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P R O L O G O 

El presente trabajo representa una serie de esfuerzos 

que esperamos se vean culminados cuando estudiantes y estudiosos 

de las ciencias sociales lean esta obra y les haga producir re -

flexiones sobre el controvertido y afamado tema, la funci6n de -

la instrucci6n escolar, esperando comprendan que al ser nuestra

primera investigaci6n seria y responsable, más amplia y profunda 

que la de un trabajo escolar, tenemos carencias sobre todo por -

que no pudimos plasmar de la mejor manera todo lo que querfamos, 

debido a nuestra debilidad como principalmente en la investiga -

ci6n con la rigurosidad que requiere un trabajo de esta magnitud 

siempre tratamos de organizarnos confrontando y dicerniendo nue~ 

tros puntos de vista, por lo que agradecemos explicaciones y va

lioso tiempo que nos dedic6 la profesora Lucero Argott Cisneros

Y al grupo 2816 de la 1 icenciatura en pedagog'ia que tan amabl.e -

mente se prest6 para disc~tir nuestro tema, logrando aclarar al

gunas cuestiones que se encontraban confusas en aquellos momen -

tos, 

La comprensi6n, flexibilidad y organizaci6n entre noso -

tros fue muy importante, debido a que si nos hubiésemos cerrado

cada uno e~ sus puntos de vista, no hubiéramos avanzado o lo ha

brfamos hecho muy lentamente, sin embargo trabajamos lo mejor 

que pudimos de acuerdo a nuestras posibilidades y cuando uno de

cafa en su 6nimo y esfuerzo, el otro siempre estuvo presente pa

ra recordarle la tarea fijada, que ahora nos sentimos orgullosos 
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de haber concluido. 

Uno de los motivos principales de este trabajo fue el 

supuesto a alcan%ar con una carrera universitaria, que después -

de un balance retrospectivo, parece que algo ha funcionado mal y 

esa balan%a no se ha estabil i%ado, creando estancamiento, de tal 

forma desilusionante, que la satisfacción se obtendrá, cuando:~

después de encontrar la causa de este desajuste se pueda o por -

lo menos se intente darle solución, al mito de la educación. 

La educación, como al interior del presente se menciona, 

se ve como la "panacea, que hará que ese hombre, eminentemente -

social, responda a la solidaridad tecnol6gica" con que va trans

formando el medio, para adaptarlo a sus necesidades; ya que en -

funci6n de todo esto, se construye y desarrolla, al mismo tiempo 

que conforma y alimenta ideológicamente y por tanto, reproduce.

El tránsito del estado natural al cultural se define por las ca

pacidades y aptitudes del individuo; aunque se presentan de for

ma vaga o definida, no son más que fenómenos que hay que expli -

car como datos fundamentales, inmediatos de la realidad social -

y eminentemente en este mundo capitalista crear mercancfas. 
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NO TE SALVES 

No te quedes inm6vi 1 al borde del camino 

no congeles el jlib i lo 

no quieras con desgana; 

no te salves ahora, ni nunca 

no te llenes de calma. 

No reserves del mundo s61o un r i nc6n tranqu i 1 o 

no dejes caer los párpados, pesados como juicios 

no te quejes sin labios 

no te duermas sin sueño, 

no te pienses sin sangre 

no te juzgues sin tiempo. 

Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, 

y,,, congelas el jlibilo 

y quieres con desgana 

y te salvas ahora 

y te llenas de calma 

y reservas del mundo, s61o un rincón tranquilo 

y dejas caer los ptirpados; pesados como juicios 

y te quejas sin labios 

y te duermes sin sueño 

y te piensas sin sangr,e 

y te juzga~ sin tiempo 

y te quedas inm6vil, al borde del camino 

y te salvas ,,, entonces 

no te quedes conmigo, 

MARIO BENEDETI. 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

En multitud de ocasiones, olmos el término educaci6n, 

como algo que se va a adquirir a la escuela, sin tomar en cuenta 

el camulo de factores que la simple palabra conlleva. 

De manera formal, la educaci6n sf es la que se va a recl 

bir básicamente a una escuela, ya que también aquf cabe la acla

raci6n de que existen la educaci6n formal y la no formal. Esta -

61tima es la que se recibe cotidianamente a lo largo de nuestra

vida y no solo en la escuela, ya que de forma tajante no se pue

de decir que un individuo está acabado o terminado en todas sus

facetas. 

Los individuos en su contacto con el mundo se forman 

un esquema o representaci6n de él en su pensamiento; as1 se han

encontrado con la educaci6n formal como parte de su realidad• Di 

cha educaci6n al encontrarse inmersa en el sistema capitalista -

adquiere caracterfsticas que se desprende1de él, en donde los in 

dividuos relacionan status econ6mico con nivel de escolaridad, -

con lo que si no se tiene un grado educativo, se percibirá un s~ 

lario muy bajo, pero si se tiene un nivel académico alto, se cae 

tar& un ingreso econ6mico muy satisfactorio, por lo cual los in

dividuos consideran a la educaci6n, como la pieza clave para sa

l ir de la pobreza, de forma personal y de todo un pafs. 

Esta concepci6n que domina en el pensamiento del grue 

so de los pueblos latinoamericanos a excepci6n de Cuba y Nicara-
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gua (1), se apoya fundamentalmente en la teorfa funcionalista de 

la educaci6n, plantea la realidad que crea fuerza de trabajo ca

lificada que responda a las demandas de la poblaci6n, que en la

práctica apoya todos los programas educativos que requiere y que 

en el aspecto ideol6gico introyecta este tipo de educaci6n en la 

sociedad, 

Básicamente no puede haber hoy sin ayer, por lo cual se

hace necesario ver cuánto de nuestro pasado hist6rico, ha ido 

formando nuestra realidad como pueblos latínoaméricanos y de foc 

ma particular se va reflejando. Para poder analizar esto tendrf~ 

mosque dar una mirada a la historia de América Latina, ya que -

como padecedora de un proceso hist6rico de conquista y penetra

ci6n de pueblos que se encontraban en una mejor situaci6n econ6-

mica, teniendo por consecuencia l6gica una forma distinta de or

ganizaci6n social a las demás sociedades, legado que de muchas -

maneras se ha ido transmitiendo. 

De lo que no se percatan totalmente las masas trabajado

ras de la sociedad latinoamericana, debido al grado de enajena -

ci6n a que están sujetas es que desde casi siempre estamos sien

do dependientes y por tanto influidos por la ideologfa de los -

pe.fses hegem6nicos; el más cercano E.U, 
Casi para nadie es un secreto que la gran mayorfa de los 

factores que convergen en una sociedad, están del imitados o de. -

pendiendo de la situaci6n econ6mica de los pueblos; los cuales -

al tratar de responder a esto van conformando sus sistemas, téc-

( 1) Se menciona esto debido a que no hemos hecho estudios parti
culares y no podremos incluirlos tajantemente en la ideolo -
gfa de los demAs pafses, despu~s de las revoluciones libera
doras. 
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nicas, programas y polfticas educativas; que supuestamente van 

a dar soluci6n o respuesta a todos sus planteamientos y proble -

mas. Pero al mismo tiempo sin darnos cuenta estamos siendo in -

flufdos por aquellas formas y medios de vida "superiores" a los

nuestros y tratamos de imponer o implantar sin reparar en qué -

repercusiones pueden tener todas esas pol'iticas, como se ha vis

to ya; con la creaci6n de escuelas y la motivaci6n a la sociedad 

de que se enrole en ellas, con la esperanza de obtener todo aqu~ 

llo que será encontrado dcspu~s de transitado el camino escolar, 

como la olla de oro al final del camino. 

Todas esas formas de dominaci6n de las que la sociedad -

en algOn momento se ha tenido que liberar, han dado como conse -

cuencia una ideologfa nueva o 1 iberadora, la cual se observa en

todos los pueblos latinoamericanos, luchando muchas veces de un

modo muy individual sin percatarse que todos los demás padecen -

de las mismas enfermedades que de alguna manera podrfan aliviar

se si se formara un frente comGn y por lo tanto mucho más fuer -

te. Si los individuos se dan cuenta de su realidad pueden enfre~ 

tar el manejo ideol6gico de las clases dominantes, creando a su

vez la posibilidad de una ideologfa revolucionaria. 

Es as'i como vemos, después de las luchas de independen -

cia de estos pueblos, querer alcanzar el status econ6mico que 

permita la soluci6n a sus problemas y al no obtenerla, han adop

tado polfticas y posibles soluciones, copia de los pa1ses econ6-

micamente fue.rtes, fortaleciendo aGn más los nexos de dependen -

cia que desde mucho tiempo han existido. 

El tiempo ha ido aclarando todas esas ideas y se crearon 

estructuras polfticas y planeaciones como resultado y solución -

pero fincadas en sus propios recursos, ya que la dependencia s6-
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lo engendra más dependencia. 

La educaci6n puede ser uno de los elementos que sirvan 

para el desarrollo económico individual y social de un pafs, p~ 

ro se pone en duda que aea el 6nico, pues también existen otros 

sectores de mucha importancia que dependen del sistema como es

e! aparato productivo, los recursos naturales, la organizaci6n

polftica, organizaci6n de comunidades, etc. 

En la actualidad la educación tiene un exagerado creci

miento, o sea que las escuelas producen más mano de obra cal ifl 

cada de la necesaria en la estructura productiva, a la vez que

los pafses de América latina se encuentran en crisis y éstas 

se han agudizado bastante en la educación, sobre todo después -

de 1 a década .de 1 os 70s, ya que 1 os individuos no han encontra

do en la educaci6n lo que "pretendfan ofrecerles", y que 'en 

tiempo no muy lejano puede que en el sistema educativo se mani

fiesten las contradicciones sociales más agudas. 

Como eco de muchas ideas peda969icas extranjeras se tr~ 

ta de encontrar la soluci6n, también desde este plano, aunque -

se debe observar concienzudamente qué tipo de éstas pueden ser

implantadas o ser favorables para nu~stras sociedades, con to -

das sus 1 imitantes, errores y defectos, lo ~ismo que cualidades 

y recursos pero sobre todo con la cabeza y los pies bien pues -

tos en la realidad, ya que la formación de individuos pensantes 

anal'tticos y revolucionarios ser4 lo que dé una posible solu . . 
ci6n, al transformar su realidad. 
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C A P. 1 TU l O 

ANTECEDENTES HISTORICOS OE AMERICA LATINA 

• 
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SURGIMIENTO DEL CAPITALISMO EN AMERICA LATINA 

Para multitud de disciplinas y ciencias sociales, el de

sarrollo hist6rico de Am,rica Latina ha tenido gran importancia 

siendo l69ic1111ente b'sico por aquellos legados del pasado; d6n

dose eate deaarrollo orientado bajo la 6ptica capitalista, como 

#proceao progresivo de crecimiento econ6mico y especfficamente, 

au•ento del producto total de la econom1a, asociado a indepen -

dencia, tambi'n econ6mica e industrializaci6n y todo lo que eso 

conlleva al interior de los distintos grupos sociales", "biene~ 

ter econ6mico y socialw (desarrollo). 

En la actualidad, la educac i6n es el factor "''s 'i'!'porta.u 

te para alcanzar y aumentar la eficiencia del sistema producti

vo, preparando a la fuerza de trabajo, proporcionando las alte~ 

nativas de movilidad social, participaci6n e igualdad y ea el -

punto convergente con crecimiento econ6mico, sin in111iscuci6n 

de clasea aocialea, para satisfacer •As ampl ia•ente las necesi

dades del aparato productivo, segGn la teorfa desarroll ista de 

la educaci6n. 

Por eato ea i•portante observar tambi,n, la relaci6n en

tre desarrollo y educaci6n dependiendo de la producci6n distri

buci6n y consumo, ya que el siatema educativo es un instrumento 

ideoldgic~ del Estado y al igual que todas las demAs instituci,2 

nes, va a servir y alimentar, lo Mismo que reproducir al siste-

. La base de las sociedades dependientes es la acumulaci6n 

progresiva de capital, sobre la divisi6n nacional e internacio-
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nal del trabajo en sistemas controlados de producci6n y consumo. 

V por ende los individuos de estas sociedades son valuados se -

gGn su capacidad productiva, pues su fuerza de trabajo es tran~ 

formada en mercanc'ia y su cal ificaci6n se compra en la escuela 

y se vende en el mercado de trabajo. 

El capitalismo, en A.L. desde sus inicios ha producido -

sus patrones de producci6n, distribuci6n estratificaci6n social, 

estilos de vida, etc. Las sociedades latinoamericanas han pad~ 

cido una constante adaptaci6n y modernizaci6n de las sociedades 

desarrolladas; de aquí que todas sus formas culturales, socia-

les, econ6micas y polfti~as sean producto de las influencias 

de los pafses centrales, lo que dará como resultado, un capita

lismo dependiente. 

Desde el marco de su descubrimiento por España, América 

Latina ha padecido un proceso de saqueo, destrucci6n de sus 

culturas originales e imposici6n. "El saqueo interno y externo, 

fue el medio más importante para la acumulación primitiva de 

capitales, que desde la edad media, hizo posible la aparici6n -

de una nueva etapa hist6r.ica de la evoluci6n econ6mica mundial. 

A medida que se extend'ia la economfa monetaria, el intercambia 

desigual, iba abarcando cada vez más capas sociales y más regi~ 

nes del planeta" (1) 

"La incorporaci6n de A.L. al sistema capitalista mundial, 

se real iza cuando éste alcanza su estado imperialista en el 61-

timo tercio del siglo XIX". (2) 

El carácter feudal o esclavista que prevalec'ia en la 

(1) Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de A.L. p. 43 
(2) Cueva, Agust'in. El Oesarrol lo del capitalismo en A.L. pag.12 
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región de A.L. fue, el elemento que imposibilitó la transición

al capitalismo, como modo de producci6n, "la estructura econ6ml 

ca social heredada del perfodo colonial, se caracteriz6 por un

bajfsimo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y por -

relaciones sociales de producción basadas en la esclavitud y 

servidumbre" (3) en los centros mineros en la comunidad campesl 

na, etc., en donde la concentraci6n de tierra era un elemento -

esencial, por las relaciones que en ella y por ella se genera -

ba, repercuti6 en enormes latifundios; incluso por parte del -

clero que las adquirfa cuando no le pagaban los pr~stamos que -

hacfa y embargaba, as1 fue como consigui6 una concentraci6n tal, 

que ni siquiera podfa trabajar de i gua 1 manera, 1 a f6rm·u 1 a nec~ 

saria capitalista: dinero, mercanc'ias, dinero y con ello la ac~ 

mulaci6n de capital tuvo una dif'icil implementaci6n en distin -

tas regiones, las cuales por diversas circunstancias tuvieron -

la necesidad de monetarizarse como en el caso de Nicaragua, que 

hasta 1900 utilizaba el cacao como patrón representativo de va

lor; no ten1a moneda y usaba las mismas formas feudales de in -

tercambio de productos y sólo unos cuantos propietarios muy ri

cos acu~aban monedas particulares a falta de monedas naciona 

les; por lo que ta111bi~n en la mayor1a de pafses latinoamerica-

nos la importaci6n de productos agr1colas era muy lenta. 

El capitalismo requiere para· su implementación de la 

propiedad privada de los medios de producción, por un sector s2 

cial que permita la separaci6n del productor directo de los me

dios de producci6n y dar asf la acumulación originaria, que se 

finca en la extracción de plusval fa por parte de 1 cap ita 1 ex·- -

tranjero, vfa el intercambio desigual, sin generar una acumula-

(3) 1 b ( dem. p. 15. 
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ci6 .. de capital en latinoam6rica, impidiendo el desarrollo glo

bal de .cada formaci6n social. 

En A.L., los pequeños grupos de desarrollo autosuficie~ 

te, influyen en la g6nesis socio-econ6mica, con su combinaci6n

de modo de producc.i6n esclavista, feudal ista y principios capi

talistas que hasta nuestros dfas se ha venido reflejando, en 

sus muchas formas de serví ljsmo y cuestiones ideol6gicas difun

didas y fomentadas por distintos cana.les, como la iglesia, las

que en muchas regiones latinoam6ricanas, aparecen disfrazadas,

mezcl~das y a su vez generan distorsiones, en cuanto a que no -

se puede definir, enfáticamente por algunos de estos modos de -

producci6n, ya que ello llevarfa consigo la modificaci6n de las 

formas de relaciones y de enriquecimiento extranjero, y en alg~ 

nas formas aunque mfnimas, nacionales, basándose en los secto -· 

res agrarios y mineros, sin presentar una amplia industrial iza

c i6n, pues en 1 a mayorf a de 1 as naciones 1 at i noamer i canas "e 1 -

desarrollo capitalista ocurre de acuerdo con una modalidad, que 

lejos de abolir el latifundio lo conserva como eje de toda evo

luci6n" (4), al igual que la servidumbre y el esclavismo que es 

más bien el énfasis reaccionario de las clases dominantes que -

hacen la jornada de trabajo más larga y' además provocan un emp_2 

brecimientQ atroz. 

(4) lbfdem, p. 80. 
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SITUAC ION SOCIO-ECONOMICA E IDEOLOGICA DE LOS 

PAISES LATINOAMERICANOS 

"El perfodo de acumulaci6n originaria en Europa corres

ponde en América latina a un perfodo de expropiaci6n de riqueza 

y desacumulaci6n originaria". (5) 

La agricultura no tenfa mucha importancia; las estruc

turas precapitalistas dominantes, principalmente en el agro fu~ 

ron un obstáculo para el rápido desarrollo de las nuevas nacio

nes; tanto que en muchas de éstas la actividad agrfcola era

tan baja que no permitía ni el autoabastecimiento de la pobla -

ci6n; quien a pesar de todo utilizaba la tierra s61o con 'produ~ 

tos de exportaci6n. En Brasil, a la consecuente cafda de los 

precios del azGcar, ~ste pierde su gran entrada de divisas y 

en este mismo momento crecen enormemente las plantaciones ingl~ 

sas y francesas y la polftica mercantilista cerraba muchos mer

cados externos, se desintegra la agricultura de exportaci6n 

y se transforma en econom1a de subsistencia. la mayor parte de

trabajadores en estos sectores eran indíge~as que poco a poco -

se iban desarticulando, dispersándose y con el nuevo idioma y -

la rel igi6n perdieron ·toda identidad cultural; hecho que de 

otra manera nos muestra la raíz de la no conciencia de una es -

tructura social nacionalista particular de cada regi6n. 

la penetraci6n inglesa, no solamente participaba como -

(5) Cueva, Agustfn. El desarrollo del capitalismo en A.l. p.-
13. 
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comerciante, sino también como financiera proporcionando los 

cr6ditos econ6micos que se le solicitaban, esto lo convirti6 

en especulador usurero, que Únicamente trataba de sacar lo po

sible de los excedentes, sin invertir nada en su producci6n o -

generaci6n observándose esto en los préstamos para la 1 ibera 

ci6n, cuyos cobros representaban el pago de alt'rsimos intereses. 

En la primera mitad del siglo XIX las luchas de indepe!!. 

dencia proliferan por toda Am~rica Latina, pugnando por la for

maci6n de Estados Nacionales. En las colonias españolas, estos 

movimientos, parten principalmente de México, Caracas y Buenos

Aires; éstas dos t'.iltimas habfan conocido un rápido desarrollo -

en el pasado siglo, lo mismo que·con la penetraci6n inglesa, se

vislumbr6 la ascensi6n a una burguesfa mercantil de ideas 1 ibe

rales con un sentido de progreso a la europea. En México, la 

situaci6n era distinta, pues el auge ·de la producci6n de plata

era en el momento la base de la economfa; la poblaci6n habfa 

crecido y comenzaba a presionar a la estructura latifundista; -

dando esto, un ingr~diente social que figura como catalizador -

efervecente, que dará su caracter'rstica a la revoluci6n mexica

na; los dem§s pa'rses de América Latina también tuvieron momen 

tos propicios para levantarse en armas, que les llamaron revol~ 

ciones, aunque no hayan fogrado ning6n cambio en el sistema. · 
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CONSOLIDACION DE LA DEPENDENCIA EN AMERICA LATINA, PENETRACION 
IDEOLOGICA DEL IMPERIALISMO Y PAPEL DEL ESTADO 

El desarrollo de la econom1a en América Latina no se 

dib como muchos lo esperaban, con el ·establecimiento de las re

laciones internacionales, ya que en este plano, no s61o exist1a 

intercambio de naci6n a naci6n, sino que también se creaban 11-

deres que pretendfan tener el control de los movimientos finan

cieros internacionales, creándose as1 transferencias internaci2, 

nales de capitales; estratégicamente se manejaban los productos 

exportables y éstos a su vez inf lu'ran en los precios. 

Los pafses latinoamericanos con productos o materias 

primas que se destinaban a la exportaci6n casi siempre depen 

dfan de inversiones extranjeras que solamente se daban cuando -

el mercado mundial ten1a una gran necesidad de determinados pr~ 

duetos. Notándose una dependencia que resultaba de la economfa

y el enriquecimiento, 

Otra enorme fuente de divisas de los pa1ses hegem6nicos 

fueron, los grandes empréstitos otorgados a los pafses latino -

américanos para sufragar los gastos de las luchas de independe~ 

cia; por lo que 16gicamente se cobraban grandes intereses. 

Desde la penetraci6n comercial de Inglaterra con sus 

artfculos manufacturados, as1 como sus ideas liberales con la -

subsecuencia de Francia, las sociedades americanas trataron de

implantar modelos y formas de vida que hasta ese momento se le

ofrecfan como la panacea y el ejemplo a seguir, ya que desde 

siempre, esa era la forma de vida, la copia de otras sociedades 
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superiores a las sociedades de América Latina. 

Con sus colonias en Estados Unidos, Inglaterra increme~ 

t6 sus grandes posibilidades econ6micas, y 16gicamente la socie 

dad de su momento adopta las formas de vida, ya que como firme

mente crefan, Dios habfa sido gran 'favorecedor de los anglosajE_ 

nes y por l6gica a sus descendientes, los que posteriormente 

conciben la creaci6n de una nueva naci6n capitalista diferente

al viejo capitalismo europeo, que se basarfa en las satisfacciE_ 

nes del sistema econ6mico individual y social; básicamente las

ideas entre gobernantes y gobernados se unificaban y concorda -

ban en la expansi6n difusi6n de idea~ capitalistas. Al mismo 

tiempo que los norteamericanos aumentaban sus mercados, rique-

zas y poblaci6n, se preocupaban p,r los problemas del momento -

(1898), además de impedir la penetraci6n de cualquier otra·po-

tencia; esgrimiendo la doctrina Monroe, (América para los amerj 

canos), plan Marshall y la defensa del hemisferio; de igual ma

nera otras ideas se impusieron y se adoptaron en América, como

es el caso de la pol'itica Roosevelt, que en determinado momento 

entre otros actos apoya la independencia de Panamá, tratando de 

acreditarse como protector de ésta, lo mismo que protege a Co -

lombia de Inglaterra; posteriormente apoya la sublevaci6n clan

destina en Panamá y ya establecido el gobierno independiente,-

pide la concesi6n de la zona del canal; asf es como se empiezan 

a dar los visos del nuevo conquistador de América Latina con la 

bandera del "progreso y la Paz", haciendo gala de la necesidad

de ayuda externa que cada una de las distintas regiones necesi

taba. 

Para 1904, E.U. legal iza su intervenci6n en Latinoamér,l 

ca y es en Santo Domingo donde interviene ~on los acreedores 
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europeos, estableciendo con el gobierno dominicano un convenio 

en el cual se especifica que E.U. dirigirá las finanzas y admJ. 

nistrará la deuda. Y de esta manera la intervención norteameri

cana en todo el continente. 

Para 1929, momento de la gran depresi6n económica, la 

sociedad polftica norteamericana estuvo dirigida por la socie-

dad civil quien consumfa y reproduc1a ideas democráticas as1 c2 

mo programas expansionistas. 

Con la segunda guerra mundial Estados Unidos establecta 

su hegemonfa y poder1o frente a Europa, determ1jnando en ese mo

mento los puntos que le permitieron penetrar en latinoamérica -

con toda libertad. 

En 1943, con la integraci6n de la mayor parte de supo-

blaci6n, integrada a la producci6n se llega a la ocupaci6n ple

na de la fuerza de trabajo de mujeres, jubilados y menores de -

edad y asf las condiciones econ6mico-sociales se dieron para 

que la clase obrera norteámericana se convirtiera en la arist6-

crata del mundo. Pero las postrimerfas de la guerra no favore -

cieron de igual manera a toda latinoam~rica. (6) 

Con la toma de conciencia de estas circunstancias, los -

pafses latinoamericanos procuraron de diversos modos, luchar 

contra esa dependencia que ya habfa produ~ido efectos muy nega

tivos, se trat6 de nulificar la vulnerabilidad que venfa de fu~ 

ra creándose supuestas formas de control de las relaciones eco

n6mico-financieras, tratando de cr.ear una economfa in~erna más 

fntegra, reduciendo su dependencia del sistema de divisi6n in--

(6) Puiggr6s, Adriana. Imperialismo y educaci6n en A.L. 65-76. 
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ternacional del trabajo; entendiéndose por esto, fijar en el 

pafs los recursos que en él se generaban y orientar las inver-

siones hacia el mercado interno. 

Inglaterra, uno de los pafses más poderosos de la época 

en la primera mitad del siglo XIX, se transforma, con la revol~ 

ci6n industrial, en una gran fábrica que utilizaría todas las 

materias primas provenientes de cualquier parte del mundo, ori

ginando en la acti~idad industrial modificaciones cualitativas, 

esto es, dicha actividad escapar'ia al rendimiento decreciente,· 

lo que no suced1a con los pafses que eminentemente cifraban su 

economfa en la agricultura o en los productos minerales que au~ 

que incrementaban la mano de obra, después de cierto tiempo la 

producci6n tend1a a descender, y con la actividad industrial se 

~omofa esa traba al utilizar ma~uinaria más compleja y en ma -

yor cantidad se aumentaba la productividad. Inglaterra pagaba -

los productos importados, con manufacturas y ésto le consolida

ba en su posición de avance, conociéndose esta modalidad como -

divisi6n internacional del trabajo. 

El control de cambio que se empez6 a dar de forma gene-

ral en toda A.l. alrededor de los 30s. se hacfa con la final i-

dad de minimizar la vulnerabilidad externa. Pero en este mo~ 

to se empiezan a dar las presiones inflacionarias y devaluacio

nes que provocan grandes fugas de capital cre6ndose en las eco

nomfas internas una reacci6n inversa a la esperada. 

El.sistema Gold Exchange Standar, suponfa la definici6n 

en oro de todas laa monedas, 6sto es la conversi6n 1 ibre a par

tir de una tasa de cambio fija lo mismo que las transferencias

de fondo basada en "reservas de cambio"' de cada pa1s. Asf se 

comprende, como las ffuctuaciones de los precios de los produc

tos primarios (en el mercado internacional), los cuales se sos
tenfan por plazos muy cortos ya que estaban sujetos al clima 

·-------
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y a la oferta y demanda de los pafses subdesarrollados, que al

intentar cultivos cfclicos provocaron crisis y con éstas, redu~ 

ci6n de exportaciones y a su vez sal ida de capitales, agotando

las reservas monetarias, y los réditos en el exterior (7), y s~ 

bre todo sin poder adquirir internamente o producir todo lo que 

ya era necesario y se adquirfan de éste, hizo que no muchos se

pudieran someter a la disciplina del patr6n oro. Esto exigfa 

adem6s de grandes reservas que dejaban improductiva una gran 

cantidad del ahorro interno "una polftica reguladora del nivel

de la actividad interna inconcebible en pa'rses sin un mercado -

de capitales desarrollado ni un sistema fiscal suficientemente

f 1 ex i b 1 e". 

En muchos pa'rses latinoamericanos el control de cambio, 

racion6 la importación y asegurando la defensa de la econom'ta, 

en otros modific6 la distribuci6n de ingresos, capt6 recursos -

para el fido. y orient6 inversiones. 

Despu~s de 1929 con todo lo que la época acarreó con la 

2a. guerra mundial y la enorme crisis econ6mica, los mecanismos 

de cooperaci6n financiera se hicieron inalcanzables para latí -

noamérica las inversiones declinaron, los mercados de productos 

de importaci6n también se volvieron intransitables y las cuan -

tiosas deudas externas de cada regi6n eliminaban la posibi 1 idad 

de ejecutar cualquier pol1tica econ6mico racial y los conflic -

tos entre ~mpresas extranjeras y gobiernos como lo fueron la e~ 

propiac~6n del petr61eo en México, de todos el caso de mayor 

relieve, creaban la desconfianza de la cooperaci6n financiera -

extranjera. 

(7) furtado Celso. la economfa latinoamericana formaci6n hist6-
rica y problemas contempor6neos. p. 115-119. 
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Ya con este panorama lo más espectacular era la delimi

taci6n de las empresas extranjeras para actuar de manera finan

ciera en los pafses latinoamericanos como fué el caso de Méxi -

co, que en 1938 reforma su constituci6n preservando para el Est.2. 

do la explotaci6n de hidrocarburos en todas en todas sus formas 

ejemplo que serta seguido posteriormente por Brasil y en su le-

9islaci6n ordinaria en Chile, y en Uruguay estatizando la indu~ 

tria y en las 61timas décadas (a expcepci6n de 1957-59) Venezu~ 
la crea una polttica de no otorgamiento de concesiones a empre

sas extranjeras, controlando también su industria petrolera • 

. En Argentina los grupos externos y sus cooperaciones -

han sido aceptadas por medio de contratos de administraci6n a~ 

plazo 1 imitado, de igual forma con la producción y distribuci6n 

de energfa, comunicaciones y transportes, notándose que en este 

renglón en México y Per6 ya los controla totalmente el Estado. 

Otra lfnea espectacular ha sido la utilización de instl 

tuciones internacionales de crédito, por parte de empresas pri

vadas y p6blicas avalados por los gobiernos de sus respectivas

regiones. 

Asf es como vemos la acci6n de organismos como el BID -

(Banco Internacional de Desarrollo) en 1961, cuyos créditos 

se han utilizado en la agricultura en un 23% y el 15% a la in -

dustria. Este banco, emite condiciones relativamente favora 

bles en el mercado de capitales estadounidenses y recientemente 

en Europa y pafses exportadores de petr61eo, en Latinoamérica -

y mercados de capitales, lo que da por resultado, enorme econo

mfa en cada pafs y garantfa a prestadores de créditos. En la d! 

cada de los 50s. las exportaciones superan a las importaciones. 

(8) lb rdem. 
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La deficiente entrada de recursos externos a Latinoamé

rica contrasta con el crecimiento de la deuda externa y las in

versiones extranjeras, lo que ha dado por resultado, ~ue dicha

deuda se multiplicara por 7.4% entre 1950 y 68 y las inversio -

nes extranjeras por 2.4% entre 1950 y 69. 

En las regiones de América Latina donde se adopt6 la i~ 

dustrializaci6n se requiri6 de la tecnologfa moderna, la mayor

parte de ella importada; es aquf donde se nota, entre otros ren 

glones la intervenci~n internacional. Es as't como las importa -

ciones latinoam·ericanas las constitufan las manufacturas y se -

empezó a atraer el capital extranjero hacia este sector; pero -

al reducirse la capacidad de importaciones en pafses como Méxi

co, Brasil y Argentina; se pensó que la industria se intensifi

carfa y con esto se perder'tan mercados que los abastecfan, lo -

que hizo que estos abastecedores, instalaran plantas de montaje 

o de producción de bienes que se importaban, lo que produjo re

ción de costos de importanci6n y la preservación de los com -

pradores. 

Las principales ayudas económicas y tecnológicas des 

pués de la guerra, las proporcionó E.U. De pronto Latinoaméri

ca se ve floreciendo en un perfodo relativamente corto en la i~ 

dustrial izaci6n y a la carencia de tecnologfa, laboratorios y -

demás recursos necesarios, lo que le obliga a crear e improvi ~ 

sar cuadros técnicos en m~ltiples disciplinas que una vez más,

aseguro la intervenci6n del exterior, bajo la forma de ayuda P.! 

ra el progreso, lo que llevó a muchas empresas extranjeras tam

bién a establecerse en latinoamérica, ya que el acceso a ellas

en el extranjero era muy controlado y estas empresas se convir

tieron en grandes abastecedoras de mercados, as'r estas nuevas -
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empresas tienen un mayor control de la situaci6n, ya que por 

una parte abren fuentes de trabajo, para una mano de obra siem

pre solicitante y además de un enorme crecimiento econ6m1co in

ternacional, ya que la mayor parte de las divisas son enviadas

º reinvertidas en el pa'is de origen de dichas industrias. Es n2 

torio que las sucursales industriales norteamericanas situadas

en América Latina revelan otro tipo de dependencia prevalecien

te, lo que pone de manifiesto que la participaci6n extranjera -

en su desarrollo es de control de actividades productivas. 

Bajo esta caracterfstica, la nueva industrial izaci6n se 

hizo bAsicamente controlada por el extranjero y muy vinculadas

ª importaciones; por ejemplo en el caso de México, en los 60s.

del 100% de empresas, 56 las controlaba el extranjero; 24 eran

p6bl icas y 20 de capital privado mexicano. En Brasil en un est~ 

dio realizado sobre las 50 empresas priva~as más importantes, -

basado en valores de ventas revela que el 31% eran extranjeras. 

De empresas manufactureras, de las 10 principales privadas 9 

eran extranjeras~ 

La asociaci6n que existe entre fuerza de trabajo y movj 

1 i dad socia 1 , nos 1 1 eva a 1 p 1 ano educac i 6n; qui en pondrá de manJ. 

fiesto entre sus aspirantes "crecimiento econ6mico" ya 'qUe en -

una sociedad como la nuestra, las cl~ses sociales se determinan 

por la acumulaci6n progresiva de capital y de propiedad de los

medios de producci6n. 

Asf es como el individuo es valuado por su capacidad 

productiva (fuerza de trabajo), adquirida en la escuela y vendj 

da en el mercado de trabajo. Es por esto que en los 61timos 

tiempos se ha visto a la escuela como contribuyente de cambios

en la estructura social dando la posibilidad al poseedor de los 
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medios de producci6n, de seleccionar y usar la fuerza de traba

jo emanada de la escuela, de aqu1 el vfnculo mencionado entre -

educaci6n y sistema productivo. 

Todas las sociedades actuales de América latina han su

frido una modernizaci6n y adaptaci6n de sociedades desarrolla -

das y sus influencias socio-económicas, existiendo desde siem -

pre, el término más escuchado en los 61timos tiempos y precisa

mente definitorio de estas sociedades, Hsubdesarrol lo" entendi

do esto como el estado de un pafs en el que el capital es insu

ficiente en rel-aci6n con la poblaci6n y con recursos naturales

existentes y explotado~ lo que ha creado un proceso de capita -

lismo dependiente, que ha sometido a las sociedades más numero

sas al poder polftico, econ6mico y cultural de otros grupos so

ciales que ser6n los dominantes. Bajo esta perspectiva las so -

ciedades latinoam~ricanas en su intento para lograr el desarro-

1 lo han visto este en la acumulación de capitales, los intere -

ses económicos han sido la mira de las pol1ticas educacionales, 

reproducción de la ideologfa dominante, apoyadas en las relaci_2 

nes contrapuestas de clases. La escuela, ha promovido la idea -

de que una persona, tiene.el ~xito en sus manos, con la educa-

ci6n, de aquf que muchos individuos escojan también las carre-

ras m6s seguras con respecto a ganancias y se afirma que los 

trabajadores.con alto nivel educativo producirán m~s, por tanto 

también las mejores oportunidades en el mercado de trabajo, 

cuando precisamente la productividad no está determinada por e_! 

tos factores, es decir, capacidad individual y educación, sino 

por el capital. 

En- los pafses latinoamericanos las demandas hechas a la 

escuela han originado que un gran porcentaje del producto naci2 
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nal bruto se invierta en ella, notándose también un gran inte-

rés en los sectores dominantes de la sociedad, lo mismo que pa

ra l~s estrategas, polfticos y economistas, ya que es un gran -

canal para "la indoctrinaci6n ideol6gica" (9) 

Las masas latinoamericanas pocas veces participan acti

vamente, ya que son subdesarrolladas y por tanto tampoco son.

agentes activos del desarrollo de sus comunidades; de disti~tas 

maneras se han cerrado los canales de participaci6n popular; la 

mayorfa de estos pueblos, conciben al desarrollo como un proce

so de cambio estructural y global de las sociedades dependien -

tes. 

Ant~ toda esta situaci6n aparece la paradoja, de la ed~ 

caci6n, como posible soluci6n a toda esta compleja realidad, p~ 

ro ha sido más visible c6mo la educaci6n ha colaborado en la 

agudizaci6n del, problema socio-econ6mico, dado que ésta, ha 

justificado el desempleo y sub-empleo; ésto es observable en 

las oportunidades educativas que han aumentado en los diversos~ 

pafses y la oferta de mano de obra calificada también ha aumen

tado; en tanto las posibilidades de utilizaci6n de esa mano de

obra, proporcionanlmente casi no ha variado. 

La educaci6n es un transmisor de conocimientos, valores 

y habilidades, además proporciona al individuo los elementos p~ 

ra conocerse a sf mismo, lo que muchos estudiosos en la materia 

han dado en decir que será lo que realmente producirá el cambio, 

puesto que, cuando las masas tengan conocimiento de la explota

ci6n de que son objeto, lucharán para transformar esa realidad. 

(9) Morales G6mez, Daniel. (compilador) La educación y desarro
llo dependiente en Am6rica Latina, p. 25. 
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LA LUCHA DE CLASES EN EL DESARROLLO HISTOP.ICO 
DE AMERICA LATINA 

El conocer el desarrollo de la formaci6n econ6mica y s~ 

cial de América latina es un aspecto esencial, para entender el 

fen6meno educativo; y básicamente apoyándose en el análisis de

la informaci6n, que por sf sola no es válida, si no se aplica -

o relaciona a fas situaciones presentes e intenta la visi6n del 

futuro, puesto que, detenerse en el espacio del mero estudio -

hist6rico es un obstáculo, que se debe superar, ya que no ten -

drfa raz6n de ser, sin la importancia que le da la enseílanza 

para entender el presente. 

Aquello que nos sale al paso e impone una reflexi6n, 

necesariamente nutrida de elementos que a su vez nos brindan 

una perspectiva más amplia en cuanto a los momentos que vivimos 

y que forman con su proceso, parte de una historia que es nues

tra. 

Por tanto con respecto a 1 presente .tema, ahondar o rep,!:. 

tir lo que distintos autores manejan, nos da la r.elevancia hi!. 

t6rica que aportará elementos para la comprensi6n del fen6meno 

educativo que se manifiesta en todas las actividades del hom -

bre, en todas sus relaciones sociales y en cada uno de sus en -

cuentros con la historia. 

En la formaci6n social, con una génesis econ6mico-social 

dada, se "generan las condiciones concretas de conformaci6n de

la superestructura jurtdico-pol ftica" que se remite a 1 as •. fue.i::. 
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:zas que intervienen en su conformac i 6n" ( 1 O). En América Lat i -

na tuvo forma de caciquismo,caudill ismo y militarismo que actu~ 

ron en ciertas localidades o regiones: "la posibilidad de con -

formaci6n de Estados nacionales verdaderamente unificados y re

lativamente estables, varió en funci6n directa de la existencia 

de una burguesfa propia orgánica de envergadura nacional. El -

desarrollo de tal burguesfa estuvo naturalmente determinado por 

el grado de evoluci6n de la base econ6mica de cada formaci6n s2 

cial, evolución que en la primera mitad del siglo XIX no puede· 

medirse de otra manera que por su menor o mayor tendencia gene

ral de desarrollo hacia el capitalismo" (11); en donde el Esta

do "I iberal-ol igárquico" es la expresi6n "superestructura! del

proceso de implantaci6n del capitalismo como modo de producción 

dominante en la~ ~ntidodes soclal~s latinoamericanas" (f2) 1 

también con su autoritarismo una potencia económica; es "el Es

tado del 'orden y el progreso' pero no el del 'concenso' y la -

'conciliaci6n' de intereses" (13) y con base en ésto, el capi -

tal ismo genera también movimientos sociales que reflejan los i~ 

tere.ses de clase, de las distintas clases que conforman las en

tidades latinoamericanas; uno de ellos· y de gran importancia-

es la revoluci6n democrático burguesa cuya tarea "en el conti -

nente latinoamericano no consistfa ••• en la abol ici6n de un or

den rigurosamente feudal,,. sino en transformar la modalidad -

reaccionaria de desarrollo del capitalismo en una modalidad de-

(10) Cueva, Agustfn. El desarrollo del capitalismo en América -
Latina. p. 80, 

(11) lbfdem. p. 38. 
(12) Ibídem. p. 40 
( 1 3 ) 1 b ídem • p • 1 27 • 
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mocrática y progresista" (14) con alternativas para el desarro-

1 lo del capitalismo mt1s no como condici6n sin la cual éste no -

se darfa. 

Asfmismo, las luchas sociales' que se han manifestado 

constituyen una de las formas de expresi6n del desarrollo econ~ 

mico de una naci6n y de la posesi6n o pérdida de los medios de

producci6n; en América Latina las luchas sociales representan -

una singular caracterfstica, puesto que en s1 misma han conflu1 

do distintas formas de lucha y distintos logros y es necesario

retomar, que es·ta lucha ha sido también reflejo de la situaci6n 

de dominio, sujeci6n y explotaci6n que en distintos per'lodos ~ 

hist6ricos, act6an con marcada represi6n e intensifican la pau

perizaci6n del hombre, el saqueo de las naciones para benefi 

cios particulares más que sociales. En Latinoamerica las mani

festaciones de descontento han atravesado por distintas etapas

y formas de expresi6n; desde quienes son sus constituyentes 

-campesinos, trabajadores, clases medias, estudiantes-, hasta -

los resultados que se han logrado: reforma~ concesiones, repre

si6n o espacios de participaci6n que en muchos han servido para 

caracterizar el desarrollo de América Latina. Sin embargo es -

6ti 1 mencionar que los procesos de industrial izaci6n son esen -

ciales y que "las tres cuartas partes de nuestros pafses, s61o-

inician realmente ese proceso después de 1a segunda guerra mun-

dial; "las crisis del cap i ta 1 i sm·o (como las guerras y la depre-

si6n del 29), por sf solas no hacen más que producir efectos n~ 

gativos en los puntos d~biles del sistema, a ~enos que la lu 

cha de clases arroje resultados· favorables a las fuerzas porta-

(14) lb'ídem, p. 142. 



- 33 -

doras del progreso" (15) y las luchas sociales también son ma

nifestaciones de las crisis del urbanismo que genera la indus -

trializaci6n; implican también considerar las fuerzas sociales

que en el las intervienen, quiénes las dirigen, las mant!enen y

f inalw.ente quiénes se benefician y aprovechan de ellos lo cual

estigmatiza a Latinoamérica y a su futuro hist6rico. 

El capitalismo agudiz6 m6s las diferencias entre las 

clases sociales, ya que el aparato productiv0 siempre ha esta

do en manos de unos cuantos, mientras que la inmensa mayorfa -

an icamente es dueña de su fuerza de trabajo y como lo expresa -

Marx: el lugar que se ocupa en la estructura productiva refleja 

una conciencia en los individuos, con lo que hay concepciones-

muy diferentes de la realidad entre burguesfa y proletariado, -

también nos dice que la estructura productiva determina al sis

tema, dado esto, en latinoamérica; si no se cambia de estructu

ra productiva, no se cambiará de sistemas, ni se podrá hacer 

una transformaci6n válida en la superestructura. 

Hubo sectores que no estaban de acuerdo; ya que se fa -

vorecfa mucho a la inversi6n y supeditaci6n extranjera, dándose 

revoluciones y ganando en reformas, que se han dado en diferen

tes per'iodos a lo largo de América latina como la revoluci6n de 

México en 1910 o la revoluci6n de Ecuador que 1 leg6 hasta 1972, 

pretendiendo exterminar oligarqufas dictatoriales. Sin embargo

no han contado con una teorfa básica ~ue pudieran enarbolar Pd

ra lograr un cambio en la estructura. Un grupo de intelectuales 

pretendi6 tomar la teorfa marxista para transformar el sistema

pero esta teor1a que funcion6 en Rusia no se ajusta de manera -

directa a latinoamérica sino que hay que retomarla en base a su 

desarrollo hist6rico con sus caracterfsticas específicas, sin -

( 1 5) 1 br dem • p • 1 48. 
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perder de vista sus relaciones internas y externas. 

Las po 1 H i cas popu·I i stas que se di e ron como e 1 vargu is

mo, paronismo.y cardenismo constituyeron un intento por defen -

der los intereses nacionales, siendo atacados y calificados de

ultranaciocacional istas. Aunque estos movimientos no lograron -

gran cosa por falta de una teorfa que los amalgamara en un con

texto hist6rico social donde se cambiaran estructuras, se hizo

sentir que las clases populares contaban, logrando algunas re ~ 

formas sociales. El pafs que logr6 1 iberarse del imperialismo -

Yanky, fue Cuba; ya que Estados Unidos los agobiaba, convirtién 

dose después en socialistas. 

Este ejemplo ha trafdo repercusiones en América Latina. 

En los 61timos a~os el capitalismo ha penetrado con po

lfticas desarroll istas invirtiendo donde su capital está seguro, 

ya que hay pa'rses muy pobres que no tendr'ran con que pagar, 

también tomando en cuenta, que hay mano de obra barata e insu -

mos suficientes con qué producir. 

Todas las luchas que se han dado a lo largo del desarr2 

llo de Latinoamerica debertan caracterizarse en un avance en su 

unificaci6n, ya que los distintos pafses q~re la conforman, des

de sus raíces han padecido y padecen problemáticas afines, so -

bre to.do porque, en 1 a medida que se va adquiriendo conc i ene i a

y que el capitalismo sea más agudo, los individuos tendrán que

responder con un movimiento, esperando que esta vez se cambie ·· 

la estructura. 

Todo esto a irve para tener en cuenta cómo el dea.arro 1 lo 

econ6mico influye en el proceso educativo pero recalcando que -

no debe encajon6raele en un anfil is is un tanto reduccionista a -
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la cuesti6n econ6mica, sino teniendo presente que como proceso

en el que influyen diversas situaciones que en su conjunto ca-

racterizan la educaci6n tanto institucional izada como informal, 

burguesa y popular, pasada y presente. 
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CAPITULO 11 

LA EDUCACION FORMAL COMO PARTE DE LA PENETRACION IMPERIALISTA EN 
EL SECTOR EDUCATIVO. 
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PROPUESTAS EXTRANJERAS EN EDUCACION 

Es necesario ubicar el surgimiento de la educaci6n for

mal, dentro del contexto hist6rico del desarrollo económico, s2 

cial y pol'itico de. América Latina, para ver sus caracterfsti 

cas particulares y desde esta óptica analizarlo. Los discursos

pedagógicos formales no los podemos reducir a lo escolar, por -

que como lo expresó lenin, cualquier discurso educativo es poli 

tico, en la medida que reproduce, ataca o perturba el sistema -

(1). A la educaci6n formal, que es la escolarizada se. le han -

atribu'ido funciones de manera unilateral, por ejemplo: ideolo -

gfa, polftica, econ6mica, psicol6gica, etc., algunos sectores-

en el poder la han manejado a su conveniencia en su funci6n ec.2. 

n6mica, diciendo que los individuos deben tomarse como capital

humano (2), invirtiendo en educación para posteriormente cuando 

el individuo ingrese al campo productivo, al producir más, deje 

mayores ganancias a los dueños de los medios de producci6n y 

tambi6n han atribu1do una funci6n ideológica a la educación, P! 

ra aumentar las ideas de la clase en el poder y el sistema se

siga reproduciendo, de estas y otras formas que alimentan la d! 

sigualdad, competencia e individualismo, caracterfsticas del 

sistema capitalista, se ha hecho uso en la educación a lo largo 

de su desar.ro 11 o en 1 at i noamér i ca. 

( 1) 
(2) 

Len in. Qué Hacer. p. 18. 
Se invierte en educaci6n como si fuera un insumo para 
tar ef producto interno bruto. E"pl icado mAs adelante 
Cap. 3. 

aumen 
en eT 
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La educaci6n formal en la mayorfa de pafses se ha instl 

tucional izado, siendo establecida y dirigida por los gobiernos

que se conso 1 ida ron en 1 as "revo 1 uc iones" ( 3), con aperturas a

l a poblaci6n y polfticas populares, (educaci6n para todos) cen

tral izándose en una gran instituci6n y dejando muy poca opci6n

a las escuelas particulares, que también son regidas en sus pi~ 

nes, polfticas y programas por el Estado. 

La educaci6n formal con todas las funciones que ha cum

plido, no está determinada por la clase en el poder, sino por -

las diferencias en las relaciones sociales entre las clases, 

con lo que también se han dado espacios de lucha, conciencia 

real y conocimiento cientffico, ya que hay gente de las diferen 

tes clases, que participa, critica y reflexiona, habiendo dife

rentes corti entes y posturas en 1 as escue 1 as. 

En la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, Francia 

y Rusia se gestaron discursos pedag6g i cos entre 1 os que sobresa--

1ene1 anarquista y socialista (marx iano), e 1 primero se dio en for

ma de protesta ;>or 1 as e 1 ases bajas hacia e 1 sistema estab 1 ec ido 

porel bloqueen el poder, revelándosepor "instinto" (4)yel hom

bre por naturaleza buscarfa la justicia, seg6n Miguel Bacunin,

asf, el proletariado estarfa en constante lucha por la igualdad 

en contra de la burguesfa explotadora; elementos fundamentales

del anarquismo son la naturaleza y la moral, ya que el hombre 

1 os debe ut i 1 izar en todo su quehacer, gu i _ado por su instinto 

(3) La mayorfa de revoluciones en Latinoamérica tuvieron el ca
r6cter de reformas, puesto que no provocaron cambios en las 
clases sociales .ni en las estructuras, sino que el poder -
cambi6 de manos· en la misma burguesfa. 

(4) Puiggr6s~ Adriana. Educaci6n Popular en América Latina. P.49 
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para que jamás esté dominado por otro, esto se aplica a la socie 

dad política, educación, trabajo, etc. 

El discurso pedagógico marxiano, que brillantemente es -

expuesto por pedagogos rusos, explica que debe haber una rela 

ción directa entre escuela y sociedad, ya que el hombre íntegro

debe ser creativo, desarrollando una serie de capacidades que 

tiendan a transformar su sociedad transformándose a sí mismo. 

Debe haber una relación directa entre teoría y práctica, para 

que el conocimiento, al ser dialéctico (5) sea completo, ese tra 

bajo debe ser creativo, 1 ibre, espontáneo, como consecuencia de

la actividad del individuo íntegro, habiendo una relación direc

ta entre educación y trabajo, no como conocemos la relación en -

tre educación y trabajo en la mayoría de profesionistas en Méxi

co y podría asegurarse que en la mayoría de países de América La 

tina, 

En las profesiones en alto porcentaje se da prioridad a

la teoría real izándose muy poca práctica y si algunos estudian 

tes realizan un trabajo remunerado, este empleo tiene muy poco -

que ver con sus estudios además el individuo parti.cipa parcial -

mente en el proceso de producción, con lo que se coharta la c9m

prensión global del proceso, produciendo la al ia•ación del indi

viduo. 

La influencia de los discursos pedagógicos y poi íticos -

que se dieron en Europa 1 legó a América Latina a fines del siglo 

XIX, cuando la situación estaba en crisis, pues correspondía al

proceso de latifundios y oligarquías, Una vez que se llevaron a 

(5) Tsetung, Mao, Cinco Tesis Filosóficas. p. 10 - 11 
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cabo las revoluciones (6) en México, Chile, Brasil, Argentina y

otras naciones, se demandaba una mayor participación del pueblo

en los diferentes sectores, particularmente en la educación se -

pedía que la instrucción escolar fuera gratuita, obligatoria y -

laica, al luchar la mayoría de los países de Latinoamérica con -

tra el sistema capitalista que los agobiaba, que ya se explicó -

en rubros generales en el capítulo l. 

En las primeras décadas del siglo XX, fue muy notoria la 

influencia de discursos europeos como: socialista, anarquista, -

comunista y positivista. Los 1 iberales y los conservadores y 

otros grupos, tomaron para sus países el discurso pedagógico que 

les parecía mejor, sin tomar en cuenta que algunos discursos que 

en otros países fueron buenos y que contaban con características 

específicas podrán no funcionar en sus países, lo cual ocurrió -

dado que las características eran diferentes; así se hizo con el 

discurso marxiano que en Rusia fue un éxito y proponía el desa -

rrollo integral del hombre, en Latinoamérica no se logró debido

ª que las situaciones eran completamente diferentes, pues en la 

situación de dependencia cualquier cambio o reforma al interior

del sistema educativo, no cambiará la situación del país, que e~ 

taba siendo determinada precisamente por esa dependencia hacia -

los países hegemónicos, que controlaban con un sistema de rela -

ciones capitalistas. 

(6) Revoluciones burguesas en las que se cambió el poder de un -
grupo dominante a otro de la misma clase, por ejemplo el mo
vimiento de Aguirre Cerda en Chile, la apertura en algunos -
campos; Hipól ito lrigoyen en Argentina o la revolución Mexi
cana en la que 1 legaron al poder Carranza y Obregón. 
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Con la penetración del capitalismo en Latinoamérica, con 

sus ideas e instituciones, prototipos de vida· en ideología; la -

educaci6n se institucional izó como un elemento más de ese capit~ 

lismo, con particularidades y características del momento (aper

turas a las masas), pues los que dirigían la educación, pensaban 

que la carencia de ésta, era la que los tenía en el atraso, est.!!_ 

bleciendo que la educación sería para todos por igual, para ir -

rumbo al progreso, ya que así se presentaba el capitalismo. 
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MASIFICACION DE LA EDUCACION 

Los diferentes grupos, sindicatos y sectores tenían sus 

representantes ideólogos, muchos de el los pensaron copiar una 

propuesta extranjera, no contando en muchas ocasiones con un se~ 

tido nacionalista, esto ha sido porque muchos intelectuales de -

Latinoamérica tienen raíces culturales europeas, además de que -

todo aquello se presentaba como lo mejor, 

Después de que se estaban terminando la mayoría de dict~ 

duras (1880-1915) y regímenes cerrados, muchos grupos estaban 
" siendo influenciados por ideas que venían de Europa, También la 

opresión y explotación era muy fuerte, al cambiarse estas dos c~ 

sas, muchos individuos protestaron logrando algunos cambios, uno 

de el los se hizo en la educación escolar, para que ésta llegara

a todos los sectores y no únicamente a la clase en el poder, ya

que se argUmentaba que su superioridad económica, socia 1 y cu 1 t.!:!. 
ral se debía a su mayor instrucción escolar, Se demandó instruc

ción escolar a todos los sec~ores,retomándose los discursos edu

cativos que ya existían en el viejo continente, así, conforme se 

fue presentando la situación fueron apareciendo los discursos 

.?edag¿gic~s para la mayor1a de ta .poblaci6n én: Latinoamérica, 

El primer discurso popular latinoamericano fue el de la

Universidad de Córdoba Argentina (1919) cuando el presidente Hi

pólito lrigoyen dió la apertura para que la educación fuera pop.!:!. 

lar, el sector estudiantil• pedía demandas que involucraban a las 

distintas clases sociales y se lograron algunos beneficios·quese 

cristal izaron en la escuela pública, Al igual que el peronismo

en A~gentina, en diferentes años del mismo período (1918 - 1940) 
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se dieron otros movimientos que demandaban educación popular 

como el cardenismo en México, el varguismo en Brasil, el 1 ibera-

1 ismo democrático de Gaytán en Colombia, el frente popular Chil~ 

no de Aguirre Cerda, el movimiento revolucionario en Bolivia y -

el Gobierno de Arbens en Guatemala entre otros. En todos estos

movimientos se demandaba educación popular y que ya no fueran 

únicamente las clases altas las beneficiadas, se manejaba que 

con la educación irían rumbo al progreso, pues debido a que la -

influencia norteamericana empezaba a sentirse con ese "espíritu

mesiánico" de salvadores de almas y al mismo tiempo educadores,

manejando el lema "Barvarie o Civilización" así empezaron a in -

miscuirse en muchos problemas latinoamericanos por medio de la -

educación, ya qtie siendo educados "podrían ser ricos y civiliza

dos al igual que aquellos", 

la masificación de la educación se llevó a cabo en la m~ 

yoría de los países de América latina, pues la idea del manejo·

ideológico de que la educación era lo mejor para sal ir del subd.! 

sarrollo llegó hasta los últimos rincones, combatiéndose fuerte

mente la "barvarie" y la ignorancia, centralizándose el manejo -

de la educación por el Estado. 

El sistema escolar que comprende el conjunto de las es -

cuelas públicas y privadas, fue el foco ideológico para contro -

lar, porque aunque había otras formas de transmitir la ideología 

que les convenía como el cine, teatro, música, periódicos, revi_! 

tas, etc. se vio que la educación sería el vínculo más efectivo

dado que se presentaba a los individuos como el elemento clave -

para ascender de una clase social baja a una alta. 

A la educaci6n básica se fe ha querido ver por la clase 

hegemónica como el elemento fundamental para· alcan:z:ar el desarr..2 
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1 lo, bajo este panorama se implementó la educación democrática y 

popu 1 ar tratándose de combatir a 1 a gente s'i n "cu 1 tura". 

La escuela ha ayudado a la reproducción ideológica del

sistema, ya que mientras la gente piense que a través de ella va 

a cambiar de clase social, sobre todo que los individuos de cla

ses bajas crean que pueden ser médicos, abogados, ingenieros, 

etc.; esto serviría para justificar las clases sociales, ya que· 

según la ideología, el que no termina una carrera es porque no -

le gustó la escuela o porque no es inteligente y debido a esto -

reprobó, sin percatarse de que existen una multitud de factores

para que fracasen las clases bajas, como es el que no tengan tie~ 

popara reali%ar tareas, no cuentan con medio sociocultural ade

cuado, la mala alimentación, la falta de escuelas a niveles ava.!! 

zados en su derredor y lo más importante es que no cuentan con -

los medios de producci6n, por lo que no pueden competir con los

individuos de las clases altas. 

La masificación de la educación es un punto concreto en 

el que se refleja la ideología, aunque por otro lado, se puede -

considerar una de las ganancias del proletariado, porque al me.

nos es un lugar donde se adquiere cultura, más igualdad y en al

gunas ocasiones conocimientos muy especializados que pocas veces 

se llevan a la práctica; la clase hegemónica plantea que la edu

cación es para el trabajo y posteriormente para el progreso pero 

en las sociedades dependientes como la de América Latina, la in

dustria productiva ha crecido menos· que el aparato educativo, lo 

que ha repercutido en una mayor oferta de mano de obra que dema,,!!. 

da de la misma, creando mucha gente especial izada en algo y sin

empleo, lo único que ha hecho la educación escolarizada es retr.! 

sar el acceso al trabajo a muchos jóvenes, considerando a esos -
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profesionistas calificados como ejército de reserva; pero ese es 

el interés real de la burguesía. 

Como la educación es gratuita, los que han aprovechado

la apertura en las escuelas, sobre todo en los niveles medio y -

superior, son las clases medias y altas que logran terminar ca -

rrera profesional, porque los de las clases bajas en un alto por 

centaje se quedan en los primeros niveles educativos;en el caso

de México en la UNAM se observa que en los porcentajes de gente

que termina carrera a nivel profesional únicamente el 7.1% de la 

población total de estudiantes inscritos son de clase baja (7), 

(7) latapí Pablo. Análisis de un sexenio en México, p. 150. 
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MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 

En América Latina se estaban dando movimientos (1910- -
' 

1930) en muchos sectores, ~on la confarmaci6n de sindicatos re 
' -

formas, leyes, demandas sociales, empresariales, etc., particu

larmente en la instrucci6n escolar se reflejaron estas demandas 

en relaci6n con sociedades especfficas, ahf se pueden ver las -

luchas sociales que-se reflejan en la educaci6n por las clases

antag6nicas, ya que participaron grupos que querfan que la edu

caci6n igualara las clases sociales, 

los movimientos en favor del popul ismo se dieron des--

pués de 1 as revo 1 uc iones, 1 o que se ref 1 ej6 en 1 a edu.cac i 6n. 

Los movimientos estudiantiles que se han dado en muchas Univer

sidades de Latinoamérica como en la de Brasil, fueron protestas 

contra la educaci6n elitista, demandando educaci6n 1 ibre, ·laica 

y gratuita para todas las clases sociales, 

Los movimientos estudiantiles universitarios como pro -

testa contra el sistema educativo 'y social, no han logrado gran 

cosa, debido a que el grueso del estudiantado no pertenecen al

proletariado y la mayorta de ellos son de clase media y alta c~ 

mo lo determin6 Pablo Latapt en sus investigaciones de 1974, en 

México y plante~ndose de la misma forma para toda América Latl 

na. 
la clase media y pequeño burguesfa tienden a poseer la

ideologfa d0· _la clase alta, vivir con lujos, ser jefe de la em

presa donde se trabaje, tener coche, etc,, entonces cuando lo-

gran algunos beneficios, inmediatamente cambian y se adhieren 

al sistema de la clase en el poder y ast, nfuncionando debida-

mente siguen reproduciendo el sistema". 
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En la educación se han cristal izado algunos movimientos

social es, encabezados por las capas medias en forma de protesta

contra la burguesía y el Estado, cuando estos se ven atacados 

utilizan la represión, pues al estar en peligro su hegemonía ha

cen cualquier cosa por defenderla y mantenerla, cuando los proc~ 

sos psicológicos no son suficientes para que la clase fundamen -

tal mantenga el poder (8); ya que la ideología actúa a nivel su

perestructura!, con los intelectuales orgánicos que representan 

y dirigen el· bloque histórico, en los momentos que el Estado no 

quiere acceder a las demandas estudiantiles, se han dado revuel

tas que reflejan las contradicciones en los sistemas, incluso se 

llega a las armas para exigir lo que se considera justo o para -

reprimir y controlar a quien no quiera seguir las reglas del si~ 

tema, como el movimiento de Córdoba Argentina, la matanza del 68 

en México, el de Aguirre Cerda en Colombia, etc., en las que no

se logró más que una serie de reformas y no cambios significati

vos, puesto que la educación sigue siendo dependient.e de un sis

tema capitalista enfermo, ya que el Estado maneja el subsidio 

con que viven estas instituciones educativas, revisando y vigi -

lando desde cierto margen y no se duda que algún día reduzca o -

quite el subsidio, que problablemente le restaría poder ideológJ. 

co sobre la población, pero seguramente impondría otra forma de

dominación ideol6gica. 

Los movimientos estudiantiles que se han dado a lo largo 

del desarrollo de América Latina no han podido transformar el 

sistema pues en muchas ocasiones no persiguieron cambiar el sis~. 

tema social, sino únicamente lucharon por reformas y mejoras al-

(8) Portiell i, Hugues Gramsci y el Bloque Histórico, p. 95. 
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interior del sistema educativo, tomando elementos de la teo 

rfa marxista, la cual dice que los cambios sociales serán hechos 

fundamentalmente por el proletariado y los estudiantes al no ser 

la mayoría de esas clases y estar de manera eventual en la escu.!_ 

la, nunca van a pelear por cambios que trasciendan fuera del si~ 

tema escolar, produciendo el cambio social. 
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¿EOUCACION PARA EL DESARROLLO O PARA 
EL DOMINIO? 

La educación escolar ha servido a diferentes intereses -

políticos, económicos, ideológicos, psicológicos, etc,, en los 

sistemas en los que ha estado inserta en su proceso de desarro--

1 lo, con la tendencia general a reproducir el sistema, ya que es 

uno de los elementos de la superestructura de la sociedad, en 

los países latinoamericanos donde la educación formal es consti

tucional izada mediante un decreto presidencial, va de la mano 

con la política de la clase hegemónica, ya que la ideología que

se da en las escuelas por los intelectuales orgánicos es establ~ 

cida por el bloque en el poder, 

En apariencia la educación pública surge para desarro- -

llar una serie de capacidades del individuo que lo llevarán al 

progreso, pero esta educaci6n lo que en realidad hace es prepa -

rara los individuos para que sigan reproduciendo el sistema, 

pues en la escuela enseñan al individuo a captar información, ór 

denes, a dar instrucción y a manejar a los demás, por lo tan~o,

la escuela constituye el primer pas1b para ingresar al sistema C.!:!_ 

pitalista, ya que todo individuo capacitado produce más y mejor. 

La conformación de los aparatos educativos fue parte de

la penetración imperialista, siendo una de las formas en que los 

países hegemónicos·justificaban su penetración y expansión en 

América Latina, ya que decían que la tranaculturación significa

ba terminar con la ignorancia, también justificaban su penetra-

ción cuando decían que iban a ayudar a los países subdesarrolla

dos, por medio de programas que se implantaron, por medio de in~ 
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tituciones como la (ALPRO) Alianza para el Progreso (CEPAL), C~ 

misi6n Econ6mica para América Latina {BIRF),Banco Internacional 

de Reconstrucci6n y Fomento (OEA), Organizaci6n de Estados Ame

ricanos (9), estas y otras organizaciones se presentaron como ~ 

bondadosas como si en realidad quisieran ayudar a los pafses 

tercermundistas para que salgan del subedesarrollo, con progra

mas de desarrollo de la comunidad en sectores como: vivienda, -

salud, al imentaci6n y educaci6n {alfabetizaci6n), pero en reali 

dad querfan internvenir de manera directa en la organización de 

los pafses subdesarrollados, para1 que una vez que se les haya -

conocido se les pueda manejar. 

En un principio ·1a educaci6n tenfa un fin espiritual is

ta, posteriormente polftico-ideológico y desde los 60s. hasta -

la actualidad se ha visto como un elemento econ6mico para salir 

del subdesarrollo, desde el punto de vista del estructural·fun

cional ismo con la influencia que le otorgaron Darwin y Oewey, -

todo deberfa ser cuantificable y medible al igual que las cien

cias naturales lo que es muy diffcil demostrar, ya que los indl 

viduos sufren una gran cantidad de procesos psicológicos subje

tivos que a veces no se pueden mostrar de manera mesurable, sin 

embargo se llev6 a la educaci6n escolar en América Latina. 

La educaci6n escolar ha sido una arma muy poderosa para 

que los pafses hegemónicos hayan penetrado.y dominado a los te~ 

cermundistas, a su vez los subdesarrollados han hecho creer al

grueso de la población que con la educaci6n saldrán del subdes.!! 

rrollo, sirviendo para manejarlos y dominarlos más fácilmente. 

Los norteamericanos han ut i 1 izado a 1 a educac i6n esco 1 ar 

como uno de los elementos ideol6gicos principales, para extender-

(9) Puiggr6s, Adriana, Imperialismo y Educación p. 150. 
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sus ideas, haciéndolo en tres fases principalmente: 1 .- Educa 

ción y progreso, 2.- Educación y desarrollo y 3.- Educación como 

modelo universal (10), En primer lugar nos dicen que sólo me 

diante la educación será posible el progreso, poniéndose el los -

como ejemplo a seguir, en la segunda fase a la educación se le -

da un papel económico preparando a los individuos para el traba

jo, viendo al individuo como insumo, en fa última fase el indivl 

duo debe tener un modelo educativo universal, sin tomar en cuen

ta nacionalismos ni regionalismos, sirviendo al capitalismo .. mun

dial sin fronteras. 

Los norteamericanos se han mostrado como una raza supe -

rior haciendo diferencias raciales, creyéndose una raza anglosa

jona superior a 1 as demás razas, más fuertes e inteligentes, ;

siendo los elegidos de Dios~ por esta razón, que su país el me -

jor de todos. Uti 1 izando i:J la educación ( civi 1 ización· ), como

arma predilecta para dominar a los ignorantes "barbarie", de es

ta manera se han metido en Latinoamérica, justificando su pene -

tración de diferentes maneras, haciendo creer que se vive en un

aire de dem.ocracia y libertad, el individuo piensa, pero no par

ticipa, es toda una ideología que se da dentro de la escuela y -

que también se da fuera de la institución, porque es parte de 

un sistema que a su vez depende del capitalismo monopólico inte~ 

nacional. La educación formal contiene ideología GUe se ha dis -

tribuído por parte de los países imperialistas para panetrar y -

dominar a los países atrasados. 

La política educativa es preparar al individuo para que

repita una serie de ectivjdades, sin que cr.itique o reflexione,

al repetirlos mecánicamente estará sacando buenas calificaciones 

(10) Ibídem, p. 270. 
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y fúncionando de acuerdo a lo que el sistema educativo le exige

y también lo que es necesario en el sistema capitalista, obede 

cer y cal lar, por lo tanto la escuela es uno de los elementos 

más eficaces para dominar a los individuos, haciéndoles creer 

que esta postura es la correcta, este sistema de dominación na -

cional está relacionado con un sistema de dominación internacio

nal. 
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CAP 1 TUL O 111 

LA fUNCION DE LA EDUCACION 
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LA EDUCACION COMO INVERSION 

En los últimos años, a la educación escolar se le ha 

atribuido una función econ6mica, ya que en otras épocas cumplía

funciones iluminadoras y espiritualistas, no encontrándole ning~ 

na función económica, pero desde 1930, con la masificación de la 

educación, en América Latina han aparecido tendencias pf,onifica-

doras, administ:rativas, desarrol listas, economisistas y otras -

que le imputan una función económica, lo que es muy cuestionable 

y no le deberían 1 lamar formación profesional, pues ésta desarr2 

liaría muchas capacidades en los individuos. Teniendo conocimie.!'.! 

tos generales y particulares de una cienci·a 9 arte. 

La tendencia a relacionar escuela y trabajo de manera di 

recta es un constructo ideológico que ha ser~ido para dominar a

los países de América Latina por los países hegemónicos como ln

glateéra y Francia y como lo hizo posteriormente Estados Unidos, 

la educación escolar ha sido tomada por los países subdesarrolLa 

dos, pensando que al p~epararse en la escuela tendrían mayores -

conocimientos convirtiéndose en adelantados, la educación esco -

lar en América Latina ha servido para transmitir la ideolog.fa d,!! 

mi nante, llegando a todas las sociedades,· en programas de alfab~ 

tiaación, sin embargo en 1950 en las zonas rurales hay un alto -

porcentaje de analfabetismo y en nuestros días hay pocas perso -

nas que no saben leer y escribir, esta ideología se ha manejado

en todas partes, la educación se 1ha aumentado en todos sus ni-

veles, como son: básico, medio y superior impregnando su ideolo

gra a toda la sociedad. 

En 1940. la mayoría de los países se caracterizó por tra-
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tarde industrializarse y urbanizarse logrando algunos benefi 

cios que en los 60s se vinieron a pique, por el crecimiento exa

gerado de la población en educación, no concordando con los pro

blemas específicos de cada región. 

El período de los 50s. fue bueno para las personas que -

lograban terminsr carrera profesional, debido a que había muchas 

industrias, y poca mano de obra ca 1 i fi cada, pero después de 1 os-

60s. ha crecido demasiado la estructura educativa produciendo ~ 

más personal calificado por la escuela, que lo necesario en la -

industria productiva, vislumbrándose que l·as crisis en las uní -

versidades en los años venideros van a estar más agudas todavía. 

La escuela es una de las formas de dominación por las 

clases que están en el poder, pues a través de el.la trasmiten 

la ideología establecida por los ideólogos burgueses, hacen 

creer a la población que por medio de la educación escolar po 

drán ascender de una clase social a otra, creando una falsa con

ciencia en los individuos, pues piensan que el los individualmen

te pueden mejorar de situación económica y también todo el país. 

Algunos constructos teóricos plantean que la educación -

es una inversión (1) que se explican a través de ciertos modelos 

que en esencia describen lo mismo: 

a) Modelo Histórico 

b) Modelo de Harbison y Meyers 

c) Modelo de Timbergen y Bos 

d) Modelo de Costo Beneficio 

a) Harbison y Myers hacen una comparación de las socied!!_ 

des desarrolladas con las subdesarrolladas y dicen que sólo sie.!!. 

do "educadas éstas" por 1 as escuelas, podrá 11 egarse a 1 desarro-

(1) Labarca Guillermo. (compilador). La educación burguesa p.70. 
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11 º• 
b) El modelo histórico se basa en calcular el desarrollo 

y movilidad de las escuelas para planear la cantidad de ellas 

que necesitarán para la gente que habrá en el futuro, calculando 

todo 1.o que se necesite, como material de construcción, terrenos 

población escolar, profesores, personal administrativo, costos,

etc. pensando que toda sociedad debe contar con instituciones 

educativas para desarrollarse. 

c) Modelo de Timbergen y Sos, el los estiman los recursos 

con que cuenta un país, sobre todo humanos, de acuerdo con el i.!). 

greso nacional e ingreso pércapita, para planear y hacer la dis~ 

tribución de escuelas, con el fin de lograr el desarrollo econó

mico del país. (2) 

d) El modelo de costo beneficio, propone que la educa 

ción es una inversión, ya que hacen cálculos de cuanto se gasta

en educación, viendo finalmente las ganancias de una persona con 

capacitación escolar. y las ganancias de otra que nunca fue a la

escuela o con menor escolaridad, proponiendo que al invertir en

educación despuéM sacarán mejores ganancias, esto es, incluso 

para toda la nación segun el los, (3) puesto que al tener gente -

capacitad& la industria productiva podrá producir más y mejor. 

Analizando esto con mayor detalle podemos observar que a

la educaci6n no se Je puede tomar como inversión debido a que no 

hay una relación muy directa entre escuela y empleo (4) en Lati

noamérica y si existe ganancia, es en su mayoría en las clases -

altas. Por un lado la Universidad se encarga de preparar gente,-

(2) Ibídem p. 72. 
(3) Ibídem p. 73 
(4) Ibídem p. 80 
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en teoría para el trabajo, pero cuando los individuos salen de -

las escuelas se preguntan ¿dónde está el trabajo? esto porque 

en la actualidad hay exceso de profesionistas, estando subemple~ 

dos o desempleados. 

La escuela se presenta como un mundo aparte donde los i~ 

dividuos se van a capacitar para el trabajo, en un "ambiente de

l ibertad e igualdad"; los conocimientos que van a adquirir a la

escuela cuando son de aultura general y no técnico prácticos ti~ 

nen muy poca aplicabilidad en la vida real, los individuos que -

terminan la primaria únicamente utilizan conocimientos de lectu

ra, escritura y nociones de aritmética, (S) todos los demás que

aprendi ó, no tiene-ningún uso en la vida real, así es como ese -

aprendizaje nada más sirve para contestar los exámenes escolares 

o cumplir con requisitos formales. 

El nivel medio, que corresponde al técnico, va por el 

mismo sentido, pues gran cantidad de gente que ha termina~o este 

nivel, como no puede aplicar los conocimientos adquiridos en la

escuela, se encuentra de obrero; en el nivel superior las cosas

no estan mejor, porque muchos profesionistas tienen que reapren

der bastantes elementos en el propio campo de trabajo, debido a 

que lo estudiado no concuerda con la realidad, (6) con los cono

cimientos que se necesitan en la industria, 

En la escuela pública se imparten una gran cantidad de -

conocimientos, que ilustran, pero poco tienen que ver con la re~ 

lidad, La ideología que sed,¡¡ en esa institución es distribuída -

a toda la sociedad, pues los alumnos piensan que tienen que ser

los mejores de la clase, alentados por familiares y amigos, in -

cluso, los padres sancionan a sus hijos cuando sacan malas notas, 

(5) lb(dem p. 187. 
(6) lbfdem p. 96, 
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les infunden que con educación escolar podrán ser r.icos y "civi

l izados" al igual que otros profesionistas como el médico, el 

abogado, arquitecto, etc., pero no que las clases bajas tienen -

pocas posibi 1 idades de terminar una carrera, y si la concluyen,.

esto no les va a garantizar un buen empleo, debido a que la so -

ciedad capitalista se basa en la división social del trabajo y -

no pueden estar al mismo nivel en este sistema, se argumenta que 

la división técnica en la empresa es necesaria, debido a que de

be haber uno que calcula, otro que dirige, uno que sirve de lazo 

de unión y unos más que ejecutan, sin embargo, más que ser una -

división técnica es política, ya que como lo expusimos anterior

mente la Universidad en la realidad no prepara para el trabajo -

productivo, lo que hace es justificar y reproducir la división-

social, pues el certificado o el diploma es utilizado como ere -

dencial para ocupar un cargo alto en la industria o en la admi -

nistración; se puede aprender más en el campo de trabajo que en

la· escuela, un obrero con muchos años de experiencia puede saber 

más conocimientos prácticos de la industria que un profesionista 

que acaba de salir de la escuela, sin embargo con su certifica -

do que equivale a credencial, puede ser mejor remunerado econ6ml 

camente. 

Reducir la instrucción escolar a un sentido econ6mico s~ 

ría olvidarse de una serie de potencialidades que se pueden de -

saroollar en el individuo como ser humano, reduciendo la creati

vidad, las artes, el poder crttico y reflexiv.o, el aprender por

satisfacción en muchas áreas, reduciendo la educación integral -

a un solo factor; el económico, siendo muy cuestionable que si -

quiera cumpla esa función. Pero como ya se mencionó anteriormen

te no hay que desvincularla de este factor, debido a que lo ide~ 

lógico superestructura! tiene autonomía relativa y en última in~ 

tancia es determinado por lo económico. 
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El sistema escolar no puede generar cambjos o igualar 

condiciones de clases sociales, dado que la sociedad capitalista 

y la escuela que depende de él tienen que cumplir una misma fun

ción que sería ,alimentar al sistema capitalista, que se basa en

la propiedad privada y desigualdad existiendo diferentes niveles 

sociales de acuerdo a las propiedades y no tanto en la división

técnica que hace ver el sistema capitalista. La escuela ayuda a

justificar los niveles sociales, pues toda persona que no tiene

instrucción escolar está completamente convencida de que su bajo 

nivel económico se debe a eso: "y todo por no estudiar", 

Las relaciones entre escuela y aparato productivo son o~ 

jeto de estudio para muchos planificadores y pedagogos, la escue 

la al mismo tiempo que capacita al individuo lo prepara para una 

tecnología, ya que cuando las empresas e industrias requieren 

de cierto personal calificado, ella se los prepara y esas insti

tuciones también necesitan de cierta tecnología para prod~cir 

más, pues el sistema capitalista.requiere producir a gran escala 

para que sea un bien productivo, (Z) como será la pequeña inver

sión en la producción y esta a su vez deje grandes ganancias ha

ciendo una gran explotación de los trabajadores. 

"la escuela cumple varias funciones como son: 

a) Económica.- En tanto que contribuye a la reproducción 

de la fuerza de trabajo. 

b) Política.- Es un instrumento para la dominación y 

alianza de clases, según el sistema de clases en el poder. 

c) ldeológi'co.- Proporciona al individuo una concepción

de la realidad y de su historia. 

(7) Laborea, Guillermo. (Compilador) Economía Política de la Ed,Y. 
cación. p. 27. 
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/ d) Socialización.- formación de la personalidad, crea--

c i ón de hábitos y aceptación de autoridad". (8) 

Cada una de las funciones de la escuela necesitaría un

estudio específico y en esta investigación a las otras funciones 
'· 

ún•camente las mencionamos porque todas las funciones de la es -

cuela están relacionadas y a~. su vez son dialécticas pero nos he 

mos centrado en lo ideológico para no divagar. 

Todas las luchas y movimientos que se hagan en las escu~ 

las con ~I fin~de ~ej6rar la educación para lograr mejores pers

pectivas de trabajo, estudiando carreras nuevas, no podrán lo--.,. 

grar cambios verdaderos al interior de las escuelas sino que ta

les cambios tendrán que darse en toda la sociedad. El primer cam 

bio verdadero sería acabar con la división de clases sociales; -

para que la escuela adquiera una nueva función teórica y prácti

ca~ que sería la de concientizar a los s~jetos de los procesos -

sociales y relacionarlos científicamente con ésta • 

(8) Ibídem, p. 45. 
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ESCUELA IDEOLOGIA Y SOCIEDAD 

Las escuelas transmiten determinada ideología de la cla

se dominante, esta acción dirigida por el bloque histórico como

clase fundamental (9) este organismo al igual que otros, que Al

thusser les llaman aparatos ideológicos del Estado (JO) como la -

iglesia y la familia, se encargan de transmitir la ideología que 

tiene sus antecedentes en la filosofía, y que da una explicación 

al mundo y a las cosas que nos rodean, en todas las sociedades -

se dan explicaciones a la realidad, y cuando es de manera siste

matizada organizada y lógica, es una explicación filosófica, pe~ 

ro cuando no se profundiza quedéi!ndose en 1 a apar iencia,es una ex¡ -

plicación por el sentido común, lo que•muchas veces es el folkl~ 

re e ideología, mera apariencia. El relacionar escolaridad con -

estatus social de manera directa, se queda a este nivel. 

La esc~ela es un aparato ideol6gico del Estado que tran.! 

mite ideologfa-o sea una concepción de la realidad, más que preP!_ 

rar para el trabajo, esta ideología sirve para dominar al grueso 

de la población, porque las sociedades capitalistas tienen un E.! 

tado, que según la clase en el poder sirve para regular las actl. 

vidades de los individuos (ll)como un aparato que se sitúa por -

encima de las clases sociales para equilibrar sus relaciones. 

El papel del Estado en realidad sería encargarse de re p 

producir el sistema capitalista a través de dos formas fundament!! 

(9) Hugues Portiell, Gransci y el bloque histórico. p. 45 
(IO)Althusser Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado 

p. 14. 
(ll)V.I. Lenin, El Estado y la Revolución p, 6-7. 
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les: siendo un aparato de represi6n y cohersi6n para someter a -

aquel las personas que no se encuentran dentro del sistema por m~ 

dio de la policía, cárcel, leyes y también por medio del concen

so y convencimiento, que se da en los aparatos ideol6gicos o sea 

que las organizaciones se encargan de convencer a la gente de 

que el régimen establecido es lo mejor, por eso aceptan vivir de 

esa manera. 

Cuando un pafs "está bien gobernado" en el sistema capi

talista, es porque está funcionando bien la ideología y s61o de

vez en cuando necesita la represi6n para controlar a aquellos 

individuos que no quieren ajustarse al sistema; y en muchos ca 

sos cuando se ejerce un gobierno dictatorial, el pueblo no puede 

aguantar mucho tiempo, generando cambios en ese país a partir de 

diversas formas organizadas de lucha, ya que los individuos al -

no estar convencidos de la manera en que son gobernados pelearán 

por otro mejor. 

En la escuela, en la relaci6n maestro alumno se dan una

serie de fen6menos como es la transmisi6n de normas, valores, 

cultura, moral, lenguaje, ideología, etc., y de alguna manera 

se da el concepto de Dewey de educación y no sólo se da puro co

nocimiento, estos proceso·s en la mayoría de los casos son incon

cientes, pues al individuo se le va encausando en el sistema ca

pitalista desde dentro, ya que se le enseña la manera de obede -

cer y ordenar. 

La ideología es un fen6meno que se da en toda la socie -

dad como algo cierto y verdadero, como dijo Marx basándose en 

feuerbach es una "representaci6n falsa de la realidad en la con

ciencia del individuo", esto es un sistema de ideas que pueden -

ser mora 1 es, socia 1 es, jur f d teas y en este caso educativas, di.

ferenc i ando la postura de Althusi;¡er que se consideraba neo~marxis-



- 63 -

ta, él habla de manera s~parada entre escuela (aparatos ideol6 -

gicos), sector productivo y sociedad, lo que es un error por que 

todo está dialécticamente vinculado, ya que la industria reprod.!:! 

ce al sistema, cuando genera plusvarra, sacando capital para con~ 

truir otra empresa con las mismas caracterfsticas y ah1 mismo 

dentro de ella, también se da la ideologfa, (12) pues el indivi

duo toma valores y conceptos de la vi.da, todos los elementos del 

sistema están relacionados, no como los separa Althusser, su 

concepci6n de ideolog1a tambi~n es err6nea dado que él nos plan

tea que fa ideolog1a "es una concepci6n de la realidad en la con 

ciencia del individuo" y que el concepto es ahist6rico (13) 

pue·s la ideologfa existi6 desde que el individuo es sujeto, esta 

concepci6n no puede ser confiable, pues el hombre ha tenido di-

ferentes concepciones sobre s1 mismo, hasta cierta época se ha -

concebido como sujeto, ya que la raz6n ha venido evolucionando,

diferenciándose cada vez más de los animales y por tant~ convir

tiéndose en sujeto. 

Seg~n Althusser la reproducci6n del sistema capitalista

es en dos sentidos de manera cuantitativa y cualitativa: la pri

mera es cuando se reproducen las condiciones materiales como ma

quinaria, herramienta y otras cosas que son necesarias para re' -

producir materialmente las empresas y el sistema, la segunda es

por medio de los aparatos ideol6gicos del Estado. Esta diferen -

ciaci6n no debe hacerse, ya que nada se debe estudiar de manera sep,!! 

rada puesto que la ideologfa se encuentra en todas partes. 

(12) Lagrange, Citado por M. Lowy, Michel. Sobre el método Mar -
xista p. 187-190. 

(13) Althusser, Louis. ldeologfa y aparatos ldeol6gicos del Est,2 
do p. 75. · 
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La escuela contribuye con ·1a ideología para adaptar a 

los sujetos al sistema capitalista, pues lós programas, planes 

de estudio, sistema escolar y lenguaje del profesor, son hábitos 

y conceptos dados por la clase en el poder, con lo que sobresa-

len los alumnos de la burguesía que han tenido las condiciones-

materiales favorables y la formación que les permite tener dete~ 

minado conocimiento. La clase en el poder hace ver que si los -

alumnos reprueban es porque "el los individualmente no pudieron -

sobresal ir"'1 (I~) 

La escuela reproduce el eistema capitalista cuando prep~ 

ra a sus individuos ideológ¡camente para que se inserten en él,

siendo determinado por los que dan la dirección (la clase funda

mental) (15), los dueños de los medios de producción donde el pa

trón se queda con el excedente ( 16), el obrero trabtija ocho ho 

ras vendiendo su fuerza de trabajo, mas no un producto, generan

do ganancias o plusvalfa, que se da en un sistema como infraes -

tructura reproduciéndolo la escuela ayuda a la reproduéci6n del

sistema en el nivel superestructura! pues, entre más capacitados 

están los individuos, pueden producir mejor, habiendo más explo

tación. En e 1 futuro ·las máquinas serán mejores que casi trabaj~ 

rán solas, con lo que habrá más desempleo y explotación. La es -

cuela reproduce las clases sociales 1pues justifica las diferen

cias en el sistema. 

(14)Baudelot y Establet. En Lowy, Michel. Sobre el Método Marxi_! 
ta p. 2é7. 

(IS)Hugues Portielli. Gramsci y el bloque histórico. p. 81. 
(16) Engels, f. 1. Feverbach y el fin de la f.i losofra clásica 

alemana. p. 87. 
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LA JUSTIFICACION DE LAS CLASES SOCIALES A TRAVES DE 
LA ESCUELA (IDéOLOGICA) 

A primera vista la escuela se presenta ante los indivi

duos como una instituci6n que es "igual para todos; 1 ibre, lai -

ca y gratuita, siendo decisi6n de los individuos estudiar o no", 

asf es como la hace ver la ideologra de la clase en el poder, 

supuestamente todos los individuos tienen las mismas oportunida

des para terminar una carrera, para ser "ricos", "civiliz:ados",-

11i lustrados", y con conocimientos, "si los individuos no estu 

dian una profesi6n es porque no quieren, pero la escuela está 

abierta para todos" ésta ideología se transmite a toda l·a socie

dad por los medios masivos de comunicación, por los intelectua -

les, los individuos sienten como proptos estos pensamientos, re

marcando constantemente casos a i si ados de i ndi vi duos de el ase b_!! 

ja que termi nar.on carrera, "quedando demostrado que la educaci 6n 

es para todos". 
11 A las instituciones educativas puede ir cualquier indi

viduo sin importar raz:a ni religión, por lo tanto sería una ins

tituci6n igualadora de las clases sociales, pudiéndose lograr a~ 

censos económicos si se logran los más altos nivele8 educativos". 

la escuela se presenta como un obstáculo 07) y en apa 

riencia los individuos que van acreditando niveles van ocupando

puestos econ9micos sociales, de acuerdo al grado alcanzado, como 

si las clases sociales fueran definidas por la instrucción esco

tar. La realidad es que la escuela no hace las clases sociales -

(fj)Baudelot y Establet. en "Sobre el Método Marxista" Michel L.!?, 
wy, p. 207. 
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sino que las reproduce y ayuda a perpetuar el sistema, ya que 

los individuos que pasan por la escuela logra~ un nivel educati

vo, es porque en su mayorfa ya pertenecfan a alg6n estrato so 

cial, generalmente de acuerdo al nivel escolar alcanzado, para -

encontrar la causa de las diferencias sociales hay que hacer un

anál is is de todo el sistema porque las clases sociales no se re: 

ducen a las propiedades sociales, los dueños de los medios de 

producci6n son las cfases altas y el proletariado los que 6nica

mente cuentan con su fuerza de trabajo; esto se extiende y se r~ 

fleja en todos los sectores del sistema. 

Al interior de la escuela se refleja la ideologfa capi-

tal ista en la competitividad e individualismo, en todos los sen

tidos, la lucha por tener mejores calificaciones, participar 

más, vestir mejor, viendo a los otros por debajo o menos en to -

do; por otro la~o la escuela está del lado del sistema, puesto -

que está dada bajo sus condiciones, los programas contenidos, r.!:_ 

laci6n maestro-alumno y leng'uaje utilizado, son cosas estableci

das por las clases altas, el niño pobre no ha tenido contacto en 

su fami_I. ia con esto, ya que en su casa pocas veces hay 1 ibros, -

uti 1 iza otro lenguaje, los contenidos son completamente extrañ.os 

para é 1 , etc. 

Las diferencias y luchas que se dan en el sistema capit.!!, 

lista también se dan en las escuelas, pero de manera oculta, ya

que los individuos al ser ideologizados tienen una falsa imágen

de lo que es la esc~ela. 
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LA PRODUCCION DE INTELECTUALES 

Los intelectuales son los que dirigen ideológicamente a

las sociedades, que·generalmente al lado del grupo en el poder -

ayudan a establecer la hegemonía, (18) y son producidas históri -

camente en cada modo de producción de que se trate. El sector 

en el poder no es completamente homogéneo, ya que dentro de la -

dominación hay diferentes tendencias, burocráticas, administratl 

vas, industriales, nacionalistas, etc., los intelectuales esta -

blecen un v'Ínculo entre la sociedad civi 1 y la sociedad poi ítica 

(19) siendo los ~ue ayudan a distribuir las ideas de la clase en 

el poder entre la población en general, en muchas sociedades los 

intelectuales pertenecen a la clase burguesa, siendo los que oc.!:!. 

pan los puestos principales en las empresas, industrias, escue -

las y otras instituciones, por lo que han manifestado actitudes

que reproducen su clase social, justificando el "saber es poder" 

los intelectuales orgánicos son los que dirigen a la sociedad en 

común acuerdo con el bloque histórico, mientras que los intelec

tuales tradicionales son aquellos que se oponen a los cambios y

reformas; constantemente se están dando luchas ideológicas entre 

estos dos grupos por imponer sus ideas. (20) 

Las escuelas están produciendo y reproduciendo intelec -

tuales que tienen el arte que el sistema determina, la actividad 
de éstos es brindar una concepci.ón de 1 a realidad a 1 a pobl a ---

(18) Hugues, Portiel li. Gramsci y el Bloque Histórico. p. 94-97. 
(19) lb1dem, p, 48. 
(20) lbfdem, p, 101-103. 
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ción en general ya que todo individuo tiene la necesidad de dar

una explicación a su naturaleza y hechos que acontecen a su alr!: 

dedor, entonces estos intelectuales les brindan una explicación

de 1 a rea 1 i dad, que en muchas· ocasiones no es objetiva, pudiendo 

ser únicamente de naturaleza ideológica, como la ideologra Ale"'!!, 

na defendida por muchos filósofos que explicaban todo a través -

de un di os todopoderoso (re 1 igi ón) (21) , 

La relación que se da entre estructura y superestructu-

ra es mediatizada por los intelectuales, ya que el médico, el ad 

ministrador o. profesor son los que tienen contacto directo a tra 

vés de sus actividades profesionales con las masas, (transmitien 

do en muchas ocasiones de forma inconciente) la ideologra de la

cl ase en el poder, La estructura es la clase productiva que de

ja ganancia o plusvalía al capital que con su fuerza de trabajo

sostiene económicamente a la sociedad, incluso mantienen a aque

l los que no participan en la producción como: dirigentes, organl 

zadores, comerciantes y otros, La superestructura de la sociedad 

vendría siendo la ideología, que se manifiesta en conocimiento,

cultura, lenguaje, leyes y normas sociales, etc,, que correspon

de a una sociedad específica como la relación específica que di

ce Gramsci debe haber entre estructura y superestructrua para 

analizar cualquier sociedad, La mayoría de los intelectuales 

han jugado un papel conservador, ya que en muchos casos han tenl 

do un origen económico social de la clase ·alta, como lo expl ic!!, 

ron Marx y Lenin (22)1os :individuos siempre tienen una concie~ 

(21) 
(22) 

Engels, Federico, la Ideología Alemana, p, 24 - 27, 
La posici~n de clase no determina de manera tajante la post~ 
ra ideológica, puesto que Marx y Lenín eran de clase media y 
sin embargo defendían la ideología del proletariado, 
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cia de clase,con lo que su actividad, postura y actitudes serán 

en defensa de su clase, por eso es que en muy pocas ocasiones -

los intelectuales se han mostrado te6rica y prácticamente en f2, 

vor de movimientos que beneficien al proletariado. Sin embargo

en algunos casos se han unido y luchado al lado dél proletaria~ 

do en favor de la igualdad convencidos de que es lo mejor, 

Las sociedades capitalistas de América Latina están en

marcadas en condiciones pol'iticas, econ6micas, culturales, his

t6ricas y sociales en muchos otros 6rdenes por los pafses hege

mónicos; los intelectuales estan influenciados por aquellos pal 

ses,muchos de ellos ayudan a establecer el orden por medio de -

la ideologfa a través de las instituciones sociales, logrando el 

concenso y convencimiento, dando explicaciones de la realidad -

a las masas,ellos generalmente son de clase media, alta y un 

sector muy reducido proviene de la clase baja, debido a esto es 

que muy rara vez estarán en contra del capitalismo además cuan~ 

do los individuos ganan un pue~to más elevado en la escala de -

jerarqufa social, voltean la espalda a las masas que los ayuda

ron a lograr el ascenso, pues tienen la mentalidad burguesa de

tener privilegios, teniendo diferencias econ6micas sobre los d!, 

más; entre más "ricos y civilizados sean mejor para ellos". 

la burguesfa niega la posibilidad de que las capas ba -

jas de 1 a sociedad puedan gobernarse, sin embargo Len in man i' · -

fiesta que las capas bajas son capaces de organizarse, concien

tizarse y gobernarse, cuando esto se d6 es porque las contradi~ 

c iones son muy agudas. 

Con respecto a las acciones que ejercen los intelectua

les dentro de las instituciones de educación en los altimos 

affos retiene el paso de los sujetos al trabajo productivo en 

forma masiva, pues lo muestra la gran cantidad de alumnos matrj 
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culados y las muchas carreras en las que ellos se encuentran es

tancados en un receso productivo y quiérase o no estos son inte

lectuales o subempleados, (por eso es que la Universidad está 

generando sus propias contradicciones), si la situaci6n de los -

intelectuales se agudiza m~s, bien podrfa encabezar movimientos

que generaran cambios en América Latina. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Desde que se formal iz6 la instrucci6n escolar en Améri

ca Latina ha estado cumpliendo una funci6n ideol6gica, debido -

a que desde siempre ha servido para conquistar y explotar a las 

clases despose1das, (sin desconocer otras funciones que también 

cumple) armando un discurso convincente de que es benéfica; en

un principio se· util iz6 con el lema de civil izaci6n o barbarie, 

después educaci6n para el progreso y 61timamente educaci6n y 

tecnologfa. La escuela no ha servido para el desarrollo en don~ 

de todas las clases sociales tengan las mismas condiciones de -

vida, porque el sistema capitalista sr se ha desarrollado técnl 

camente, militarmente, productivamente, etc., al servicio de 

una clase, pero no ha servido para que toda la población viva -

mejor, de manera determinante como lo asegura el discurso educa

tivo, ni para e 1· progreso o riqueza, si no para dominar a 1 a po

b lac i6n y reproducir las clases sociales, con lo que su uso ha

sido fundamentalmente ideol6gico. 

El Estado, desde que institucional iz6 a la educaci6n le 

ha dado una visi6n popular que s61o en ciertos momentos se ha -

llevado a la práctica, porque lejos de igualar a las clases so

ciales las justifica, justificando la opresi6n y dominaci6n de

una clase social sobre las demás, los gobiernos tienen una pol1 

tica nacional que corresponde a una internacional por lazos y -

nexos que el grueso de la poblaci6n no conoce, .por lo tanto no

s61o es dependiente del Estado sino también del capitalismo in

ternac iona 1 • 
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Al interior de la escuela no se pueden generar cambios

de manera aislada, desvinculada de sindicatos, grupos sociales, 

instituciones, econom'ia, etc., debido a que la escuela es un 

elemento superestructura! en donde la mayorfa de la poblaci6n -

son estudiantes de clases media y alta, no sintiendo la opre -

s i6n tan aguda como los individuos de clases bajas y por lo ta!!. 

to no responderfan o. protestarfan más que por carencias y nece

sidades inmediatas que se generan al interior de la escuela. 

las aportaciones que puede hacer la instrucci6n escolar 

son te6ricas, ya que puede proporcionar conocimientos de la re~ 

1 idad a los individuos, crttica y reflexi6n, en la medida que o 

esto vaya incrementando algunos individuos pueden tomar elemen

tos del materialismo hist6rico como herramientas, transmitiénd~ 

se y difundi~ndose a toda la poblaci6n para que conforme se V! 

yan presentando las situaciones, vayan surgiendo brotes, prote! 

tas y luchas de manera espontánea, pero necesaria en much~s ám

bitos del sistema, para que también se acabe con esa ideologfa

de la educaci6n y los cambios no s61o deben ser en la educaci6n 

escolar, porque siempre conse~guirá beneficios parciales, la 

realidad se debe ver de manera concreta hist6rica y dialéctica. 

En el sistema capitalista se tiene poca oportunidad pa

ra que en su interior se formen individuos crfticos reflexivos, 

porque es un complejo donde se deja hablar, pero no actuar y 

participar. Si por medio de la escuela se quiere ayudar a que 1 

se propicien los cambios para que se dé otro sistema donde no-

haya clases sociales, sin privilegios ni diferencias, no habrá

necesidad de que se le dé el enfoque actual (instituci6n 1 iber~ 

dora) con lo que la educaci6n fomentarfa una verdadera cultura

ayudando a la formaci6n ética y moral de los individuos donde -

no haya competencia entre clases sociales, ni privilegios, para 
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unos cuantos. 

Todos los individuos deberfan recibir preparación o edu

cac i6n escolarizada y ésta al ser concluída .deberfa permitir 

crear individuos crfticos capaces de cuestionar su realidad y de 

releéionarla con el campo de trabajo y la sociedad moderna, sa -

biendo que al ingresar a cualquier empresa o institución están 

cumpliendo un papel social económico y polftico, buscando siem -

pre la igualdad económica y el desarrollo integral que sólo se -

dar6 cuando los individuos se den cuenta de su realidad, el sis

tema escolar no puede ser la punta de lanza para propiciar los -

cambios pues el control de que es objeto por parte de la clase -

hegemónica no se lo permite, por eso es que una propuesta como-

la de Paulo Freiru de concientizar a las masas por medio de la 

educación, relacionando al individuo con su medio ambient.e, dán

dole una visión total de la realidad y no parcializada como lo -

hacen los pafses dependientes en América latina, ya que el indi

viduo podrá adquirir conocimientos reales cuando un vfnculo dia

léctico y verdadero se dé entre la escuela, trabajo, sociedad y

fami l ia formando hombres fntegros, pudiendo desarrollar capaci-

dades en todos los sectores del quehacer humano, tambi~n con el 

libre propósito de aprendér por satisfacéi6n. Concluyendo: La 

educación escolar puede proporcionar teor'ias que pueden servir -

para la organizaci6n de los pueblos para q~e se den cambios y 

se acabe con la ideologfa capitalista. 

Los resultados a que se han llegado sobre la ideologfa -

de la educación formal en Am6rica Latina, no incluyen casos par

ticulares que no sean dependientes del capitalismo internacional 
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como Cuba y Nicaragua, se requiere de otra investigación para 

anal izar ese tipo de cuestiones o instrucciones escolares que 

tienen otro carácter, no siendo nuestro propósito en este momen

to. 
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pag. 4 rengl6n 9 
dice: principalmente 

pag. 4 rengl6n·ll 

dice: di cerniendo 

pag. 25 rengl6n.8 

dice: expcidn 

pag. 16·rengldn 16 

dice: recidn 
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Fe de' Erratas 

debe decir: principiantes 

debe decir: discerniendo 

debe decir: excepcidn 

debe decir: reacci6n 
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