUn reverdecer del «amilisis die sllstemas»? 

Enel trabajo citado al comienzo de estas paginas, Willy Wielemans centra su 

atenci6n en el «analisis de sistemas» como metodologia privilegiada de nuestro 

ambito. Y 10 primero que admite es que no se trata de una corriente de ultima 

hora. Su razonamiento basico es que, pese a ser todavfa el estado-nacion la uni

dad comparativa que a veces se podrfa percibir como predominante en nuestro 

campo, hace par 10 menos veinte afios que no 10es en absoluto. Desde los 70, los 

factores que principalmente influyen en el desarrollo real de los sistemas educati

vos no son los poderes polfticos de un estado-naci6n concreto, sino mas bien 

otras fuerzas de naturaleza supra e internacional, tales como los radicales cam

bios habidos en el mundo de la tecnologfa, particularmente la de comunicaciones, 

yla internacionalizacionde Ia economfa y de los mercados laborales. A estos fac

tores habrfa que unir otros que, aunque quiza de menor peso, son tambien influ

yentes a escala mundial 0 regional. Todo esto lleva a la simple consideraci6n de 

que, en el transfondo de los influjos, 10 que operan son fac!ores sistemicos mun

diales, y que, en consecuencia, son ellos los que deberfan constituir el objetivo 

fundamental de nuestra investigacion, reconvertida asi, en nuestra epoca, a un 

-analisis de sistemas» globalizados (WlELEMANS, 1997: 154-156). 

No es necesario recordar aquf que, como en el caso de la mayor parte de las 

metodologfas y enfoques metodo16gicos contemporaneos, el «analisis de siste

mas» es tambien fruto del positivismo y, mas en concreto, de la aplicaci6n a las 

ciencias sociales de esquemas metodol6gicos surgidos en el ambito de las cien

cias ffsico-naturales 0 «positivas». Se intentaba reaccionar asf al exceso de espe

cializaci6n 0, can otras palabras, ala demasfa en fragmentar y atomizar la reali

dad, inicialmente biol6gica y ffsica, contraponiendo mas bien a esto una conside-
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racion compleja, unida, relacional, «sistemica» de los fenomenos. Naturalmente, 

este enfoque era particularmente pertinente en el caso de los fenomenos sociales, 

politicos, culturales, economicos, educacionales, etc., todos ellos incluibles en 

sistemas que, ademas, eran por naturaleza sistemas abiertos, es decir, comunica

dos los unos con los otros e interdependientes. 

Que los sistemas educativos, como otros sistemas de naturaleza social 0 

humana, sean prevalentemente abiertos no significa que 10 sean absolutamente 0, 

con otras palabras, que su naturaleza este siempre sometida al influjo determinan

te del medio. Como recuerda Wielemans refiriendose al conjunto de la investiga

cion en ciencias naturales y en ciencias sociales, en los afios 60 hubo ya una reac

cion importante contra las tendencias mas corrientes en el «analisis de sistemas», 

reaccion representada sobre todo por la cibernetica y sus cultivadores. Lo que 

estes achacaban a los analistas de entonces es su aceptacion de que el medio 0 el 

contexto operaba un influjo decisivo, deterrninante incluso, con respecto a los sis

temas en 61 alojados. Por el contrario, los sistemas neutralizan con frecuencia 

esos influjos gracias a una serie de resortes que les son connaturales, como ocurre 

(es el consabido ejemplo) con el cuerpo humano, capaz de conservar sus 37 gra

dos de temperatura en ambientes gelidos 0 extremadamente calurosos. Aplicado 

esto a los sistemas sociales, y en concreto a los sistemas educativos, se observa 

efectivamente que existen fuerzas internas capaces de neutralizar durante mucho 

tiempo, quiza incluso permanentemente, deterrninados influjos que puedan ope

rarse por via internacional. 

Segun Wielemans, las apreciaciones introducidas por Prigogine en el ambito 

de la fisica han supuesto un notable cambio de perspectivas en toda esta cuesti6n, 

y deben ser muy tenidas en cuenta a la hora de elaborar una renovada metodolo

gfa comparativa apoyada en el «analisis de sistemas» como pivote fundamental. 

Wielemans se refiere con cierta extension a esas contribuciones, que no voy a 

recoger aqui, pero que parten de la naturaleza fundamentalmente relacional de 

los sistemas ffsico-naturales y de la clasificacion de estos sistemas, sugerida por 

Prigogine, de acuerdo al grado de estabilidad 0 inestabilidad que guardan en sus 

relaciones con el entorno. Segtin el qufrnico-ffsico belga, hay sistemas en estado 

de equilibrio (siempre en relacion con el medio ambiente en que se hallan), siste

mas proximos al equilibrio, y sistemas en desequilibrio. Llevando el razonamien

to al terreno educacional, parece claro que, dada la condicion abierta de los siste

mas educativos (empleando el termino en sentido amplio y no solo en referencia 
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a los sistemas nacionales de educaci6n), diffcilmente pueden ser concebidos 

como «sistemas en estado de equilibrio», sino mas bien «proximos al equilibrio» 

o incluso prevalentemente «desequilibrados», aunque siempre a la busqueda del 

equilibrio. Del estudio de las fuerzas dinamicas que operan en estos sistemas, 

particulannente en sus relaciones con el entomo (lease el influjo de las grandes 

corrientes internacionales -politicas, sociales, econ6micas, etc.) se derivan 

importantes preguntas y no menos importantes conclusiones que podrian llevar

nos a una mejor comprensi6n de los sistemas, de sus virtudes y deficiencias, de 

sus posibilidades de mejora y de interaccion, etc. 

Wielemans muestra, ejemplificando su pensamiento, un repertorio de pregun

las que podrfan constituir Ifneas claves de investigacion en educacion comparada, 

como porejemplo: 

«-i,Es posible clasificar a los sistemas educativos de acuerdo a su grado de 
complejidad? i,Que componentes saldrfan a la palestra si tenemos en cuenta el con
cepto de "complejidad"? Provisionalmente propongo aspectos tales como la legisla
cion educativa, las estructuras de participacion, la autonomia de los docentes y su 
protecci6n sindical, las tradiciones religiosas, etc. 

-i,Qlle parte de los sistemas educativos son preferentemente estables ("en equi
libria" 0 "proximas al equilibrio")? i,Que partes son alterables ("desequilibradas")? 
~Hay diferencias y similaridades, bajo este punto de vista, en los diversos sistemas 
educacionales? 

-i,Podria dividirse a los sistemas educativos de acuerdo a su grado de estabili
dad 0 inestabilidad, de acuerdo a sus efectos estabilizadores de comunicaci6n intema 
o a los efectos desestabilizadores de interacciones con el medio social? ..» (1997: 
180-181). 

Ademas de estas (y otras muchas) cuestiones claves, tarnbien los problemas 

habituales con los que suelen toparse los comparatistas pueden hallar un trata

miento acudiendo a este enfoque metodol6gico. Wielemans trae a colacion, tam

bien conintenci6n meramente ejemplificadora, tres problemas tipicos de nuestra 

epoca el de la «crisis de identidad» que padecen los sistemas escolares y sus ins

tituciones a causa del incremento incesante dela presion social sobre ellos; el del 

aumento del mimero de «repetidores» en numerosos paises; y, par ultimo, el de 

los efectos reales que estan provocando en muchos pafses la polftica de de seen

tralizaci6n y la extension de la autonomia local, efectos que no siempre parecen 

responder a las expectativas. Independientemente de su oportunidad, 1.0 que Wie

lemans viene a sugerir es que el «enfoque problematico» de la educacion cornpa

rada (en linea, por ejemplo, con el problem approach defendido par comparatis-
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tas como Holmes) es perfectamente compatible con este nuevo (0 renovado) 
«enfoque analista», y que incluso podrfa ser notablemente enriquecido por el, 

Wielemans termina su estudio con el siguiente parrafo, que sintetiza bien su 

modo de pensar: 

«Si los problemas edueativos se sinian dentro del eontexto de un sistema eonce
bido de este modo y, mas todavia, vienen eomparados a problemas analogos en otros 
eontextos sistemicos, resultant entonces obvio por que deberia eoneederse al analisis 
de sistemas un "status de privilegio" dentro de la educacion eomparada» (1997: 184). 

Modestamente, la conclusi6n de Wielernans no me resulta tan «obvia» como 
el sugiere. No me cabe duda de que este enriquecido enfoque del system analysis 
puede comportar un considerable avance en la concepcion y el planteamiento de 

muchas investigaciones comparativas en educaci6n, pero sf me cabe con respecto 
a que haya que conferirle, metodologicamente hablando, ese estatuto privilegiado 
que el demanda. 

En primer lugar, nos hallarnos de nuevo frente a una metodologfa alimenta
da en fuentes positivas, es decir, en los dominios del positivismo cientifico 0, si 

se prefiere utilizar la expresion de Paulston, del racionalisrno-tecnico. Wiele
mans, como abiertamente declara, sigue todavia obsesionado por enfatizar «la 

esencia de la educaci6n comparada como un campo cientffico» (1997: 183), 
obsesion en la que yo estaria dispuesto a acompafiarle si no fuera por su patente 

interpretaci6n de la ciencia en cuanto «ciencia positiva», es decir, construida 
solo 0 predominantemente sobre el modelo de las ciencias ffsico-naturales. La 

metodogfa que el prop one esta consecuentemente en linea con la mayor parte de 
los planteamientos metodo16gicos que se han impuesto en las ultirnas decadas 

-y que siguen siendo predominantes hoy-, a iniciativa sabre todo de los 
investigadores norteamericanos, planteamientos que, como reconocfa Cowen, 

han tenido su precio. En el caso concreto del enfoque por el defendido (entusias
ta de las sin duda atractivas tesis ffsicas de Prigogine), es preciso recordar 10 que 

ya se ha puesto de relieve numerosas veces: que, por ilustrativo e incluso aproxi
mado que pueda resultar, el mundo de los fenomenos ffsicos tiene su propia 
estructura y su propia dinamica, que no necesariamente coinciden con las pro

pias del mundo de los fenornenos culturales, al que esencia1mente pertenece la 
educaci6n. Par poner 1.U11 caso, y acudiendo a un concepto que Wie1emans mane
ja, y que es de gran importancia, 1a «complejidad fisica» posee ingredientes bien 

diversos de la «cornplejidad cultural». 
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En segundo lugar, no esta claro que una privilegiada aplicaci6n del «analisis 

desistemas» vaya a provocar un giro copemicano en las investigaciones compa

radas mas proclives a explicar, encauzar 0 incluso fomentar (por que no) las ten

dencias globalizadoras predominantes hoy, y constitutivas quizas de la sociedad y 
dela educaci6n del futuro. Wielemans se queja de la generalizada vacuidad de 
muchas investigaciones comparativas promovidas hoy en tomo ala unidad euro

pea, denunciando en ellas una «ausencia casi completa de conocimiento teoretico 

ymetodologico». Tiene razon, ami juicio, pero quiza deberia distinguir mas cer

teramente entre los dos ejes de este binomio. El analisis de sistemas pucde pro

porcionar una buena base de conocimiento metodol6gico -una buena tecnica de 

analisis, en resumidas cuentas-s- pero no necesariamente una buena base de 

conocimiento teoretico, al menos que Wielemans refiera exclusivarnente este a la 

fundamentacion de la metodologfa. EI saber epistemol6gico (sobre el conoci

miento) no versa s610 sobre metodos, sino que se enrafza en la naturaleza misma 

de los temas y de los problemas analizados. Si estos temas y problemas parten de 

laindefinicion 0 de interprctaciones sesgadas 0 insustanciales, de poco servira la 

mas afinada de las metodologias. 

Dicho todo 10 cual, permitaseme insistir en la primera idea que expuse al 

comenzar este comentario critico sobre el enfoque de Wielemans: que, en efecto, 

debidamente alimentado par otros enfoques epistemol6gicos mas profundos, el 

«analisis de sistemas» puede resultar un excelente metodo de indagaci6n en edu

cacion comparada, superador sin dud a de no pocos plantcarnientos superficiales 

corrientes hoy en nuestro campo, a veces fuertemente financiados par organismos 

intemacionales y agencias de variado signo. 

III. DE VUEL'I'A A LA GLOBAUDAlJJ 

Tras este breve repaso de nuevos desaffos, recursos y enfoques metodologi

cos, megustaria finalizar rni discurso insistiendo en que, dados los condicionan

tes y lasnuevascaracteristicas del mundo que nos esta ya tocando vivir, la educa

cion eomparada esta llamada a sufrir en el siglo XXI un cambio sustancial de 

planteamientos. 

Hace ya afios (a partir del Congreso de la CESE en Ginebra, 198]) que vengo 

hablando de la crisis que padecen los principales postulados basicos en que se 
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asent6 nuestra disciplina desde su inicio, concretamente los del nacionalismo, el 
progresismo socio-economico y el optimismo pedag6gico (GARCIA GARRIDO, 

1991: 103-109). Los desaffos tecno16gicos que cada dfa nos desbordan (proce
dentes sobre todo del ambito de las comunicaciones), los problemas sociales, cul
turales y politicos que se suscitan y las soluciones que se idean 0 se ensayan para 
solucionarlos confirman cada dia que, efectivamente, esos postulados estan en 
profunda crisis. Nuevos enfoques metodo16gicos, de los que aquf he ofrecido una 
minima muestra, desean superar la linea prevalentemente utilitarista y positivista 
que, no por casualidad, se inici6 tambien a comienzos del siglo XIX, pero que ha 
adquirido su mayor pujanza en la segunda mitad del xx. 

Observamos, sin embargo, cuan dificil resulta superar al positivismo si se 
siguen edificando las metodologias pretendidamente superadoras sobre las rnis
mas bases epistemo16gicas. Proponer para la educaci6n comparada una orienta
ci6n «probabilistica y especulativa», todavfa con el argumento de que esa es la 
orientaci6n que parecen seguir las ciencias ffsico-naturales, significa continuar 
aferrados a 10mas sustancial del positivismo cientffico, y desconocer a la vez que 
las mismas ciencias ffsico-naturales se hallan hoy inc6modas ante sus tradiciona
les postulados epistemologicos. 

He defendido siempre no s6lo la licitud, sino incluso la conveniencia de la 
pluralidad de enfoques metodo16gicos en educaci6n comparada, y no voy a hacer 
otra cosa en esta ocasi6n. Sin embargo, en nombre de esa misma pluralidad, pien
so que ha llegado de nuevo la hora de revitalizar enfoques que, como agudamente 
ha visto Cowen (vease su cita al comienzo de estas paginas), han sido voluntaria
mente dejados de lado por la mayoria de los comparatistas actuales. Me refiero, 
como el, a los enfoques prevalentemente hist6ricos, culturales y filos6ficos de 
autores como Hans, Ulrich 0 Lauwerys, por poner s6lo unos pocos ejemplos. En 
cualquier caso, en la linea de globalizacion en la que cada vez se situa mas la 
sociedad humana, profundizar en el conocimiento de los pueblos y en las posibi
lidades de una eficaz promocion de la sociedad humana a traves de la educacion 
pasa necesariamente par descubrir las rakes de los comportamientos colectivos y 

por averiguar, en lucha contra la desorientacion actual, que objetivos humanos y 
educacionales valen realmente la pena. Si la educacion comparada no encuentra 
el modo de incorporar estas inquietudes a su cotidiano quehacer epistemologico, 
mucho me temo que su «exito cientifico» pueda ser el principal causante de su 
deterioro definitive. 
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RESUMEN 

Intenta el autor ofrecer un cuadro de referencia de 10 que va a suponer, para la educa
cion comparada en cuanto disciplina cientifica y academica, el advenimiento del siglo 
XXI y,conel, el de una sociedad humana globalizada. Se refiere en concreto a los nuevos 
desafios presentes ya hoy, particularmente los derivados de la globalizacion econ6mica, 
cultural y social, asi como a los nuevos recursos con que puede y podra contarse, sobre 
todo los relativos a la tecnologia de la comunicaci6n. Exarnina, a modo de ejemplo, dos 
enfoques metodol6gicos defendidos recientemente como especialmente adecuados a las 
necesidades del momento, estableciendo sus pros y contras. Y finaliza con una llamada 

I 
~ 

de atenci6n hacia la necesidad de que la educacion comparada, en la sociedad giobalizada 
del siglo XXI, profundice sus planteamientos epistemol6gicos por la via de una mayor 
ret1exion hist6rica, cultural y filosofica de los sistemas educacionales. 

I ABSTRACT 

The author tries to offer in this article a framework for the comparative education as 
a scientific and academic field, having in mind the entrance in a new century in which 
human society will increasingly feel as a global society. He refers namely to the new cha
llenges already present, particularly those derived from economic, cultural and social glo
balisation, as well as to our new great possibilities and resources, specially in relation to 
the communication technology. He looks through two methodological approaches, pre
sented by their authors as possible new ways for comparative knowledge in the post-· 
modem era, showing pros and cons. Finally, he points out the necessity of a deeper epis
temological reflection on the comparative education methodology, calling for a stronger 
historical, culturaland philosophical foundation. 
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