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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigacién tiene su origen en 

la preocupacién de la autora por la muy evidente falta 

de capacidad comunicativa demostrada por sus alumnos del 

Plantel 10 “Aeropuerto”, del Colegio de Bachilleres, 

durante su trabajo docente en el salén de clases. 

Es importante sefialar que la época actual se nos 

presenta como una contradicci6én constante, pues se 

aglutina en un conjunto de hechos que se suceden al 

mismo tiempo, en donde todos “aceptan” los diferentes 

puntos de vista, consideracién aparente ya que cada 

opinién dependera de la circunstancia o situacién de 

vida de cada individuo. 

Se vive en un constante olvidarse de quién soy ya 

dénde pertenezco, que lleva a la sociedad a configurarse 

como una orda de seres sin espiritu, sin corazoén y sin 

identidad, pero contenta porque se encuentra atrapada en 

la ilusién de tener la oportunidad de lograr todos sus 

ideales con las llamadas “apertura” y “democracia” 

sociales, términos que, ademAs de haber sido escuchados 

hasta el cansancio y aceptados como reales y absolutos, 

fueron acufiados por el Estado bajo la bandera de la 

tolerancia que implica el “te tolero mientras estemos de 

acuerdo” . 

Lo anterior se refleja en todo tipo de institu- 

ciones como la familia, la escuela, la iglesia y otras.



En la familia, es tal la apertura que los padres 

han querido tener para con sus hijos, convirtiéndose o 

tratando de convertirse en sus “amigos”, que 

irremediablemente caen en la disyuntiva de educar, dejar 

hacer o “tiranizar”, que a fin de cuentas viene siendo 

lo mismo para ellos. Sin percatarse de lo que implica 

tener autoridad cuyo fin es el bienestar de aquellos a 

quienes se esta educando, mientras que los tiranos 

imponen su criterio, no por el bien de sus hijos sino 

por el suyo propio, casi siempre queriendo corregir los 

errores que sus padres cometieron con ellos. Esta 

actitud hace que se desentiendan de las 

responsabilidades formativas para con sus hijos y las 

dejen en manos de las instituciones de ensefianza. 

Es aqui donde la educacién entra en crisis ya que 

las escuelas desprecian cada vez con mayor frecuencia a 

las Humanidades y ponderan la técnica, sin tomar en 

cuenta que al querer separarlas, el ser humano dejara 

de avanzar en su formacién integral. Porque el hombre es 

teoria y prdctica, pensar y hacer que se transforma en 

un constante quehacer. Si dejara de pensar, entonces 

quedaria reducido a actuar en su entorno como un animal. 

Si dejara de hacer, moriria, pues la muerte es la 

pérdida de la posibilidad de realizar sus proyectos. 

Aunado a lo anterior, se encuentran la abrumadora 

presencia de los Mass Media y la saturaci6én de la 

realidad por parte de sus informaciones, lo cual ha 

transformado a esta época en la era de la imagen 

electrénica.



En esta cultura de la imagen no importa lo real y 

lo verdadero sino lo verosimil que es aceptado sin 

reflexién, tan sélo por el nimero de veces que nos es 

afirmado y reafirmado, es decir, no importa la verdad 

sino la credibilidad. 

También se pondera “la libertad” en frases como la 

“libre empresa", “el libre comercio” o “la libre 

competencia”, que se pueden traducir en un prosperar a 

costa de lo que sea (neoliberalismo) . 

El caos descrite anteriormente provoca que los 

jévenes, al no contar con una guia que los oriente y los 

conduzca por el camino mas adecuado busquen su 

realizacién personal (pensando que ésta se vera 

reflejada en los logros econémicos que obtengan a lo 

largo de su vida),y comienzen a perderse en actividades 

que no les son satisfactorias, rompiendo asf todo lazo 

comunicativo con las personas que pueden transmitirles 

sus experiencias para evitar que cometan errores: los 

adultos. 

Por todo lo anterior, a partir de la observacién 

directa en las aulas de ensefianza y apoyada en las 

teorias sociolégicas de autores como Fernando Savater, 

Noam Chomsky, Paulo Freire y otros. El presente trabajo 

de investigacién pretende, ademas de brindar una 

descripcién general de las caracteristicas econémicas, 

politicas y sociales de la época actual (cuya finalidad 

seria la de comprender el porqué las personas 

adificilmente logran establecer relaciones



interpersonales), lograr describir las principales 

barreras de comunicacién entre los adolescentes y los 

adultos de la época actual en la ciudad de México. Para 

asi establecer si la imposibilidad de los jévenes para 

comunicarse se debe a que no desean hacerlo o a que los 

adultos no les han proporcionado las herramientas 

suficientes para lograrlo.



CAP{TULO 1 

CONOCIMIENTO Y EDUCACION 

Los hombres han nacido 

los unos para los otros; 

edacales o padécelos. 

Marco Aurelio 

Lele idad de] i ié 

El hombre se diferencia de los animales porque realiza 

procesos de conocimiento mediante los cuales crece y se 

desarrolla, sin el conocimiento racional y la 

comunicacién que éste genera el hombre no serA un ser 

vivo pensante que genere vida sociocultural. 

El conocimiento no es sélo aprehensién, juicio y 

raciocinio adem4s implica crecimiento psicolégico moral 

e intelectual. Es decir, no se reduce a una actividad 

intelectual consciente de procesos légicos-matemAticos, 

Sino que es una actividad intelectual mAs compleja por 

la que el hombre aprende de forma inconsciente y 

consciente los sentimientos, emociones, pensamientos, 

creencias, actitudes y comportamientos socioculturales 

que les corresponden, o en otras palabras:



“El hombre es un ser en proceso cuyas potencia- 

lidades va actualizando a lo largo de su vida; en buena 

parte el sentido de su vida es actualizarse para reali- 

zarse como ser humano” i. 

La vida del hombre se vuelve humana cuando cons- 

tantemente actualiza sus potencialidades que implican a 

los sentimientos y a la razén, siendo su vida social y 

cultural la que contribuirad a la realizacién de dichas 

posibilidades comunicativas, es decir, al desarrollo y 

crecimiento de su persona. 

El concepto de “humano” ha significado el 

entendimiento de una constante accién que encamina al 

hombre a la perfecci6én y no s6lo para denominar a alguna 

especie de mamiferos bipedos y gregarios. La humanidad 

plena no es simplemente algo biolégico, es decir, no por 

el hecho de haber nacido humanos lo somos completamente. 

La humanidad biolégica requiere, necesariamente, 

asegurar la supervivencia y su continuidad mediante la 

relacién con otros humanos, pues como dice Fernando 

Savater: 

“Hay que nacer para humano, pero sdélo llegamos 

plenamente a serlo cuando los demAs nos contagian su 

humanidad a propdésito... y con nuestra complicidad” .? 

El individuo pasa necesariamente por dos tipos de 

gestacién: la primera dentro de su madre, antes de nacer 

y la segunda en el “ttero social” en el que crece y se 

desenvuelve.



Dentro de este fltimo el sujeto se encuentra 

dominado por variadisimas determinaciones de 

significacién convencional -el lenguaje , por ejemplo-, 

y a usos costumbristas y especializados propios de su 

cultura. 

La educacién es un intento por que nuestros seme- 

jantes pierdan su condicién de “animalidad” o la 

limitacién agobiante de la mera experiencia personal. 

“Educar no es fabricar adultos segin un modelo, 

gino liberar en cada hombre lo que le impide ser 61 

mismo, permitirle realizarse segin su ‘genio’ singu- 

lar*.3 

Las caracteristicas que integrardn a ese “él 

mismo” -la autonomia, las virtudes sociales, la 

disciplina intelectual-, como hombre maduro, no se 

encuentran en estado latente en el educando, sino que, 

necesariamente, deber4n serle propuestos como modelos a 

seguir. 

Bl ser humano actualiza sus potencialidades 

comunicativas a lo largo del tiempo de acuerdo a las 

condiciones y ambientes que lo rodean. 

El hombre es un ser en el mundo, por lo tanto, un 

ser de relaciones, porque no est& solo, por esto se 

propone al conocimiento como un elemento integrante y 

esencial de la conducta humana mediante el cual podra 

autorrealizarse, ya que le permite establecer dichas 

relaciones de un modo consciente, asi: 

3



“El hombre hace cultura al actualizar las 

potencialidades de su persona en la interrelacién con 

el mundo que es geo-social”.4 

El hombre no es per se ni se encuentra estatico 

pues posee dinamismo tanto corporal como espiritual, es 

decir, su cuerpo sé desarrolla y transforma; al igual 

que sus relaciones con el mundo, sus conceptos y 

valoraciones maduran y varian. 

Hay dos puntos fundamentales que la educacién 

transmite a cada uno de los seres pensantes: 

Lo primero es que necesitamos del intercambio 

significativo con personas que comprendan los mismos 

simbolos, gestos y palabras que nosotros, pues una de 

las condiciones humanas consiste en que el hombre vive 

en lugares donde las cosas no sélo representan lo que 

son materialmente sino también lo que significan. Esto 

es, la realidad cuenta con una multiplicidad de 

significados donde cada ser humano los asignard de 

acuerdo a su circunstancia de vida. 

Siguiendo a Saussure podemos afirmar que el 

significado es la forma mental que los humanos damos a 

las cosas, para relacionarnos por medio de ellas. Para 

comprender un significado es indispensable la 

interrelacién con nuestros semejantes,. “porque el 

significado es lo que yo no puedo inventar, adquirir ni 

sostener en aislamiento, sino que depende de otros: es 

decir, de la capacidad de participar en la mente de los 

otros”2, este intercambio significativo posibilita y 

4



confirma nuestra condicién de existencia, es decir, no 

somos unicos. 

Como segunda premisa tenemos que no.somos los 

primeros de nuestra especie, es decir, nacemos en una 

sociedad con reglas, costumbres, ritos y mitos, de los 

cuales formaremos parte irremediablemente. 

Estas son las dos ideas que el hombre ha 

delimitado: la sociedad y el tiempo. 

La idea de la sociedad se refiere a que sélo 

estando en interaccién con nuestros semejantes podremos 

transformarnos en seres humanos completos. Mientras que 

la idea del tiempo implica aprender también de esas 

personas que ya no se encuentran presentes y, sin 

embargo, sus ideas o descubrimientos pueden ser de 

fundamental importancia para nosotros. Implica ademas, 

el comenzar a preocuparnos en dejar nuestra huella para 

las generaciones venideras (espiritu de trascendencia), 

y asi poder mantener o transformar el orden de las 

cosas, en otras palabras, el hombre debe tomar 

conciencia de si y de sus posibilidades reales de 

hacerse personae: porque la coartacién de su hacer 

propio sobre la realidad y la suplantacién por haceres 

impropios, implicarian su anulacién como sujeto, su 

alienacién. 

Por ello, la conciencia es la capacidad que el 

hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacerlas 

presentes, no es hacer un representacién sino una



presentacién. Es la manera como el hombre se comporta 

frente al medio que lo rodea, para transformario en un 

mundo humano. 

Entonces “La Conciencia” es la comprensién del 

mundo, y el ser humano construye “su conciencia” de 

acuerdo al entorno necesariamente en comunicacién con 

otros humanos, quienes le transmiten la informacién 

acerca de cémo describir y definir el mundo que le 

rodea; “los otros” son una especie de guia que lo 

ayudarén a no perderse y confundirse en la bisqueda del 

conocimiento. Tan es asi, que la premisa educativa 

consiste en hacernos conscientes de la realidad 

desconocida de los dem4s; pues si no hay atribucién de 

ignorancia, tampoco habra esfuerzo por ensefiar. 

No hay que perder de vista que para poder 

transmitir nuestro conocimiento, necesariamente debemos 

concientizarnos y comprender que otra persona se 

encuentra ignorante de 61. Por lo tanto, puede decirse 

que el conocimiento de las personas que ensefian y la 

ignorancia de las personas que deben aprender poseen la 

misma importancia. 

Esta condicién estriba en algo que presuntamente 

s6lo se da entre los humanos y ésta es la constatacién 

de la ignorancia, la cual hay que atacar pues: 

"De hecho, por medio de los estimulos del placer 

o el dolor, prdcticamente todo en la sociedad humana 

tiene una intencién decididamente pedagégica”.®



De aqui se deriva que cualquier persona puede 

ensefiar algo a sus semejantes, pues un joven bien puede 

mostrar a un anciano cémo utilizar un aparato 

electrénico -Nintendo o Sega, por ejemplo-. Entonces, 

es el tiempo y la experiencia lo que da al educador la 

calificacién necesaria para poder serlo, esto nos remite 

no sélo a la cuestién de la edad sino a la de la 

experiencia, es decir, haber vivido algo antes que otra 

persona. 

Pese a esto, en nuestra sociedad el uso comin es 

que los adultos ensefien a los mAs jévenes, convirtiéndo- 

se en modelos a seguir, no de manera incidental sino de 

forma intencional. Es decir, el adulto se comporta de 

una manera tal, con el firme propésito de que el miembro 

mas joven repita su actitud tal y como se la ensefié. 

En conclusién, el hombre necesita humanizarse ya 

que es un producto directo de la reflexién y la accién y 

por lo tanto de la constante e interminable 

transformacién del mundo. Transformacién que puede mejor 

llamarse quehacer y no sélo hacer porque el simple hacer 

implicaria eliminar la reflexién (qu&) y ésta junto con 

la accién (hacer), es la que forma al hombre 

fntegramente y lo que hace que se diferencie de los 

animales. El hombre es reflexién (lenguaje) y accién 

(trabajo): que-hacer, si dejara de fabricar, quedaria no 

sélo incompleto sino “muerto” pues la muerte representa 

la pérdida de la posibilidad de realizar cosas, pues 

como afirma, de forma tajante, Paulo Freire: 

“El quehacer es teoria y practica, reflexién y 

accién’.7 7



El educarse es evitar la posible supresién de las 

cualidades y sentimientos humanos. Es la bdsqueda de la 

Liberacién ante la prohibicién del poder Ser, interdicto 

que nace a partir de intereses tanto econémicos como 

politicos y sociales. 

Esta basqueda de libertad se logra, como ya dije, 

mediante la adquisicién de la conciencia del mundo, 

obtenida por medio de la guia de nuestros semejantes, 

quienes nos ayudan a descifrar nuestro entorno y esto no 

tiene otra finalidad mas que la de “humanizar” al 

hombre. Porque los hombres son seres de bisqueda que 

“est4n con el mundo” y con los otros y no simplemente 

“en el mundo”, son recreadores y no sélo espectadores. 

1.2. La famili 1 1 

Hemos dicho que cualquier persona puede ensefiar algo a 

sus semejantes, pero también dijimos que en nuestra 

sociedad lo mAs comin es que los modelos a seguir sean 

los adultos. 

Dos son las instituciones de las que principalmen- 

te recibimos educacién: la familia y la escuela. 

La familia es determinante en nuestros primeros 

afios pues de ella aprendemos actitudes y aptitudes 

fundamentales como: platicar, vestixmos, asearnos, 

convivir con las personas de nuestro entorno, 

diferenciar el bien del mal (segin las pautas de 

comportamiento de la comunidad a la que pertenecemos), 

etc. Esto, junto con otros valores y ensefianzas,



constituye lo que los estudiosos llaman “socializacién 

primaria’® del neéfito lo cual hace que éste se 

convierta en un miembro “aceptable” para la sociedad. 

La educacién familiar funciona por via del ejemplo 

y este modelo resulta en funcién de la total identifica- 

cién con sus modelos o del rechazo visceral de los 

mismos. “Por eso, lo que se aprende de la familia tiene 

una indeleble fuerza persuasiva, que en los casos favo- 

rables sirve para el acrisolamiento de principios 

morales estimables que resistiran luego las tempestades 

de la vida, pero en los desfavorables hace arraigar 

prejuicios que mds tarde casi serdn imposibles de ex- 

tirpar. Y claro esta que la mayor parte de las veces 

principios y prejuicios van mezclados de tal modo que 

ni siquiera al interesado, muchos afios m4s tarde, le 

resulta sencillo discernir los unos de los otros...” 

Sin embargo, este protagonismo de la familia en la 

socializacién primaria se encuentra en severa crisis en 

la mayoria de los paises que conforman al mundo 

occidental. 

Esta crisis se debe a diversos factores, 

principalmente los econémicos, pues el tiempo que 

comparten los padres con sus hijos se ha reducido de 

forma dramAtica y se ha hecho necesario el trabajo de 

los dos progenitores (normalmente fuera del hogar), para 

proporcionar apenas lo indispensable para el sano 

desarrollo de los infantes. Adem&s esto ha provocado un 

inmoderado uso del televisor como instrumento ejemplar |



en la educacién,dando como consecuencias directas: nifics 

infelices y encerrados, propensos al uso indiscriminado 

del alcohol y fdrmacos; quienes serAan presas faciles de 

la violencia y el crimen en contra de “su sociedad”. 

Estos y otros efectos devastadores sobre su salud, 

educacién y emocionalidad, son el resultado de la 

ausencia de sus padres. 

Todo lo anterior, aunado a la culpa de los padres, 

hace que éstos intenten convertirse en los mejores 

“amigos” de sus hijos, olvidandose de que los pequefios 

necesitan disciplina para poder conducirse. Disciplina 

que sélo los padres pueden inculcar de manera 

pertinente. 

Indudablemente los padres caen en el dilema de 

educar o “tiranizar” y es que la ensefianza siempre 

implica coaccién, pugna entre voluntades. Obviamente a 

los padres les desagrada la idea de convertirse en los 

“malos" del cuento y se niegan a inculcar esos valores 

de disciplina tan necesarios para el desarrollo del 

nifio. Pero muchas veces no se percatan de lo que implica 

tener autoridad; que etimoldégicamente proviene del verbo 

latino educere que significa, en palabras de Savater: 

conducir, criar, es decir, “ ayudar a crecer*!9, Implica 

el bienestar de aquellos a quienes se est4 educando y, 

por el contrario, los tiranos imponen su criterio, no 

por el bien de sus hijos sino por el suyo propio, casi 

siempre queriendo remendar o “corregir” los errores que 

sus padres cometieron con ellos. Entonces lo correcto 

serA4 que los padres ejerzan su autoridad y no la tirania 

sobre sus hijos. 

10



Generalmente, al tratar de corregir esos errores, 

crean para sus hijos una atmésfera de “no problemas” 

facilitdndoles la vida y haciéndoles pensar que ésta 

funciona con la ley del “menor esfuerzo”. Lévi-Strauss 

dice: “Nuestros hijos nacen y crecen en un mundo hecho 

por nosotros, que se adelanta a nuestras necesidades, 

que previeneé sus preguntas y les anega soluciones*.t1 

Ademas, en este mismo camino,los padres se olvidan 

de cultivar en sus hijos los valores morales dejando 

esta tarea, fundamental en la formacién del ser humano, 

a las escuelas. Al respecto Lévi-Strauss continva 

diciendo: “yo no veo la diferencia entre los productos 

industriales que nos inundan y los ‘museos imaginarios’ 

que, bajo forma de libros de bolsillo, de Albumes de 

reproducciones y exposiciones temporales de chorro 

continuo enervan y embotan el gusto, minimizan el 

esfuerzo, enturbian el saber: vanas tentativas para 

calmar el apetito bulimico de un ptblico sobre el que 

se vierten en montén todas las producciones 

espirituales de la humanidad. Que en este mundo de 

facilidad y derroche la escuela sea el unico lugar en 

donde haga falta tomarse molestias, soportar una 

disciplina, sufrir vejaciones, progresar paso a paso, 

pasarlas moradas, eso los nifios no lo admiten porque no 

pueden ya comprenderlo”.14 

Es criticable que la familia se desentienda de la 

educacién moral de sus hijos alegando que para eso esta 

la escuela y para eso pagan impuestos. No obstante lo 

anterior, los padres deben, necesariamente, estar 

ll



implicados en la educacién de sus hijos. “La escuela 

sigue siendo el lugar donde el nifio se separa de la 

familia. Y a los maestros no se les puede dejar solos 

en su trabajo, en sus reclamaciones de la sociedad, en 

su preparacién, que tiene que ser constante, porque la 

educacién va transform4ndose como se va cambiando la 

cultura y la historia de las sociedades” 13 

Es aqui donde el problema educativo se agudiza 

pues mientras que los padres se olvidan de inculcar 

valores morales y de conducta a sus hijos, los modelos 

educativos actuales atienden mayormente a los intereses 

econémicos que sélo benefician a las minorias, 

econémicamente privilegiadas. 

1.3. Panorama de la educacién formal en ja época actual 

Analizando el momento actual del sistema educativo 

mundial y del Estado global, encontramos que todas sus 

esferas de reproduccién esenciales estdn organizadas de 

forma tirdnica-neoliberal, antidemocrAtica y con miras 

de explotacién. El sistema social clasista en el que nos 

desenvolvemos se basa sobre todo en cuatro formas de 

poder: el econémico, el politico, el militar y el 

cultural. Entre estos poderes dos son decisivos: el 

econémico y el militar. El primero determina el nivel de 

reproduccién fisica de la poblacién y, con eso, su 

lealtad frente a las élites en el poder; el segundo 

representa el Gltimo argumento de la cohesién de una 

sociedad de clase, tanto al interior como a otros 

Estados. 

12



Las otras dos formas de poder, el politico y el 

cultural (que ser4 el tema que nos ocupe en este 

capitulo), son los “argumentos intermedios” que la élite 

utiliza para mantener en orden a las mayorias, 

desvidndolas hacia actividades no problematicas para 

convertirlas en obedientes herramientas de reproduccién. 

La légica del neoliberalismo reconoce como tnica 

necesidad del ser humano a su “grotesca caricatura 

utilitarista’l4, como tinmico derecho genuino de 

supervivencia, el que pueda conquistar en el mercado. Es 

aqui donde la élite aprovecha las necesidades del pueblo 

en su favor, es decir, los proyectos de los paises 

desarrollados son presentados a los ciudadanos del 

Tercer Mundo como vehiculos de apoyo y progreso para que 

salgan del subdesarrollo, “navegan bajo la bandera del 

desarrollo humano sostenible o del mejoramiento del 

‘capital humano’ como precondicién para alcanzar las 

condiciones de vida de las metrépolis*.15 

Como ejemplo de que los arquitectos de la aldea 

global presentan las necesidades de &sta en una forma 

propagandistica y funcional para la indoctrinacién de 

las mayorias, tenemos las palabras del director del area 

de Recursos Humanos del Banco Mundiai,Juan Luis Londofio, 

pronunciadas durante la primera Conferencia del Banco 

Mundial sobre el Desarrollo en América Latina y el 

Caribe, quien dijo que: la tmica forma de revertir el 

cuadro de la insuficiencia, es la formacién del capital 

humano como uno de los elementos bAsicos, lo que explica 

tanto el a@ébil empefio de la economia latinoamericana en 
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los Gitimos 15 afios, como su falta de progreso en 

materia de pobreza, distribucién de ingresos y 

democracia: esto es fortalecer el capital humano con 

fuertes inversiones en educacién. Dijo ademas que, con 

un esfuerzo financiero, el continente podria alcanzar 

nueve afios de educacién para el conjunto de su fuerza de 

trabajo en menos de dos décadas llegando desde muy 

pronto con educacién basica completa a 200 millones de 

jévenes . 16 

Pero es obvio que el Banco Mundial no tiene ningin 

interés real por llevar a cabo este “proyecto” pues el 

dotar a 200 millones de jdévenes latinoamericanos con las 

armas intelectuales para entender su situacién de 

subdesarrollo, aumentaria el riesgo politico para la 

estabilidad del status quo. 

Dos son los paradigmas ideoldégicos de la 

globalizacié6n: 

a) La teorfa del capital humano la cual, segin los 

teéricos, dicta que el desempleo en los paises 

neocoloniales es responsabilidad de la poblacién 

mayoritaria, por no tener suficiente nivel educativo. 

Situaci6n que provoca que los capitales emigren a otros 

paises y generen empleos alla. 

b) £1 concepto de la productividad pues ésta se 

vuelve la justificacién fundamental de la existencia de 

la poblacién precaria , pues la poblacién vive en estado 

indigente porque no es competitiva a nivel mundial. En 

14



consecuencia los puestos de empleo son ganados por 

trabajadores m4s calificados en otros paises. 

Todo esto hace necesaria una reforma profunda del 

sistema educativo pues la calidad del “capital humano” 

y, sobre todo su educaci6én,tiene un efecto causal 

positivo sobre variables como: el ingreso, el empleo, ei 

crecimiento econémico y la equidad social, entre otras, 

variables que de ninguna manera conviene a la élite 

econémica fomentar, ya que esto traeria como 

consecuencia la pérdida del control ideolégico y, por 

ende, el econémico. Dicho de otra forma: 

“La estructura de produccién y realizacién 

mundial del capital determina la estructura ocupacional 

mundial, la que a su vez condiciona su estructura del 

sistema educativo mundial, del cual los sistemas 

educativos nacionales son funciones o subsistemas 

dependientes”.17 

La tendencia estructural del capitalismo con 

respecto a la educacién contiene la idea de que una 

minoria de la poblacién econémicamente activa -la que 

serA empleada en el embalaje mundial- serA& dotada de 

calificaciones elementales, equivalentes a los 

contenidos de los primeros cuatro afios de educacién 

bAdsica. Es decir, las grandes empresas s6lo necesitan 

que la poblacién reciba la instruccién minima para 

operar su maquinaria, sin importarles su posible 

superacién. 
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Dentro del modelo econémico actual, a nivel 

mundial la educacién bAsica sélo es eficiente para un 

grupo bastante reducido de la poblacién, es decir, es 

inequitativa y selectiva, pues los costos adicionales 

causados por la permanencia promedio de 1.7 afios de los 

alumnos de educacién bdsica se calculan en 3.5 mil 

millones por afio. 18 

Otra falla importante dentro de la educacién, es 

la prdctica del método frontal, en el cual el profesor 

sdlo se dirige a un alumno promedio y los alumnos reales 

escuchan en forma pasiva, por lo cual se supera la 

capacidad de muchos y se limita la calidad y equidad en 

la educacién. Entonces no debe sorprendernos que la 

desercién temporal y definitiva prevalezcan en los 

grupos de ingresos inferiores. Donde muchos de los 

alumnos permanecen en la escuela aprobando pocos grados 

con un nivel de aprendizaje precario. 

A estos factores podemos sumar el reducido ndamero 

de dias de clase y ensefianza efectiva , la falta de 

textos y el exceso de profesores sin formacién didActica 

y pedagégica. 

Otra de las caracteristicas del sistema educativo 

de la globalizacién, es que se ha dividido en un sector 

publico y otro privado, reflejando su creciente clase 

elitista, ya que la participacién privada en la 

educacién, trasciende el 50 por ciento.!9 Todo esto 

convierte a la educacién piblica en juego de azar 

biolégico pues sélo un nifio que tuviera la suerte de 
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nacer en una familia rica tendrA la oportunidad de 

acceder a la mejor educacién, mientras que uno pobre 

tendra que enfrentarse continuamente a las trabas 

educativas del Estado. 

Unido a esto, va la cada vez mayor imposicién de 

los estandares curriculares de eficiencia, competitivi- 

dad, evaluacién, etc. Estos patrones curriculares -que 

son esencialmente medios de dominacién y no de 

eficientizacién-, rigen crecientemente las formas y 

contenidos de ensefianza, desde los niveles primarios 

hasta los sistemas de posgrado. 

Paradéjicamente, otra caracteristica de la 

educacién tercermundista son las deficiencias 

curriculares que se presentan principalmente en América 

Latina. 

La Gltima tendencia estructural es la disminucién 

del papel del Estado en la educacién, siendo sustituido 

por el mercado en las Areas donde le conviene a los 

intereses dominantes. 

i 6 br . 

La educacién es importante como vehiculo de movilidad 

social, individual o grupal en América Latina, pero no 

es determinante a la hora de fomentar el desarrollo 

colectivo de la nacién y su salida del subdesarrollo. 

Para el subcontinente es prioritario resolver problemas 

como la carga de la deuda externa o interna o la 
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situacién de los mercados mundiales y la exportacién e 

importacién de productos. 

Por lo anteridér, el desarrollo politico y 

educativo han hecho “mancuerna” con la finalidad de 

disfrazar sus intereses verdaderos, tales como ocultar 

las fuentes reales de desempleo y miseria en los paises 

subdesarrollados. 

Por eso el nuevo modelo educativo para América 

Latina demanda que la educacién tradicional se 

transforme profundamente y permita articular de manera 

efectiva a la educacién con las demandas econémicas, 

sociales, politicas y culturales. En este contexto 

coinciden tanto los objetivos educacionales como las 

demdndas de los empresarios, politicos y otros grupos 

sociales, lo que hace pensar en que la transformacié6én de 

la educacién la convierte en el punto clave del 

crecimiento y progreso de los paises. 

Este nuevo modelo educativo se deriva de los 

siguientes cambios: 

a) Los cambios en los modelos econémicos 

convierten la equidad y la educacién en factores deter- 

minantes del éxito de la produccién y la competitividad 

internacional; esto genera un nuevo énfasis en la 

necesidad de invertir en conocimientos (educacién, 

capacitaci6én, ciencia y tecnologia). 

b) La mayor interacci6én internacional causante de 

la apertura de mercados que diversifica y especializa la 
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produccién, ademas de crear empresas en localidades 

nuevas con la finalidad de poder competir en ventaja 

respecto de otras comunidades internacionales; caso que 

implica el favorecimiento de la educacién bilingtie e 

intercultural. 

c) La gradual estabilizacién econémica y la de- 

mocratizacién politica, las cuales facilitan las 

transformaciones educativas, tendiendo a generar mayores 

financiamientos y descentralizacién en la gesti6én 

educativa. 

En este modelo deberA prevalecer la técnica sobre 

las humanidades. 

Si bien es cierto que no hay que satanizar a la 

tecnologia, también es cierto que no debemos endiosarla, 

pensando que las falsas seguridades que ofrece puedan 

hacer feliz al hombre, quit4ndole su tendencia humanis- 

ta. 

En la actualidad se ha visto a la tecnologia como 

un hdbito humano en parte intelectivo y en parte 

operativo; intelectivo porque implica la recta raz6n y 

operativo porque mira al bien de la operacién y de la 

obra producida. 

“El problema de la técnica es un problema que no 

tiene nada que ver con ‘la técnica’ ,que no tiene nada 

que ver mas que con el espiritu humano. La enajenacién 

de la técnica es la enajenacién del hombre por el 

hombre y en el hombre. El hombre que tiene miedo de ‘la 
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técnica’, tiene miedo de si mismo, porque tiene miedo 

de lo extrafio en si mismo... El hombre se deshumaniza 

porque no asume la responsabilidad de sus acciones”.29 

Por otra parte, la técnica es algo antropolégico, 

pues no sélo sirve al hombre para relacionarse con la 

naturaleza, sino que también ha moldeado al hombre 

mismo. Debemos ver a la técnica como una conjuncién 

humana de conciencia, habilidad y operatividad. 

Ya alo largo de la historia se dieron diversos 

modos del ideal educativo (paideia, toltecAyotl, etc.), 

en donde se establecia una clara distincién binaria de 

funciones entre educacién e instruccién. 

Esta distincién binaria, explica Fernando 

Savater, establece que la educacién, ejercida por un 

pedagogo, implica la formacién del alma y el cultivo 

respetuoso de los valores morales y patriéticos y que 

corresponde al dominio gradual de las capacidades 

“abiertas”, pues nunca pueden ser dominadas de forma 

perfecta, su pleno dominio jamas se alcanza, y cada 

individuo desarrolla interminablemente su conocimiento 

sobre ellas. Se van haciendo sugestivas e inciertas a 

medida que se progresa en su estudio.21 

Por otro lado, la instruccién, ejercida por el 

maestro, que da a conocer las destrezas técnicas o 

teorias cientificas, corresponde a las capacidades 

“cerradas” que son capacidades estrictamente funcionales 

y pueden llegar a dominarse por completo de modo 
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perfecto. Una vez que se ha aprendido su secreto ya no 

se puede ir m4s all4 significativamente, su ejercicio 

repetido las hace m4s fdciles y mas seguras pero, una 

vez dominadas, pierden su interés, aunque conservan toda 

su validez instrumental. 

Este modelo pretende unir lo funcional a lo 

creativo, para lograr la formacién integral del indivi- 

duo y en ningtin caso tratar de separarlos, aunque la 

educacién, por abarcar la formacién del alma y los 

valores morales y patriéticos, siempre haya sido consi- 

derada por encima de la instruccién 0, por el contrario 

que la instruccién, por servir al mantenimiento de la 

élite en el poder, predomine sobre la educacién. Es 

importante sefialar que si se intentara separar a estas 

dos premisas, el ser humano dejarfa de avanzar en su 

formacién espiritual. 

Por esto, el encauzamiento adecuado de la técnica 

deberA hacerse mediante la aplicacién de la razén 

humana, de modo que conserve el orden de las cosas 

naturales en su relacién con lo artificial. 

Pese a todo lo anterior, el perfil del nuevo 

proyecto econémico mundial indica que “la relacién 

entre el hardware -la tecnologia en funcién de los 

imperativos de ganancia- y su software -complemento- 

humano, es decir: el paradigma antropoldégico que hace 

operativo lo primero, tiene que adquirir en la sociedad 

global un perfil diferente al de la etapa fordista” .22 

Es decir, el trabajador en vez de trabajar menos y ser 

mejor remunerado, trabajard mas para percibir menos. 
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Lo anterior se sustenta a partir de tres nuevas 

realidades: 

a) Las entidades dindmicas formativas (determinan- 

tes en la economia nacional e internacional), son las 

empresas, tanto en lo financiero como en lo productivo y 

lo mercantil. 

b) El mercado nacional deja de ser la plaza 

primordial de reproduccién capital ante las entidades 

formativas de la sociedad global. 

c) Los medios electrénicos de imagenes se vuelven 

globales y hegeménicos frente a las sociedades 

nacionales. 

Las pasadas ideas impositivas influyen de dos 

formas en la educacién formal de los individuos: 

Primero, la légica neoliberal aplicada a la 

instruccién la convierte en una mercancia y el objeto de 

la socializacién (formal e informal), es ver al hombre 

como un instrumento Gtil para la globalizacién del 

capital, 

La conversién de la educacién en mercancia indica 

que la mercantilizacién ha abarcado por completo la vida 

y la esencia del ser humano; ya que, mediante la 

educacién, se manipulan los planes de evolucién del 

hombre en todos los sentidos y, especialmente, su 

personalidad. Esto permite a los instigadores de la 

globalizacién mantener el control psico-social de la 
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poblacion maycritaria, lo cual es indispensable para que 

el capitalismo secular logre la mercantilizacién de 

todas las relaciones sociales, conforme a su légica 

sistematica. 

Lo anterior hace que el hombre quede valorado 

unicamente como mercancfa, en donde sus necesidades y 

potencialidades se transforman en una funcién de la 

reproduccién ampliada del capital, convirtiéndolo en un 

esclavo de sus propios productos mentales y materiales. 

En pocas palabras, tenemos que el neoliberalismo 

se basa en una verdadera guerra econémica contra la 

mayorfia de la poblacién que son los asalariados. En su 

forma menos maligna, las mayorfias son desviadas hacia 

actividades que no causen problemas, por las grandes 

instituciones de propaganda, organizadas y dirigidas 

por la comunidad empresarial, quienes con grandes 

inversiones de dinero y energia, convierten a la gente 

en Atomos de consumicién y en herramientas cbedientes de 

trabajo, aislados uno del otro y desposeidos de una 

verdadera concepcién de lo que es la vida humana 

decente. Los sentimientos humanos normales tendradn que 

ser suprimidos, al ser incompatibles con una ideologia 

acomodada a las necesidades del privilegio y el poder, 

que niegan los derechos de la gente mAs alla de lo que 

ésta pueda salvar en el mercado laboral. 
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CAP{TULO 2 

DEFICIENCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 

(ESTUDIO DE CASO EN EL PLANTEL 10 “AEROPUERTO” 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES) 

La coaccién de la escuela, 

que hay quien gusta de 

denunciar, no es m4s que 

un agspecto o una expresién 

de la coaccién que. toda 

realidad -y la sociedad es 

una de ellas- ejerce 

normalimente sobre sus 

participantes. 

Claude Lévi-Strauss 

inf] lad i 1 

En el capitulo anterior qued6 establecido que dentro del 

modelo econémico de la globalizacién, las personas de la 

clase econémica proletaria asumen un rol puramente 

utilitarista. Para la minoria en el poder, la gente 

valdrA solamente por lo que pueda producir en el mercado 

laboral y, por lo tanto, ven en la educacién el medio 
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para especializar a las personas en el manejo de la 

maquinaria de sus empresas. 

Por tales razones, conviene a los intereses de la 

clase en el poder que las personas fracasen en su 

educacién y opten por estudiar carreras técnicas que, 

segin sus creencias, pronto los sacarén de la condicién 

precaria en la que se encuentran. 

Cabria ahora preguntarnos ¢qué tanto y cémo influye 

el sistema educativo para que un alumno de bachillerato 

(donde la mayoria abandonan sus estudios),se sienta 

capaz de continuar en la escuela y se vea obligado a 

desertar? 

Para comenzar debemos tomar en cuenta que mediante 

el examen tnico de ingreso a escuelas de nivel medio 

superior, la mayoria de los estudiantes ingresan a 

escuelas que no son de su agrado, con la obligacién de 

aprovechar la "gran oportunidad”, que por habérsele dado 

a 61 y no a otra persona, no tiene derecho de rechazar. 

Por ejemplo, se le pregunté a una muestra de cien 

personas de primer semestre del Plantel 10* 

“Reropuerto” del Colegio de Bachilleres (lugar donde me 

dGesempefio como profesora desde noviembre de 1997), si 

ésta habia sido la escuela de su eleccién para estudiar 

el bachillerato y sélo once alumnos respondieron 

afirmativamente, sin embargo, cuando se les pregunté 

acerca de lo que les gustaba de la escuela, encontraron 

como tinica ventaja la cercania de sus casas al plantel. 

27 

’Véase anexo 1



Por otra parte, la mayoria de estas escuelas se 

encuentran ubicadas en zonas marginadas (como el Plantel 

10, que estA situado a un costado del paradero del metro 

Pantitl4n),que no son del agrado del alumno. Esto los 

obliga a enfrentarse a situaciones de violencia, robos y 

delincuencia en general que, por haber estado hasta 

entonces bajo la proteccién y vigilancia de sus padres, 

no saben enfrentar. Circunstancia que los sume en el 

temor y los aparta de sus estudios. 

Por ejemplo, dentro del Plantel 10 se presentan 

los no pocos casos de que los alumnos de grados 

superiores “talonean” o roban a sus compafieros (de 

primer semestre generalmente), quitAndoles desde un peso 

hasta sus relojes y chamarras.Este tipo de situaciones 

se presentan tanto fuera como dentro de la escuela, 

incluso dentro de los mismos salones de clase. Ante este 

hecho, muchos de los alumnos se ven obligados a seguir 

al pie de la letra el siguiente dicho: “si no puedes 

contra tu enemigo... tnetele”. Esto quiere decir que 

tarde o temprano muchos de los jévenes que fueron 

victimas de sus compafieros, se encontraran haciendo lo 

mismo a los alumnos de nuevo ingreso, mientras el resto 

tendr4 que continuar con sus estudios en un clima de 

inseguridad y miedo. 

También se cuestioné a la misma muestra de alumnos 

sobre qué es lo que no les gusta de su escuela y el 48% 

de los encuestados contest6é que el ambiente de 

inseguridad, pues dentro del plantel se encuentran dos 

bandas (“los conejos” y “los compadres”), que se ocupan 

de mantenerlos atemorizados. Por su parte otro 30% dijo 
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que el aspecto de las instalaciones es deplorable y que, 

entre vidrios rayados, paredes y bancas pintadas, 

muebles destruidos, etc., la escuela parece un 

“reformatorio” tipo Hollywood. 

A decir verdad, no se encuentran muy alejados de 

la realidad, pues las autoridades de la escuela, 

concientes de la situacién toman medidas tales como 

pedir patrullas a la delegacién, para que realicen 

rondas de vigilancia alrededor de la escuela. Esta 

medida ha resultado contraproducente, pues en la mayoria 

de los casos los patrulleros se han dedicado a 

extorsionar a los alumnos que supuestamente han cometido 

alguna falta. Los detienen a la salida de la escuela y 

tres o cuatro calles mAs adelante los sueltan, después 

de haberles quitado su dinero o alguna de sus 

pertenencias. 

Esto en cuanto a la magra seguridad externa del 

plantel, hablando de la seguridad interna: la escuela se 

encuentra vigilada por policias de una empresa privada 

que realizan rondines por las instalaciones y “revisan” 

las credenciales de los estudiantes a la entrada. Lo 

digo en este tono puesto que, no en una, sino en varias 

ocasiones, algunos alumnos se han acercado a mi para 

decirme que dentro del plantel se encuentran personas 

ajenas a la institucién que, ademds de encontrarse 

drogados, portan diferentes armas, desde navajas hasta 

pistolas. 

Suponiendo que las medidas anteriores funcionaran 

bien y contribuyeran a que los indices de delincuencia y



vandalismo disminuyeran, éstas de nada sirven cuando las 

autoridades de la escuela no toman medidas drdsticas, al 

momento de que los elementos de seguridad o los mismos 

maestros, les presentan a los alumnos conflictivos.Se 

limitan Gnicamente a darles una larga platica sobre “los 

beneficios del buen comportamiento”. Sumado a esto, 

cuando se manda a llamar a los padres ellos no sélo no 

apoyan, sino que se indignan cuando se les informa del 

mal comportamiento de sus hijos. Gritan y hasta amenazan 

con “cerrar el plantel”, obligando a las autoridades a 

mostrarse condescendientes pues no quieren problemas. 

Con esto, dejan la responsabilidad de la 

disciplina a los profesores que por encontrarse ocupados 

en mantener el orden, descuidan su catedra. 

Al respecto, el 79% de los alumnos encuestados 

opinaron que a pesar de haber policia dentro de la 

escuela no creen que esto sirva de algo para mantener la 

disciplina dentro del colegio, ademAs tienen la certeza 

de que las autoridades de la escuela no hacen nada para 

resolver los problemas. El resto opina que para resolver 

estos problemas es necesario que las mismas autoridades 

tomen medidas drAsticas tales como expulsar definitiva- 

mente a la gente que esté causando problemas. 

Si unimos el hecho de que los estudiantes no se 

encuentran en la escuela a la que deseaban entrar, al 

ambiente inseguro y violento, facilmente podremos 

deducir que éstas son algunas de las principales razones 

por las que los alumnos no se concentran en sus estudios 

del todo. 
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2.2, 1] papel del alumng dentro del sistema educativo 

Casi todos los alumnos arrastran vicios y malos 

nAbitos desde su formacién primaria que, como seria 

légico pensar, no corresponde a un profesor de 

bachillerato tratar de corregir o inculcar. 

La mayoria de los alumnos son desorganizados pues 

son incapaces de ordenar su tiempo.Por ejemplo, se dan 

los casos de que éstos hacen la tarea de la materia de 

Quimica durante la clase de Métodos de Investigacién y 

la tarea de Métodos durante la clase de Matematicas. 

Esto en el caso de que se preocupen por entregar sus 

tareas pues, generalmente por descuido o irresponsabili- 

dad no se ocupan en hacer,salvo cuando estd4n a punto de 

reprobar la materia. 

Aunado a esto van la inconstancia y la 

superficialidad de su caracter las cuales les impiden 

profundizar en sus actividades escolares y, por lo 

tanto, desertan de sus clases a mitad de semestre, 

cuando piensan que las cosas ya no tienen remedio. 

Tareas no terminadas y trabajos mal realizados es 

lo que reciben los profesores porque sus discipulos no 

se toman la molestia de entrar a todas las clases, 

situacién que los hace perder la continuidad del 

contenido que se les quiere ensefiar y por lo tanto 

perder el interés sobre el mismo. También estan los 

alumnos que si asisten a todas las sesiones, sin 

embargo, pierden fAdcilmente el interés y por lo tanto no 

escuchan las indicaciones que el maestro les da. Los 
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jévenes se encuentran eternamente distraidos haciendo 

cosas tales como maquillarse, peinarse, pintar las 

bancas o las paredes, escuchar misica, burlarse de 

sus compafieros, platicar, etc. Actividades sin 

importancia que les impiden atender a lo que su profesor 

quiere decirles. 

Al respecto, Octavio Paz nos dice: “La distraccién 

es nuestro estado habitual. No la distraccién del que 

se aleja del mundo para internarse en el secreto y 

movedizo pais de la fantasia, sino la de aquel que esta 

siempre fuera de si, perdido en la insensata y mediocre 

agitacién cotidiana”.+ 

A simple vista los jévenes estan ocupados en 

actividades que nada les redituardn, ni a corto nia 

largo plazo, pues el pintar su nombre con corrector en 

la banca,ademAs sin ortografia, dificilmente podria 

catalogarse como algo productivo o, minimamente, 

creativo. 

El educando no se ocupa de aprender, sdédlo de 

entregar sus trabajos y tareas o de estudiar para 

obtener una buena calificacién en sus ex4menes y asi 

acreditar sus materias. S6lo valoran la riqueza del 

estudio por sus efectos externos como los son las 

calificaciones numéricas o la informacién que pueda 

acumular, olvidAndose que éstos son tan sélo los 

resultados y las manifestaciones aprendidas, necesarias 

para hacer una evaluaci6én “objetiva” pero insuficiente 

para apreciar los verdaderos beneficios del estudio. 
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Por ejemplo, en la tercera unidad del plan de 

estudios la asignatura de Taller de Lectura y Redaccién 

I, se ensefia a los estudiantes cémo elaborar un reporte 

de investigacién. Previo a esto, en la segunda unidad se 

les ensefia a identificar los elementos de la estructura 

interna y externa de los textos cientificos. Dentro de 

la estructura externa se les ensefia qué son las notas al 

texto, donde se colocan y los casos en los que se 

utilizan, haciendo hincapié en las notas de referencia. 

Desafortunadamente, a la hora de pedirles que utilicen 

este tipo de notas en su reporte (una o dos semanas 

después de habérselas ensefiado), no sélo no saben cémo 

hacerlas, sino que no tienen la menor idea de lo que se 

les estA pidiendo. 

Lo anterior es un claro indicador de que los 

alumnos piensan que porque no se les aplican examenes 

no tienen la necesidad de estudiar para acreditar sus 

materias. 

El programa de Taller de Lectura y Redaccién, para 

el logro de sus propésitos, opta por el enfoque 

comunicativo, que enfatiza la importancia de la 

comunicacién lingiistica en su contexto social (contex- 

to pragm&tico). Es decir, todo lo que ha de ensefiarse al 

estudiante estara encaminado a ser utilizado en su vida 

cotidiana. A pesar de esto, los alumnos creen que de 

nada les sirven las estrategias de lectura, por ejemplo, 

y se limitan a memorizar el concepto de lo que son para 

poder pasar su examen. Sin darse cuenta que una 

estrategia de lectura es también un método de estudio y 

que de ponerlas en practica, los resultados se verian 
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reflejados en sus calificaciones mejorando, indiscuti- 

blemente, como estudiantes. 

Sin embargo, veamos lo que afirman algunos 

estudiosos: 

“El estudio es una de las actividades del hombre 

mas deteriorada por los sistemas educativos escolares, 

en la que muchos profesores y algunos métodos o 

técnicas did4cticas se empefian en obstaculizar 

convirtiendo en artificial un procedimiento que es de 

la misma naturaleza del hombre y que responde a una 

necesidad que define la especificidad humana y es la de 

comprender el mundo” .2 

En otras palabras, las escuelas, los maestros y 

los padres, presionamos a los jévenes para que obtengan 

un buen promedio o, minimamente, aprueben sus materias, 

pero nunca les aclaramos la importancia real del 

estudio. Omitimos decirles que el conocimiento debe 

buscarse a partir de las motivaciones personales y de la 

propia responsabilidad de cada persona, con plena 

conciencia de que no todas las personas cuentan con la 

capacidad y el gusto para realizar cualquier tipo de 

actividad. Se debe visualizar al aprendizaje como un 

compromiso autoeducativo, esto liberarA al educando de 

la carga que produce el constante choque con la 

sociedad. 

“Los estudiantes son personas que estudian y su 

actividad incide en su crecimiento humano, seria bueno 

que los programas educativos, los métodos y técnicas de 

estudio y de ensefianza-aprendizaje fueran elaborados en 
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razon de formar personas que estudian y no la de 

estudiantes que deban lograr un alto rendimiento 

intelectual, a costa de su integridad personal*,3 

Desafortunadamente loS alumnos no saben esto y 

aunque alguien se tomara la molestia de informarles, 

aificilmente podrian asimilarlo puesto que la mayoria de 

los padres, autoridades escolares, gran parte de sus 

profesores y la empresas que posteriormente les 

ofrecer4n trabajo, estardn ocupados en demostrarles todo 

lo contrario. Es decir, los alumnos est4n educados en la 

idea de que mientras mayor sea su rendimiento escolar 

(traducido en un excelente promedio), mayor es la 

posibilidad de transformarse en personas exitosas, 

pensando que el éxito sdélo se ve reflejado en el 

bienestar econdémico. 

La educacié6én no sélo implica un compromiso 

verdadero por parte de los estudiantes, también es 

necesario que los profesores se involucren a fondo con 

la prActica educativa, pues, si bien muchos practican la 

docencia, no son tantos los que se involucran realmente 

en el proceso educativo y formativo de un sujeto. 

2.3. EI 1 del £ i jel si i : 

MGltiples pueden ser las causas por las que los maestros 

no asumen el compromiso de involucrase plenamente en la 

practica educativa. 

Para comenzar podemos decir que no todos los 
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profesores se encuentran en la docencia por ser ésta su 

verdadera vocacién, sino por motivos ajenos a la 

educaci6én que resultan muchas veces en la mas grande de 

las frustraciones para el docente. 

Esta situacién debe causarnos una real preocupa- 

cién pues si nos detenemos a reflexionar un momento nos 

encontraremos con que gran parte de las personas que se 

encuentran impartiendo clases en secundarias, nivel 

medio superior y profesional, han estudiado carreras que 

nada tienen que ver con la docencia, son ingenieros, 

periodistas, quimicos, abogados, arquitectos, doctores, 

etc., que cuentan con una escasa o nula formacién 

pedagégica. 

Concientes de esto, las instituciones crean cursos 

para que los maestros se adentren y actualicen en las 

técnicas pedagégicas. Sin embargo, en el Colegio de 

Bachilleres, por ejemplo, estos cursos sélo son 

obligatorios para los profesores que cubren interinatos, 

es decir, quienes est4n supliendo a un profesor titular 

que se encuentra de licencia. Entonces, los maestros con 

horas basificadas (aproximadamente el 60% de los 

docentes), no se preocupan por mejorar, corregir o 

cambiar sus métodos de ensefianza. Hay casos de 

profesores que llevan m4s de quince afios impartiendo su 

Clase de la misma forma que cuando se iniciaron en la 

prdactica docente. 

Esta poca formacién pedagégica hace que el 

profesor frecuentemente clasifique a sus alumnos en 

categorias, los trate como a una masa indiferenciada y 
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los mire “desde lo alto”, considerandolos incapaces, 

tanto de aprender cualquier contenido, como de realizar 

cualquier otra actividad. Asi, tenemos que el educador 

se presenta como un ser omnipotente por el que el 

educando debe dejarse guiar sin plantearse ninguna clase 

de pregunta. 

Lo anterior en palabras de Paulo Freire se 

denomina “concepcién bancaria”™’, en la cual la educacién 

es el acto de depositar, transferir y transmitir valores 

y conocimientos que no pueden verificarse. Es establecer 

la cultura del silencio pues no se permitirA al alumno 

ser mAs que un simple receptor de ideas, incapaz de 

analizarlas y de emitir su punto de vista. 

Aunado a lo anterior, nos encontramos con que el 

profesor se muestra verdaderamente intolerante ante la 

ignorancia de sus alumnos, olvidando que es tan 

importante lo que el alumno ignora, como lo que el 

maestro puede ensefiarle. 

La mayoria de los profesores constantemente se 

olvidan de su verdadera misién: formar personas capaces 

de pensar y desenvolverse sin su ayuda. Personas que 

sobrepasen sus capacidades, sin que esto les afecte 

negativamente. 

Sin embargo, al docente le gusta sentirse 

observado y se coloca en el papel de “diva”, adopta un 

espiritu de seriedad y se siente poseido por una “alta 

misi6n”, mostrando impaciencia ante la realidad. sélo 

respeta los titulos académicos y se olvida de la 
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sensatez o fuerza racional de los argumentos, dejAndose 

llevar por sus emociones.> 

Dijo Sécrates refiriéndose a los maestros que 

castigan a sus alumnos por no concederles la razén en 

todo: 

“No hay ni ha habido jamas, ni habra nunca, un 

alma verdaderamente virtuosa, cuando su educacién sea 

contrapesada por las lecciones de semejantes 

maestros” .§ 

A pesar de lo anterior, los educandos caen en el 

error de creer que sus profesores lo saben todo y 

facilmente se impresionan con todo lo que les cuentan, 

recordemos que: “en tierra de ciegos el tuerto es el 

rey”. 

Contraria a esta idea Fernando Savater en su 

Diccionario Filoséfico nos dice: “Suponer que todos los 

<<intelectuales>> son baésicamente <<inteligentes>> es 

un error muy generoso, fundado quizd en la homofonifa de 

ambas palabras. Por el contrario, el terreno del debate 

intelectual atrae al esttipido con particular 

magnetismo, le estimula hasta el frenesf, le 

proporciona oportunidades especialmente brillantes para 

ser estentéreamente dafiinos...”7 

Entonces, en lugar de poner atencién y creerse 

todo lo que un profesor tenga que decirles, los alumnos 

tendrdAn que cuidarse de 61 y de su criterio. Deberan 
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estar siempre alertas, pues la supuesta inteligencia de 

sus maestros no sélo estriba en el cimulo de 

conocimientos almacenades en su mente. La inteligencia, 

como la definiéd en el siglo XVI el doctor Huarte 

Sanjuan, autor del Examen de ingenios, es: “una 

combinacién de capacidad de aprender, tino en el juzgar 

y fuerza imaginativa’.? 

Por otro lado, se encuentran los profesores que 

quieren ser muy abiertos a la hora de impartir su clase. 

Desean establecer lazos muy estrechos con sus alumnos y 

bajo el pretexto de preoccuparse por ellos, se dedican a 

darles platicas acerca de cémo resolver los problemas en 

la vida, dejando de lado su verdadera obligacién: 

ensefiar a aprender. 

Los jévenes estudiantes no se quejan cuando por 

“aconsejarlos” un profesor deja de darles clases, al 

contrario, les parece fabulosa la idea de no tener que 

aprender y cumplir con sus obligaciones, aunque deban 

aguantar un discurso que, no sélo les disgusta, sino que 

también “los convence” y los deja contentos, y se van en 

la certeza de que ese profesor es la persona ideal que 

les puede ayudar a resolver todos sus problemas y sesién 

tras sesién acudirAn a 61 para pedirle consejo. Asi el 

educador se desvia de su verdadera obligacién pues, si 

bien es cierto que el docente debe transmitir al 

educando valores morales, no debemos olvidar que su 

deber es proporcionar a los alumnos armas prdcticas para 

desenvolverse en la vida. 
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El profesor debe buscar el recurso del equilibrio 

en la expresién de sus emociones frente al grupo ya que 

con 61 el educador se expresaria con mesura para lograr 

reacciones positivas en los educandos, sin llegar a ser 

rigido e inexpresivo, es decir, evitar caer en 

cualquiera de los dos extremos, que obstaculizan en gran 

medida la practica educativa: la rigidez o la apertura 

absolutas. 

La pérdida del equilibrio provoca que el educador 

pierda la objetividad y se deje llevar por sus 

emociones. Por ejemplo, en muchos casos los maestros 

tienden a preferir un grupo y a rechazar a otro, 

mostrandose indiferentes ante ellos. Lo mismo sucede con 

cada alumno extraido del contexto del grupo. 

Curiosamente, se comenta entre profesores que esos 

grupos con los que tienen problemas y se sienten 

incémodos, son a los que mAs mal les va a la hora de ser 

evaluados. 

Por otro lado, existen profesores que si logran 

establecer e1 equilibrio entre la “apertura” y el 

“congelamiento”, se actualizan asistiendo a cursos una o 

dos veces por semestre y tratan de ejercer de la mejor 

manera posible su papel como educadores. Sin embargo,sus 

esfuerzos se ven frustrados al tener que enfrentarse dia 

con dia a la apatia de sus alumnos y a las decisiones 

arbitrarias de las autoridades institucionales pues en 

vez de alentarios en su tarea como docentes, cada vez 

les ponen m4s trabas, como si trataran de hacer que los 

maestros desistan de seguir trabajando. Por ejemplo en 

el periodo 98-A, en el Colegio de Bachilleres, los 
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estimulos econémicos para el personal académico fueron 

sorteados,es decir, asignados al azar, sin tomar en 

cuenta los méritos de los profesores que entraron a 

concurso. Perjudicando de eSta manera a muchos maestros 

que después de haber llegado a tener hasta el quinto 

nivel de estimulos, descendieron al tercero o segundo y 

no s6lo eso, ademAs les retuvieron su pago por mAs de 

seis quincenas. 

Estas adversidades provocan que los educadores, 

que con base en su esfuerzo han alcanzado un alto nivel 

en el 4mbito de la docencia, sufran de un gran 

desencanto, lo cual les obliga a ver otras alternativas 

que los lleven a desarrollarse como personas plenas y 

que adem4s les sean mejor remuneradas, ya que sus 

sueldos se encuentran muy por debajo de lo que pudiera 

esperarse. Todo lo antes sefialado son los factores que 

obligan al profesor a dejar la practica educativa y 

privar a los alumnos de las tnicas clases que podrian 

valer la pena. 

Por todas las razones expuestas anteriormente es 

que el clima educativo se ha vuelto de total desencanto, 

tanto de profesores como alumnos; sélo que en el caso de 

los primeros tienen la oportunidad de elegir entre 

cambiar de actividad o seguir transmitiendo sus 

frustraciones a los alumnos, mientras que los segundos, 

tendr&an que continuar asistiendo a la escuela obligados 

por sus padres y con la idea de estar dejando pasar el 

tiempo initilmente al no ver resultados inmediatos. 

AdemAas, casi todos, menospreciados por sus profesores y 

en general por los adultos, creen que no son lo 
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suficientemente inteligentes y capaces como para sacar 

adelante sus estudios. Entonces, impulsados por su 

espiritu individualista, comienzan a buscar alternativas 

tales como ingresar a escuelas de computacién o buscar 

algin empleo de vendedor o aprendiz de algin oficio, que 

los sacaran, segin ellos, de su “situacién precaria”. 

Educados en la idea de que su realizacién como 

personas se verd reflejada en la cantidad de dinero y 

bienes materiales que logren acumular, comienzan a 

restarle importancia al hecho de asistir a la escuela y 

pronto se encuentran realizando acciones que no les son 

propias y les impiden formarse como individuos. 

Al respecto Octavio Paz escribié en su ensayo 

“Poesia, mito y revolucién":*La edad moderna ha 

exaltado al individualismo y ha sido asi, el periodo de 

la dispersién de los conciencias”? y no debemos olvidar 

que el sufrimiento del ser humano comienza cuando existe 

la imposibilidad de desarrollar cualquiera de sus 

capacidades y por lo tanto cumplir con sus objetivos de 

vida que como decia Jorge Luis Borges: 

“Te incumben los deberes de todo hombre: ser 

justo y ser feliz”.10 
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capfTuLo 3 

EL EDUCADOR Y SU FINALIDAD COMUNICATIVA 

El adulto no hace m&s que 

estimular al anlifio: le 

orienta hacia una determi- 

nada lengua, en el marco 

obligatorio de la 

gram4tica universal. Sédélo 

la ausencia total de 

exposicién al lenguaje 

podria impedir que un niiio 

hablara. 

Noam Chomsky 

sl. F ie los 1] Lye 1 

jévenes y los adultos 

A lo largo del presente trabajo hemos dicho que debido a 

que la situacién econémica se encuentra a cada momento 

en peores condiciones,los padres se ven obligados a 

lievar una vida ajetreada y por lo tanto los jévenes no 

reciben las bases educativas -tales como los valores 

morales o la disciplina-, necesarias para su 

desenvolvimiento en la sociedad, dejando esta tarea en 
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manos de los profesores, dentro de las instituciones 

educativas. 

Estos son algunos de los principales motivos por 

los que la educacién ha entrado en crisis, pues tampoco 

en las escuelas los alumnos encuentran o reciben la 

formacién que necesitan. Por el contrario, se enfrentan 

a toda una serie de problemas que obstaculizan su 

desempefio como estudiantes y que los llevan a 

menospreciar a la educaci6én como el medio que ha de 

ayudarlos en su superacién personal, pues, 

desafortunadamente, piensan que ei éxito y la 

satisfaccién sélo se consiguen por el medio econémico y 

en su af4n individualista de sobresalir, comienzan a 

realizar actividades que los mantienen aléjados de sus 

verdaderas aspiraciones, dejando de lado su formacién 

como seres humanos completos, es decir, personas que 

acthan, no sin antes haber analizado cada uno de los 

actos que desean llevar a cabo. 

Zhao Fusan dice: “En Occidente, no cabe la menor 

duda: desde el siglo XVIII, el objetivo de la sociedad 

es permitir que el individuo alcance su plenitud; la 

bisqueda de la felicidad individual es la razon de ser 

del hombre”.1 A pesar de esto, esta bisqueda resulta 

infructuosa porque la mayorfa de las personas, al no 

tener bien definidos sus objetivos, de pronto se 

encuentran dando bandazos en actividades que no les son 

propias y los hunden en la frustraci6én. Esta busqueda 

continia, cada vez con mayor deseperacién y menos 

resultados. "La vida se vuelve particular y local, es 

mi vida, esta vida mfa de ahora”. 
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Es asi como las personas, en este caso los 

alumnos, rompen todo lazo comunicativo con la gente que 

pudiera guiarlos en su camino por la vida. 

Con sus padres,porque sélo representan el papel 

de proveedores de comida y bienes materiales, por lo 

tanto nunca ha existido una comunicaci6én real con ellos. 

En cuanto a los profesores,éstos se encuentran tan 

ocupados en sus asuntos personales y tan decepcionados 

de la docencia que se desentienden de la tarea de 

ensefiar a los alumnos. Esta situacién obliga a los 

jévenes a buscar realizar sus objetivos sin la ayuda de 

nadie; sin estar preparados de ninguna forma e ignorando 

que: “El hombre no puede crecer en tanto humano en la 

individualidad, necesariamente crece en la interaccién 

con otro semejante, en una relacién intersubjetiva”.3 

Los seres humanos no pueden estar al margen de ila 

comunicacién ya que son comunicacién en si. Poner 

obstAculos a la comunicacién implica la transformaci6n 

de los hombres en objetos y esto es precisamente lo que 

sucede con los jévenes en la actualidad pues ellos sélo 

se comunican con los muchachos de su edad (que en 

realidad no tienen conocimientos y experiencias nuevas 

que aportarles), y se olvidan de los adultos, que son 

quienes pueden aconsejarlos para evitar que cometan 

errores. 

El didi . ; ar 

wos 

El didlogo es una exigencia para que el hombre 
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pueda interactuar en su entorno, junto con otras 

personas y asi poder transformarlo y humanizarlo. No es 

el simple hecho de pronunciar palabras ante otra 

persona; eS un intercambio de ideas para llegar a un 

acuerdo intelectual y, juntos, pasar a la accién. Sin 

embargo, para que exista el diAlogo es necesario que 

exista en las personas un pensar verdadero y critico. 

Es aqui donde comienzan los problemas para los 

jévenes estudiantes,porque ellos desconocen el 

significado de un buen nimero de palabras que los 

profesores utilizan, ademAs de ignorar que éstas se 

interpretan no sélo como el vocablo significativo que en 

si representan, sino que cuentan con un valor de uso 

asignado por el valor social que les ha sido conferido. 

Ignoran también que la lengua es cultura y, por tanto, 

tampoco saben que sélo a partir de las palabras pueden 

hacer la construcci6én de su mundo. 

Poner nombre a las cosas es una facultad propia de 

los seres humanos y sélo mediante ésta podrdn ordenar el 

mundo que los rodea. Sin embargo, la lengua no es sélo 

la lista de nombres que se da a las cosas, pues cuando 

hablamos no manejamos aisladamente las palabras, sino 

que las combinamos de muchas maneras, para expresar 

nuestras ideas de forma clara y asi lograr ser 

comprendidos por nuestros semejantes y, por lo tanto 

lograr comunicarnos. 

"Con la palabra el hombre se hace hombre. Al 

decir su palabra, el hombre asume conscientemente su 

esencial condicién humana”. 
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Entonces, las personas siempre deberian estar en 

busca de nuevas palabras. No para acumularlas en su 

mente y alardear por parecer un diccionario ambulante, 

sino porque cada palabra que se aprende se encuentra 

inmersa en una significacién socio-cultural, producto de 

la experiencia. 

Se dice que los jévenes desdefian y hacen a un lado 

las palabras,despojandolas de su real nivel de 

importancia, porque se desenvuelven dentro de la llamada 

“cultura de la imagen”, en donde las palabras son 

utilizadas para brindar apoyo a los mensajes fabricados 

y configurados por los duefios de los medios de 

comunicacién. 

A pesar de esto Gabriel Garcia Marquez en su texto 

“Botella al mar para el dios de las palabras”, lefdo en 

el Primer Congreso Internacional de la Lengua Espafiola, 

dice: “La humanidad entrara en el tercer milenio bajo 

el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen 

est&é desplazandolas ni que pueda extinguirlas. Al 

contrario, esta potenciandolas:nunca hubo en el mundo 

tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrio 

como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras 

inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, 

por los libros desechables, por log carteles de 

publicidad; habladas y cantadas por la radio, la 

televisién, el cine, el teléfono, los altavoces 

Publicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la 

calle o susurradas al oido en las penumbras del amor”.6 

Palabras que llegan torrencialmente, por todos 
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lados y tan rapido que resulta imposible detenerse a 

analizarlas todas. Por lo tanto, sin la ayuda de un guia 

que sepa conducirlos a través de este tropel de 

informacion, los jévenes corren el riesgo de perderse en 

un mundo de significados incomprensibles y por ende, 

deshumanizarse al alejarse y olvidarse constantemente de 

lo que son. 

Necesitamos establecer la comunicacién como algo 

ineludible y urgente. Sin embargo, existe algo por demas 

importante: la comunicacién puede llegar a deshumanizar. 

éPor qué? Veamos lo que dice Mauricio Beuchot: 

“Deshumaniza en el sentido de que desorienta con 

respecto de la verdad, adem4s de atacar la inteligencia 

y la voluntad, inculcando conocimientos que no son 

veridicos y torciendo los proyectos hacia lo que es 

proyectado por los fabricantes de mensajes”. 

Estamos en una época de pura apariencia en donde 

no importa lo real y lo verdadero, sino lo verosimil. 

Aqui se trunca la historia real quedando sélo una 

historia de acontecimientos fingidos, en donde imperan 

los signos sin contenido. 

Este desconocimiento generalizado de los 

significados provoca que los jévenes duden de su 

inteligencia -la capacidad que todg ser humano tiene de 

conocer y aprender-,y se autocataloguen como personas 

tontas, sin la aptitud suficiente como para obtener un 

buen resultado escolar. Pero no es que les falte la 
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inteligencia, sino que su capacidad intelectiva -la 

capacidad de entender las cosas-, se ve limitada por el 

desconocimiento de esos significados. 

Entonces el didlogo se vuelve una exigencia 

radical, para que el estudiante no pierda su condicién 

de persona y para que pueda asi denunciar, cuestionar, 

transformar y, principalmente, adaptarse de la mejor 

manera al mundo que lo rodea. 

“La sociedad humana comienza cuando los hombres 

empiezan a comunicarse entre ellos, cualquiera que haya 

sido la indole y la complejidad de esa conversacién: 

gestos, exclamaciones o,segin hipdédtesis més 

verosimiles, lenguajes que esencialmente no difieren de 

los nuestros. Nuestras instituciones politicas y 

religiosas, tanto como nuestras ciudades reposan sobre 

lo m4s fraégil y evanescente: sonidos que son sentidos. 

Una metafora: el pacto verbal es el fundamento de 

nuestras sociedades”.® 

Por todo lo anterior el presente trabajo propone 

que sea el profesor, como poseedor de la experiencia, el 

conocimiento y por ende del significado de las palabras, 

quien inicie el didlogo dentro de las aulas de ensefianza 

con la finalidad de brindar al alumno,en primera 

instancia, el acercamiento a las palabras y , en segundo 

lugar, una mayor comprensién de lo que éstas significan. 

Al principio, esta tarea parecerA infructuosa, 

porque los alumnos desconocen el significado de palabras 

tan simples como ennegrecer o bibliografia, pero sélo 
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con la constante prdctica de las palabras, los 

significados de éstas dejaran de estar vacios y, poco a 

poco, el alumno comenzar4 a tomar parte en 

conversaciones con las personas que lo rodean. 

El didlogo, segin Paulo Freire, no es la 

imposicién de la verdad propia como tnica y absoluta.? 

Didlogo es comprometerse con el otro y sélo hay 

compromise si existe el amor. 

Cuando un maestro asume la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo, también asume el 

compromiso implicito de establecer relaciones 

interpersonales con sus alumnos. Conviene al docente en 

este caso, mantenerse en una actitud neutral (expresando 

mesuradamente sus emociones sin llegar a ser rigido e 

inexpresivo) ,actitud que ha de volverlo m4s asertivo a 

la hora de emitir juicios al establecer comunicacién con 

sus alumnos. 

Al profesor le toca dar orden al comportamiento de 

los alumnos, fijar las reglas del funcionamiento y 

vigilar el cumplimiento de objetivos y acciones dentro 

del grupo. Debera ejercer su autoridad sin utilizar la 

coercién, su poder existira dentro del grupo pero ha de 

expresarse por la via de la identificacién con el 

alumno. 

No se trata aqui de que el maestro mejore su 

imagen ante sus discipulos, ni de hipnotizarlos con sus 

historias, sino de lograr captar su interés sin 

necesidad de emitir amenazas que lo tnico que logran es 
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apartar al alumno de las aulas de ensefianza. 

El didlogo, iniciado por el docente, versarA en 

cuestiones tales como la misica, la moda, los graffitis, 

el deporte de moda, etc., temas que interesen a sus 

pupilos, para asi poder lograr un primer acercamiento y 

conseguir asi que éstos conversen sobre temas que no les 

son desconocidos. 

Después de lograr este primer acercamiento, el 

maestro tratarA de enriquecer esta plAtica mediante la 

inclusién de sus experiencias pertinentes, ya que en la 

comunicacién hay que comprender el significado de las 

palabras, no s6lo en su categoria semA4ntica sino en su 

contenido personal, vivencial y social. Es decir,el 

docente no ha de limitarse tnmicamente a dictar las 

definiciones de las cosas a sus alumnos, sino que ademas 

deberA colocarlas dentro de un contexto pragmatico 

(colocarlas dentro de la realidad), por medio de la 

narracién de sus experiencias personales para que asi, 

el alumno logre un aprendizaje significativo, que esté 

cargado de un valor real para ellos y que, por lo tanto, 

serAé mas dificil que olviden. 

Las cosas adquieren significacién para aquel que 

las hace objeto de su vivencia. Esta significacién esta 

dada por la coexistencia de experiencias preexistentes, 

es decir,un objeto tendrA valor para los alumnos en ia 

medida en que sientan y recuerden cosas que le hayan 

acontecido. 

Al respecto, Medardo Plasencia nos dice: “Lo 

propio de la actividad humana es que es una accién 
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significativa, por eso se realiza con una finalidad, 

porque tiene algiin sentido para quien la realiza. En 

ello radica uno de los problemas de la actividad humana 

y es que cuando el hombre no le encuentra sentido, no 

descubre la relacién que existe entre su actividad, con 

lo que es 61. No valora la actividad como suya y la 

despreciar&é porque considera que no le sirve, que no le 

es Gti1”.!° Esto se relaciona con el aprendizaje 

significativo, pues sélo se logra un buen aprendizaje 

cuando lo que se estudia tiene significado para el 

estudiante, estA relacionado con las cosas que a é1 le 

interesan. 

"La operacién consiste en un desaprendizaje de lo 

conocido y un aprendizaje de lo nuevo; el 

desaprendizaje-aprendizaje implica una renovacién 

intima, un cambio de sensibilidad y visién” 11 

Pero, zcuAl es el objetivo primordial de que el 

alumno amplie su horizonte significativo? 

Paulo Freire, en el cuarto capitulo de su libro 

Pedagogia del oprimido, expone a la antidialogicidad y a 

la dialogicidad como matices de accién cultural 

antagénicas. 

La primera, que sirve para la opresién de las 

Masas, se caracteriza por las siguientes premisas: 

a) La conquista, en donde el antidialégico pretende 

imponerse a su contrario para someterlo a través de 
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maltiples formas, desde las més sutiles hasta las mas 

represivas. 

b) La divisién, en donde lo que interesa al opresor 

es el m&ximo debilitamiento de los oprimidos procediendo 

para ello a aislarlos, creando divisiones a través de 

una gama variada de métodos y procedimientos. 

c) La manipulacién, en este apartado las élites 

dominantes intentan conformar progresivamente las masas 

a sus objetivos. Y cuanto m4s inmaduras sean 

politicamente, tanto m4s se dejan manipular por las 

élites dominantes. 

dad) La invasién cultural, que consiste en la 

penetracién que hacen los invasores en el contexto 

cultural de los invadidos, imponiendo a éstos su visién 

del mundo. 

Contraria a ésta, la teorfia de la accién dialégica 

se rige por los siguientes paradigmas: 

a) La colaboracién, aqui s6lo existen sujetos que 

se encuentran para la pronunciacién y la transformaci6én 

del mundo. 

b) La unién, en donde el liderazgo se ve obligado 

a desarrollar un esfuerzo de unién de los oprimidos 

entre si y de éstos con 61 para lograr su liberacién. 

c) La organizaci6én: aqui es conveniente que las 

masas se mantengan unidas ya que la unién hace la fuerza 
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y de esta manera tendran la fuerza para no ser 

divididas. 

dad) La sintesis cultural, aqui los actores se 

integran con los hombres del pueblo, que también se 

transforman en actores de la accién que ambos ejercen 

sobre el mundo. 

La teorfa de la accién dialégica pretende que las 

masas cuestionen al mundo y, a través de ello, lo 

transformen para lograr su humanizacién. Pretende 

también que los hombres busquen su liberaci6én y se 

ubiquen en el camino de la superaci6én verdadera. Busca 

la comunicacién entre los individuos, adem4s de cambiar 

el injusto orden de las cosas. 

Sin embargo, sin ir tan lejos el objetivo aqui 

seria, en primera instancia, que el alumno entienda 

todas y cada una de las palabras pronunciadas por 

cualquiera de sus profesores. ;Cémo?, mediante la 

préctica constante de las palabras a través de la 

conversacién. Un didlogo en el que la persona mas 

experimentada (en este caso el profesor), sea capaz de 

transmitir valores y significados a las personas con 

menos experiencia (el alumno). Lo demas: el 

descubrimiento del mundo, el pensar y actuar critico, la 

transformaci6én del mundo, la liberacién del poder ser, 

la consecucién de su libertad y hasta la revolucién 

social, vendra sdélo. 

A primera vista, este objetivo puede parecer poco 

ambicioso, tal vez hasta mediocre y absurdo, pero, éno 

55



  

es mas absurdo que un maestro dedique por lo menos 

cuatro horas a la semana a sus alumnos durante un 

semestre completo, sin que éstos logren un aprendizaje 

real debido a que no entienden una sola palabra de lo 

que se les dice? 

2No es mas absurdo atin que de un total de cinco 

grupos de primer grado de Taller de Lectura y Redaccién 

y 219 alumnos evaluados, s6élo el 56% haya aprobado, y 

que su promedio de aprovechamiento general sea de 5.52"? 

¥ todo debido a que, entre otros motivos, los alumos 

ignoran el significado de las palabras que los 

profesores les dirigen. 
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CONCLUSION 

Debido a que dentro del modelo de ia globalizacién las 

personas de la clase proletaria son vistas por la clase 

en el poder solamente como herramientas de trabajo y 

ésta se ha valido de la educacién para lograr 

especializar a las personas en el manejo de la 

maquinaria de sus empresas y a que la situacién 

econémica empeora a cada momento y los padres se han 

desentendido de sus obligaciones en cuanto a la 

educacién de sus hijos, dejando esta tarea en manos de 

las escuelas, la educacién se encuentra en crisis, 

puesto que tampoco en las instituciones educativas 

formales, los alumnos reciben la formacién que 

necesitan. Formacién que incluye, los valores 

morales,que los guiarAn en su desenvolvimiento dentro de 

la sociedad;la disciplina, indispensable para lograr el 

cumplimiento de sus metas; la responsabilidad y el 

compromiso, necesarios para la toma de decisiones y la 

ejecucién de sus deberes. Esto debido a que 

el ambiente de sus escuelas no es propicio para que los 

jévenes logren concentrarse en sus estudios, o porque la 

mayoria de sus profesores no asumen el compromiso 

educativo que implica trabajar en la docencia. 

Por tales motivos, los jévenes, educados en la idea 

de que el éxito se realiza a partir de la consecucién de 

logros econémicos y convencidos de que encontrarse en la 

escuela es una verdadera pérdida de tiempo,se alejan de 

ésta y de las personas experimentadas, que podrian 

guiarlos en su camino por la vida. 
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Asi, rompiendo todo lazo comunicativo con la gente 

que los rodea, comienzan a realizar actividades que no 

les son propias, tales como buscar empleos de cajeras o 

mecAnicos, que muy dificilmente les ayudardn a 

realizarse como individuos. 

Es por esto que los alumnos asumen un 

comportamiento lejano a lo racional. Un comportamiento 

de no estudio, no compromiso y no crecimiento 

intelecto-espiritual. Porque los adultos (padres y 

maestros), colocados en el papel de seres “omnipotentes 

y perfectos”, nos hemos olvidado de transmitirles 

nuestras experiencias. Experiencias que son conocimiento 

y que adem4s se transfieren a través de la prActica del 

didlogo que a su vez,propicia la practica de las 

palabras. 

Es decir, por estar equivocadamente ocupados en 

asuntos que nos desvian de nuestro hacer de personas, 

los adultos,hemos dejado de lado la comunicacién 

interpersonal y no sélo eso, sino que ademds nos hemos 

olvidado de ensefidrsela a los jdévenes, de aqui su 

imposibilidad para poder comunicarse. 

Es necesario que, a pesar de nuestras miltiples 

ocupaciones, asumamos definitivamente nuestro 

compromiso educativo olviddndonos de viejos prejuicios , 

como el pensar que los muchachos son tontos y que por 

eso no aprenden, pretextos para evitar cualquier tipo de 

contacto con ellos, debemos darnos tiempo para dialogar 

con los jévenes ya que a través de la prActica constante 

de la conversacién,ellos comenzaran a transmitir poco a 
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poco sus ideas y logrardn entonces, pensar y, en 

consecuencia, transformar el mundo que los rodea. 
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NOMBRE EDAD 

GRUPO ___ 

1.- gBl Plantel 10 del Colegio de Bachilleres fue la 

primera opcién que elegiste en tu examen de admisién al 

nivel de bachillerato? 

Si No 

2.- g@Qué te agrada de tu escuela? 

3.- gQué te desagrada de tu escuela? 

4.- ~ Cémo es la seguridad en tu escuela? 

Buena Mala Regular 

5.- eCrees que las autoridades de tu escuela adoptan las 

medidas necesarias para resolver los problemas de 

disciplina y seguridad dentro del plantel? 

Si No 

6.- ~Cémo crees que puedan resolverse los problemas de 

seguridad y disciplina dentro del plantel? 
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escuela adoptan las medidas 
necesarias para resolver los 
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COLEGIO DE BACHILLERES 

ANEXO 2 

PLANTEL No. 10 “REROPUERTO” 

APROVECHAMIENTO ACADEMICO 

(DATOS ESTAD{STICOS DEL PROFESOR) 

ACADEMIA DE T.L.R. Y LITERATURA ss FECHA 
PROFESOR ___ROCTO MERAZ Diaz sss SEMESTTRE 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

hiaaro Wo. de No. de No. de Aprobados | No Ap. | Prome4 

de aluanos alumnos alumnos No. ‘ Noy & dio 

xUpO inscritos jausentes | avaluados. 

104 50 4 46 31 (67.4 | 15 B2.6 5.9 

105 50 5 45 9 {20 36 180 4.3 

107 42 3 39 26 (66.7 | 13 83.3 5.9 

108 50 7 43 26 /60.5 | 17 j39.5 5.8 

110 46 0 46 30 /65.4 | 16 134.6 6.2 

TOTAL! 238 19 219 122 56% 97 fae 5.5                     
 



  

APENDICE 1 

“Somos procreados, pero no educados,con todo su 

embrutecimiento nuestros procreadores, después de 

habernos procreado,acttian contra nosotros con toda la 

torpeza destructora del ser humano, y lo arruinan todo, 

ya en los primeros tres afios de su vida, en ese nuevo 

ser, del que no saben nada, sélo, si es que los saben, 

que lo han hecho aturdida e irresponsablemente, y no 

saben que, con ello, han cometido el mayor de los 

crimenes. Con una ignorancia y una vileza completas, 

nuestros progenitores, y por tanto nuestros padres, nos 

han echado al mundo y, una vez que estamos ahi, no 

pueden con nosotros, todos sus intentos de poder con 

nosotros fracasan, pronto renuncian, pero siempre 

demasiado tarde, siempre sélo en el instante en que hace 

tiempo gue nos han destruido, porque en los tres 

primeros afios de vida, los afios de vida decisivos, de 

los que, sin embargo, nuestros progenitores como padres 

no saben nada, no quieren saber nada, no pueden saber 

nada, porque durante siglos se ha hecho siempre todo en 

favor de esa espantosa ignorancia, nuestros 

progenitores, con esa ignorancia, nos han destruido y 

aniquilado y destruido y aniquilado, siempre para toda 

la vida, y la verdad es que, en el mundo, nos 

encontramos siempre con seres destruidos y aniquilados, 

y destruidos y aniquilados para toda la vida, en sus 

primeros afios, por sus progenitores como padres 

ignorantes y viles y faltos de ilustraci6én. El nuevo ser 

humano sélo es siempre parido por su madre como un 

animal, y es tratado siempre como un animal por esa 

madre y llevado a su perdicién, s6élo encontramos 

animales paridos por sus madres, no seres humanos, que 
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ya en los primeros meses y s6lo en los primeros afios han 

sido destruidos y aniquilados ya por esas madres suyas 

con toda su ignorancia animal, pero a esas madres no les 

corresponde ninguna culpa, porque nunca han sido 

ilustradas, los intereses de la sociedad son distintos 
de la ilustracién y la sociedad no piensa en absoluto en 

ilustrar, y los gobiernos est4n siempre y en todo caso y 

en todo pais y forma de Estado interesados en que su 

sociedad no sea ilustrada, porque si ilustrasen a su 

sociedad serian aniquilados ya en poco tiempo por esa 

sociedad ilustrada por ellos, durante siglos no se ha 

ilustrado a la sociedad, y vendrdn muchos siglos en que 

la sociedad no sera ilustrada, porque la ilustracién de 

la sociedad significarfa la aniquilacién de los 

gobiernos, y asi nos encontramos con progenitores no 

ilustrados de nifios no ilustrados en toda su vida, que 

seguiran siendo siempre seres no ilustrados ¥ 

condenados, durante toda su vida, a una ignorancia 

completa. Cualesquiera que sean los medios y métodos 

educativos con que se eduque a los nuevos seres, serAn 

educados para su perdicién con toda la ignorancia y la 
vileza y la irresponsabilidad de sus educadores, que 

s6lo son siempre asi llamados educadores, y s6lo pueden 

ser siempre asi llamados educadores, ya en los primeros 

dias de sus vidas y en las primeras semanas de su vida y 

en los primeros meses de sus vida y en los primeros afios 

de su vida, porque todo lo que el nuevo ser recibe y 

percibe en esos primeros dias y semanas y meses y afios 

lo es luego para toda su vida futura y, como sabemos, 

cada una de esas vidas que se viven, cada una de esas 

existencias que se existen es siempre sélo una vida 

turbada o una existencia turbada, una vida perturbada y 

una existencia perturbada y una vida aniquilada y una 
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existencia aniquilada, turbadas y perturbadas y 

aniquiladas. No hay padres en absoluto, sélo hay 

criminales como procreadores de nuevos seres, que acttan 

contra esos seres procreados por ellos, con toda 

insensatez y embrutecimiento, y en esa criminalidad son 

apoyados por los gobiernos, que no estAn interesados en 

un ser humano ilustrado y, por tanto, realmente 

concorde con su €época, porque, como es natural, ese ser 

es contrario a sus fines, y por eso millones y millares 

de millones de débiles mentales producen una y otra vez 

y probablemente produciran todavia durante decenas de 

afios y, posiblemente, durante centenas de afios, una y 

otra vez, millones y millares de millones de débiles 

mentales. El nuevo ser es convertido en sus tres 

primeros afios, por sus procreadores o sus 

representantes, en lo que tendrA que ser durante toda su 

vida y no podrd cambiar por ningGn medio: en una 

naturaleza desgraciada y como ser humano totalmente 

desgraciado, tanto si esa naturaleza desgraciada como 

ser humano desgraciado lo reconoce como si no, tiene 

fuerzas para reconocerlo como si no, tiene fuerzas para 

sacar las consecuencias como si no, y tanto si ese ser 

humano, como naturaleza en todo caso desgraciada dedica 

a ello, aunque s6élo sea una vez siquiera, un 

pensamiento, porque, como sabemos, la mayorfa de esas 

naturalezas desgraciadas como seres humanos desgraciados 

y a la inversa no dedican a ello jam4s, en absoluto, en 

toda su vida y toda su existencia, ese pensamiento. El 

recién nacido se ve, desde el instante de su nacimiento, 

a la merced de progenitores que son padres idiotizados y 

no ilustrados y, ya desde el primer instante, es 

convertido por esos progenitores que son sus padres, 

idiotizados y no ilustrados, en un ser igualmente 
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idiotizado y no ilustrado, ese proceso monstruoso e 

increible se ha convertido, en los cientos 

de afios y miles de afios de 1a sociedad humana, en 

costumbre, y la sociedad se ha acostumbrado a esa 

costumbre y no piensa en absoluto en dejar esa 

costumbre, al contrario, esa costumbre se intensifica 

cada vez mas y ha llegado a su apogeo en nuestra época, 

porque en ninguna época se han hecho seres humanos y 

millones y millares de seres humanos como poblacién 

mundial de una forma m4s irreflexiva y mAs vil y mAs 

abyecta y mAs insolente que en la nuestra, aunque la 

sociedad sabe desde hace tiempo que ese proceso, que es 

una infamia mundial, si no se interrumpe, significaraé el 

fin de la sociedad humana. Pero las cabezas ilustradas 

no ilustran, y la sociedad humana, eso es seguro, se 

aniquila. También mis progenitores como padres, actuaron 

asi, aturdidamente y en embrutecida conformidad con toda 

la restante masa humana, extendida por todo el mundo, e 

hicieron un ser humano y, desde el instante de su 

procreacién emprendieron su idiotizacién y aniquila 

cién, todo lo que habia de ese ser humano fue en sus 

primeros tres afios, como en todos los demAs seres 

humanos, destruido y aniquilado, recubierto de 

escombros, cubierto de escombros, y cubierto de 

escombros con tal brutalidad que ese ser humano, 

totalmente recubierto de escombros por sus procreadores, 

como padres, necesité treinta afios para quitar otra vez 

los escombros con que sus progenitores, como padres, lo 

cubrieron, para ser otra vez el ser humano que gin duda 

fue en el primer instante y al que esos progenitores 

suyos que eran sus padres, padres que eran sus 

progenitores, cubrieron con la secular basura 

sentimental e intelectual que era su ignorancia. No 
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debemos temer, aun a riesgo de ser tomados por locos, 

decir que nuestros progenitores, como padres, cometieron 

el crimen de la procreacién en tanto que crimen de 

causar premeditadamente la desgracia de nuestra 

naturaleza y, en comin con todos los dem4s, el crimen de 

causar la desgracia del mundo entero, cada vez m4s 

desgraciado, exactamente igual que sus mayores, y asi 

sucesivamente. Primero el ser humano, y el proceso es un 

proceso animal, es engendrado y dado a luz como un 

animal y, ya sea amado o mimado o atormentado, es 

alimentado y tratado como un animal, embrutecida y 

egoistamente, por sus progenitores, como padres, o por 

sus representantes, embrutecidos de pies a cabeza, que 

no estan ilustrados y s6lo persiguen sus fines egoistas, 

por su propia falta de auténtico amor y de conocimiento 

y disposicién para la educacién y poco a poco ven 

allanados y turbados y perturbados sus principales 

centros sentimentales y nerviosos, y entonces, como una 

de las mayores aniquiladoras, emprende la Iglesia 

(emprenden las religiones), la aniquilacién del alma de 

ese nuevo ser, y los colegios cometen con ese nuevo ser, 

por encargo y orden de los gobiernos de todos los 

Estados del mundo, un asesinato intelectual’. 

Thomas Bernhard 

El origen 
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APENDICE 2 

El lenguaje sirve para ensefar 

AGUSTIN: gQué es lo que queremos hacer, en tu opinién, 

cuando hablamos? 

ADEODATO: Por lo que se me viene a las mientes en 

este momento, ensefiar o aprender. 

AG: Uno de esos lo comprendo claramente y estoy de 

acuerdo contigo: cuando hablamos queremos ensefiar, es 

evidente. Pero gcémo se entiende eso de que queremos 

aprender? 

AD: Pues éc6émo te parece que va a ser, mAs que 

preguntando? 

AG: Incluso entonces, a mi juicio, no queremos 

sino ensefiar; pues déjame que pregunte si interrogas por 

otro motivo que para ensefiar lo que deseas saber a quien 

interrogas. 

AD: Es cierto. 

AG:Pues ya ves que al utilizar el lenguaje no 

tenemos otro fin que el de ensefiar. 

AD: No lo tengo del todo claro; pues si hablar 

consiste en pronunciar palabras, constato que eso 

también lo hacemos cuando cantamos. Ahora bien, cuando 

cantamos a menudo estamos solos, no hay nadie presente 

para aprender y por tanto no creo que deseemos ensefiar 

nada a nadie. 

AG: Sin embargo yo pienso que hay una manera de 

ensefiar despertando los recuerdos, y es una manera 

importante, como lo demostrard& el objeto mismo de 

nuestra conversacién. Pero si estimas que no aprendemos 
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cuando recordamos y que el que recuerda no ensefia, no 

voy a contradecirte; y por tanto pongo dos objetivos del 

lenguaje: ensefiar o hacer recordar sea nosotros mismos o 

sea a otros. Esto es también lo que hacemos cantando. 

cEstas de acuerdo? 

AD: No del todo, pues me parece raro eso de que 

canto para recordar: lo hago solamente por gusto. 

Agustin de Hipona 

De magistro,I,1l. 
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