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I N T R o D u e e I o N 

Justificación.y planteamiento del problema. 

La estructura de este trabajo está constituida por 

6 capítulos, a través de los cuales se señalan las principa 

les características del sistema educativo de la RepGblica -

Democrática de Alemania. 

El primer capítulo se refiere a los fines generales 

de la educaci6n donde se sefialan las teorías f ilos6ficas 
. ., 

que sig~en los países para sustentar su sistema educativo. 

~En este capítulo se intenta estudiar las principa-

les ideas pedagógicas elaboradas por Marx y por Makarenko, 

para posteriormente analizar si efectivamente el sistema -

educativo de la RDA se ajusta a estos lineamientos y cómo 

lo hace. 

El segundo capítulo estudia lo referente al finan 

ciamiento y ad~inistiaci6n, con esto se intenta marcar 

las principales formas de organización administrativa y 

de financiamiento, para poder señalar los grupos que par-

ticipan en ella y destacar dentro de estos grupos aquél -

que formula las políticas educativas del sistema educati-

vo de la ROA. 

': .. ~ 

'• . 



2. 

La estructura y organización forma el tercer capítu 

lo de este trabajo. En este, se destacan los niveles que -

conformar todo el sistema educativo de la RDl\ 1 señalando su 

carácter móvil, es decir c6mo se lleva a cabo el paso de un 

nivel educativo a otro. 

. . 
El cuarto. capítulo está J2ferido al desarrollo cu-

rricular del sistema educativo de la RDA, donde se analiza 

c6mo ~e llevan ·a la práctica los objetivos educativos a tra 

vés de la teoría de la politecnización. 

La formación de maestros da lugar: al quinto capít~ 

lo, aquí se señalan las ~riricipales formas y rn€t6dos·utili 

zados en la formaci6n de los maestros requeridos dentro 

del sistema educativo de la RDA. 

~or Gltimo, se desarrollan las conclusiones, donde 

se intenta analizar qué tanto se ajusta en la realidad el 

sistema educativo de la RDA a los fines y metas que sefial¿n 

los pensadores que han sido elegidos como representantes -

de este sistema ·y además se establece una c0rrelaci6n entre 

el sistema educativo y el sistema productivo de la ROA, 

pues la educaci6n en este país, como bn todo el mundo, está 

encaminada a formar el tipo de homhres requeridos, que méln

tcngan y justifiquen el sistema político y econ6ffiico desea 

do por la sociedad. 

.. 



3. 

Este trabajo intenta presentar de manera sistemáti-

ca la estructura del sistema educativo de la RDA, de acuer-

do al régimen político y económico que se implantó a fines 

de la Segunda Guerra Mundial. 

¿Es cierto que en la República Democrática Alemana 

hay un solo desempleado? ¿Es cierto que todos los ciudada 

nos alcanzan el nivel medio de educación? ¿Qué se ensefia 

en las.escuelas de los países socialistas? En concreto, -

¿c6mo es la educac.ión. eh un país socialista? · EriContrar 
.. ': . '. "~ _···.'.·-"· !<'" ~{·;):·::~.\.~ ·."' \ '."' 

las respuestas <a::e~tas·>preguntas fué io ·iq~~·'-#19ti:y~·:ei inte 

rés por hacer ~Ste b:i~b;~jo. 

Si se parte de la base de que todo sistema educa--

tivo es utilizado para justificar y mantener un sistema po 

lítico y económico determinado, si se está de acuerdo en -

que son los hombres los que hacen ru historia y son ellos 

los que crean las condiciones soci~les, políticas y econó
~ 

micas que dan lugar a las distintas formas de organización 
j 

social, entonces se entiende que la toma de conciencia de 
" .:. 

la propia historia, que la manipulación de la naturaleza y 

el devenir del hombre en su trabajo, son acciones netamen-

te humanas que son llevadas a cabo en gran medida qracias 

a los distintos sistemas educativos. 
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En este sentido, la educaci6n, como sistema de nor 

mas y acciones concretas, adquiere las características de 

una poderosa arma que permite al hombre alcanzar las metas 

deseadas, pues a través de la educaci6n se logran formar y 

propagar las diferentes concepciones del mundo, es decir,-

las ideologías que constituyen los principios morales de -

pensamiento y acci6n de todos lo~ pueblos . 

. ··· 
formar hombres con una alta conciencia y conducta socia~-

lista, lo que a su vez va creando y exigiendo las condi--

cienes materiales que originan y mantienen el sistema, lo 

que permite de nuevo, la formaci6n del tipo de hombres 

que requiere la sociedad, así pues, el proceso hist6rico 

y el educativo. dentr6 de él, es un proceso circular y 

ascendente que mantiene y desarrolla las formas de organi 

zación social deseadas; en este caso el socialismo. 

' 
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Taxonomía del Bureau Internacional de Educación. 

La taxonomía establecida pcr el BIE, es un m€todo -

que ayuda a recolectar datos sobre los sistemas educativos, 

permite describirlos y posibilita el análisis de los mismos. 

La taxonomía se caracteriza porque permite establecer campa 

raciones de los sistemas educativos ya que presenta indica-

dores de significado universal, evitando la ambigüedad en -

los términos utilizados, pues cada país da una denominación 

distinta a los t~rininos depe11diendo de. su cont~xto cultural, 
' . . . ':·, . ., ··:t . . ~- ·::· ,.':r .. 

1 ·, ~ • 'l :: 

asimismo. se evitan las d:Í.ficúi:t.daés .que se pre'sefli:an cori 

La taxonomía del BIE tiene dos propósitos; por un -

lado presentar cuadros estáticos, de t,al forma que se dice 

que por medio de la taxonomía se puede obtener una "fotogra 

fía" de los sistemas educativos, a través de estos cuadros 

estáticos se puede observar lo que el sistema edu8ativo es. 

El segundo prop6sito de la taxonomía, es señalar --

la dinámica que presenta todo sistema educativo, para ello 

se han establecido 6 indicadores. 

El primer indicador lo constituyen los fines genera 

les de la educaci6n, la importancia de este indicador radi-

\ 

·' .... 

.. 

i .. 



6. 

ca en que permite marcar los patrones seguidos por los siste 

mas edu~ativos y sefialar cómo éstos se ajustan a estos linea

mientos. 

El estudio de los fines generales se puede hacer a -

través de documentos nacionales como las constituciones, le

gislaciones, acuerdos, etcétera. 

También a través del análisis de las ideas de un pe~ 

sador representante del país estudiado, por ejemplo, Locke -

o Hume en Inglaterra; Makarenko o Marx para la Uni6n Soviéti 

ca; D~scartes para Francia o Dewey para Estados Unidos. 

El segundo indicador se refiere a la administración, 

que permite explicar cómo se lleva a cabo la administraci6n 

de los sistemas educativ~s. Para ello la taxonomía propone 

un modelo de la Teoría de la Organización Formal. Este mo-

delo permite identificar 3 grupos de personas que participan 

en la administración educativa. 

El interés público, que por lo general es un grupo -

que ha sido electo, por ejemplo los parlamentos, cámaras, -

etcétera. El sector burocrático que tiene como función apo

yar el interés público y que es conformado por el mismo, es

te grupo e~tfi formado por ministros y directores. El tercer 

• l 
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grupo está constituído por los técnicos de la educaci6n, su 

función es la de prestar los servicios educativos: en este 

grupo se encuentran los maestros. 

Estos 3 grupos pueden encontrarse a nivel nacional, 

estatal y municipal, y su análisis permite identificar c6mo 

y qué grupo lleva a cabo la toma de decisiones, al mismo 

tiempo es posible analizar la relación vertical y horizon--

tal que se establece entre los 3 grupos. 

También se.hace posible observar.si.existen grupos 

de presi6n externa qüe participen en. la tÓ:rcy~Ca.e de.cisiones, 
' ' :'.<.::.,•:':.<J.'· .. :;),~: 

estos grupos. pueden ser de caráCter r'elig-:{~9'8,<..~Iri<licatos, 
• . -' -... >··!~ ·. ·. ··'-. ,-:. ·> ; . ,:~.· .:~~·. ·.· -.~ ' 

:·: : ;·_¡!' j ·::./.:·.~·-;~ : .. ~.~-·. -.... : :-'.-. . 

grupos de padres de familia, partidos pól~tióbs, organiza--: 

ciones juveniles, etcétera. 

El financiamiento es el tercer indicador de la ta-

xonomía, es obvio que para qu·e la formación de lo.s indivi-

duos dentro de las instituciones educativas se lleve a ca-

bo es indispensable el recaudo de dinero. Por medio del -

indicador referido al financiamiento se puede analizar lo 

siguiente: qui~n y cómo participa en el financiamiento --

tanto a nivel nacional, como estatal y municipal; cu&l es 

el porcentaje que se le asigna a cada uno de los niveles -

que confor:nun todo el sisterr:a educativo, de ésto se puede 

.!'.' ·.·· 
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inferir si la participación es compartida, balanceada o pe~ 

tenece a un solo nivel. 

Del análisis de la recaudación de impuestos se pue-

de sefialar la cantidad asignada a· la educación. Con toda -

esta información se puede analizar el valor que el Estado -
J 

da a la educación y observar también qu~ prioridad tienen -

los distintos niveles del sistema educativo. 

Con el cuarto indicador referido a la estructura y 

organización se puede constituír un modelo para el estudio 

analítico o esquemático del sistema educativo. 

A travis de este indicador se señalan los niveles 

en los que está dividido el sistema al igual que las eta~-

pas que los constituyen, por ejemplo, al nivel inferior le 

corresponde la educación preescolar y elemental, al nivel 

medio la secundaria y la preparatoria y al nivel superior 

las universidades y escuelas superiores. 

También se señalan las edades de ingreso y los ---

años de escolaridad, los períodos y los niveles obligato--

rios que el Estado otorga de educación. El tipo de escue-

las y el tipo de ex&menas que se llevan a cabo y que permi 

ten el paso de un nivel de escolari¿ad a otro. 
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El quinto indicador es el estudio del curriculum -

que puede ser llevado a cabo bajo los lineamientos d'e' una 

de las siguientes 4 teorías, el esencialismo, el pragmati~ 

roo, el enciclopedismo o la politecnización. El análisis -

de esta información permite señalar cómo se llevan a la 

práctica los contenidos de la educaci6n. 

Por último el sexto indicador está referido a la -

formaci6n de maestros. Con este indicador se señalan los 

prerequ{sitos que hay que cumplir y lea edad· d~ .ingreso, 
. ··º . • (i 

qué tipo de iñsti tuciones forman ·a· los m~estros, .en .qué ni . ~. . . 
vel y para qué nivel del si's·t~ºa educativo .son ·t,i0~ntado~~ • -;. 

0•• ~ · !!· ·· íÍI) .. ' • 
·lt ·~ '•(e) 

El análisis del curricµlum·/l.~ .~ª to.rmación• de maestr~s • .r~:ir 
@ • • ,,. • • 11. . 

®mi te marcar el porce'ntaje.: d~. m~te~ ia·~ espe:cia"le~ 'y gener~-

. . • 

.. 

• • 
" o o <O • .. o • . • • (o) r41'I 

les, el _porce}'ltaj~· de· mc;:ter.ias .~~i.e~ionai'es' 0 (pedagog.íi~ 1·!.•* .. @·· ·:.<!
1 

Cil. • •(Ñ •• q .@· .. • . .. 
p~icología y didcí.ctica) y el porce.nt?ije de no.ras de prácti ~/ @> • .. . . ... _ ' . 

@cas. Se puede señalar. ta~bién cómo ~e "'lleva á 'dabo la eva 
" • • "(t) ~ ... • o • . . • 

luaci6n, a trav~s de qué' exámfin~s, e fndica;r ro referente . . 

:, . (~ . 
••.1. o 

al otorgamiento de losº t:.í tufos ··profe:s~on~.lei, ·~uién- otprga . . . . . .... • •• .. el título. .. .. •e: . · .. (~ 
'~ .. • .. . ·. • 

.. f..·, ' 
-... 

4 o • . -
• • • • .. • b l,!'. . • ~). l!l 

Por. medio de, es.te indic;;edor es· po'sible ,conocer. si 
"' . • .. º e· . .. º , . . • . . . . .. 

la formaci6~ de m~estros .termina ·con é~·otorq~mie~to del 
r • ,, ~ o• - • 

• o . • . 

to • • " •• 

. título o si se 'part~r,'ipq de curisos e!'~ ·actualj..;::aci6.n . . . 
<!? 

. .@ " • 

..... , . * 

.. . . . . .. . ; . . l.' {!.) 
• • 

'
' . l!Ji.·: .. 

r;) • •· • 

• . . ' 
o 

• <1J .. 
·• . . .; 

·• . ~· 1 

@ ·: 
·"@ 

• • . . ... 
" ~ .• ~ l 

. . . . • . . ® • . -. "' .. ·• • • .. . . 
~· . 

• .. • .. .. . ·• • . . . ® ••••• . -
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• • ·I 1 

• 

.· 
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"Es fScil ver cómo la informaci6ri sobre los otros -
indicadores encaja en la formación de los maestros. Los 
fines generales conforman las metas que los maestros de
ben alcanzar. La estructura y la organización del siste 
ma educativo, influye en la decisi6n del tipo de entrena 
miento que deben obtener los maestros. El cqrriculum de 
termina lo c¿ue los maestros deben saber y el tipo de in= 
formación que deben procesar. La administraci6n y el. f i 
nanciamiento constituyen el marco nacional en el cual -
los maestros son s8leccionados, entrenados, calificados y 
pagados". (1) 

' Cada uno de los capítulos de este trabajo correspo~ 

de a uno de los indicadores establecidos por el Bureau -

Internacional de Educaci6n . 

.. . 

j 
~ 
~ 

{1) Holmes, B. (ed) International Guide to Ed0cation 
Systems. p. 22 

' 

,t· .. ; . 
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11 . 

El término de la Segunda Guerra Mundial $ignif icó -
d • 

~.pari~aíses como Japón; Italia y Alemania la total reestruc · 

~ur c_;,i6'1 .. pe su sistema· político, ,económico, social y por en 
~· . 

de edu!:á t:itv:o. . . :•) 
.. L.gs(Íl)países"de~rotados tuvieron que cambiar su estru~ 

8 . " • • ... 

et·· v• .1•• 
acuercto a los l'incamientos est~blecidos por las po-.' o· ., . . . tura d,e 

•. 

.. ~·· tencias que . los<.ffa.cuf:'aror.i·.. • • .. 
. ' 

Las ter.ribles condiqJ-ones que prevalecían en Alema

• 
nia .al.término de la guerra y la intervención del ejército 

·.,,.' . . .. . . 
1 

-sov.iético, fueron puntos.'~cisivcs en el curso de su histo-... . ·• .. \ .. 
'fl... . •. 

ria. ·, 

\ 

Cuando la dictadura fascista ¡leg6 a su fin, con -.. 
base en los acuerdos de la Coalición Antihitlerian~, se --

i¡ 
formaron en Alemania 4 zopas de ocu~ación militar: la so--

/ < 

viética, americana, inglesa y franc~~a. Las 4 potencias 

formaron un Consej
1
o de Control Aliado: Francia, Ing late---

" ' rr~ y Estados Unidos colocare~ trop~~ en las zonas occiden-

tales de Berlín y se formó además una Comandancia Militar -· 
6' 

Aliada con sede en y para D~rlín. La tarea de este Conseio 

de Control, era la de coordinar los procedimientos de las -

potencias 'de. ocupación y resolvei los· nrob1cmu.s conccrnier;-
' -

.tes a todas las zonas. Los comandantes eran los responsa--

.. 

~·. 

\· 
~ 
•,::, 

" .. 
' y 
' r. 

1 . ,, 

•'": 
~ . ._ . 

r 
~ . 

' .' ... . •• 
·• . . ,; . ... 

. ,'I 
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bles de que se cumplieran las resoluciones de la Coalici6n 

Antihitleriana en cada una de sus zonas. 

El 9 de junio de 1945, se form6 la Administraci6n 

Militar Sovi€tica en Alemania, la cuarta fuerza de ocupa--
. 

ción que se estableció en la zona oriental de la ciudad de 

Berlín. 

El propósito que tenían las 4 potencias era el de 

administrar las zonas de tal forma que fuera posible reu-

nificar Berlín tan pronto como las circunstancias lo per-

rnitieran. 

La administración militar sovi~tica, tenía como ~ 

.principal preocupación levantar de nuevo la economía y so 

bre todo eliminar la ideología nazi. En los acuerdos de 

Potsdam que se llevaron a cabo del 17 de julio al 2 de a-

gosto de 1945 y donde se reunieron los jefes de Estado de 

la Unión Soviética, Stalin; de Estados Unidos de América, 

Truman, y de Inglaterra, Churchill, tuvieron corno objetivo 

crear los fundamentos para un orden de paz estable en Euro 

pa, partiendo de los acuerdos por la Coalición Antihitle--
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riana. En los acuerdos políticos que se tomaron en Potsdam, 

en el inciso 7 se específica que "la @nseñanza en Alemania -

debe ser vigilada a fin de que sea ~uprimida toda ideología 

nazi y militarista y se abra camino a las ideas democráti-

cas". <2) 

. i) . 
La medida más importante cie la renovación cultural, 

llevada a cabo entonces, fue la reforma educativa. Como pri 

meros pasos se destituyeron las doctrinas fascistqs y mili 

taristas junto con las.personas que las habían difundido, -
.'· 

"la adminisfraci6n milita~ soviética despidió no menos de -
. o,~ 

la§ dos terceras partes del magisterio ~ la sustituyó por -

40 mil obreros, granjeros y 
. . . . . . 

otras personas que t~nían poca 

o ninguna capacitación como maestros". (3 ) .o 

Otra medida fue hacer que la escuela dejara de se~ 

un privilegio para la clase acomodada. Se introdujo la e~ 
t¡ 

cuela unificada, democrática y es~atal, tanto en la ciudad 
1 
' 

corno en el campo. Por ley se estableció una escuela elemen , 

tal de 8 años; a partir del So. año se hizo obligatorio el 

(2) UNESCO. Educación para hoy y mañana. p.36. 
(3) Castles, S. y Wiebke, W. La educación del futuro. 

p. 113. 

.,·, . 
: ·.,.· 
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estudío del ruso. De la escuela elemental se contínuaba a 

la escuela de aprendizaje industrial o a la escuela preuni 

versitaria de 4 ~fios. Se prohibieron las escuelas priva--

das y se hizo una estricta división entre el Estado y la -

* Iglesia en lo concerniente a la educaci6n. 

A fines de los años 40 se creó la República Demo--

crática Alemana, esto dió lugar a la división definitiva -

de Alemania y dado que la RDA fue ocupada por la Uni6n So-

viética, 

i 
" ••. la introducción de los métodos educativos so--

viéticos empezó con la fundación de la RDA en 1949 ... En 
Alemania Oriental, el Partido Socialista Unificado de Ale
mania (PSUA) empezó a construír una sociedad según el modo 
soviético. La prioridad esencial fue el rápido reforzamien 
to de la base industrial, en particular la intensificaci6n
de la industria pesada. Se nacionalizaron todas las indus
trias importantes, se estableci6 ... un sistema de planea
ci6n estatal sumamente centralizado''. (4) 

Todo esto significó el establecimiento de nuevos -

fines para la educación. Los maes~ros fueron motivados pa. 
1 

ra que estudiaran y adoptaran los métodos de la educación 

marxista. 
" .:-

"Los principios a seguir eran el 'papel dirigente -
del maestro y el aprendizaje sistemático de las lecciones 
formales. Se puso especial énfasis en las matemáticas y en 

*cfr."De la reforma educacional democrática al sistema unita 
rio de educación socialista en la RDA", en Do_cumcnt~--= 
ción. pp.4-5 

( 4) Id en. , .. 
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las ciencias, mientras que las artes Be consideraban mate~ 
rias secundarias. Se comenz6 introduciendo las formas so
vi~ticas de organizaci6n escolar, en particul3r la ensefian 
za media de 10 afias. En las áreas rurales se cerraron lai 
escuelas de una sola aula y se sustituyeron por escuelas -
centrales con(~?s mismos planes de estudio oue las escue-
las urbanas". 

El sistema educativo de la RDA ha sufrido 3 refor-

mas. La.primera se realizó en 1947 y se refiere concreta-

mente a la desnazif icación y a la democratización de la 

educación estab1eci€ndose la escuela obligatoria de 8 afias. 

La segunda reforma se llevó. a cabo.durante 1958/59, . en don

de se estaleció la escuela de ~nsepanza general y poiitéc-~ 

nica de 10 afios. La raz6n de e~ta 'segunda reforma, se ·debió 

a que fue necesario: 

" ..• elevar el nivel de calificación de los trabaja
dores para p9der lograr las ambiciosas metas del plan econó 
mico de 7 años que empezó en 1949. ·Pero, sin duda alguna,
el factor principal fueron los cambios en la ;olítica educa 
tiva soviética que surgieron a la muerte de St3lin". (6) 

Y por último, con la tercer reforma e~ 1965, se es-

tableci6 la Ley Unica para la Educaci6n, con la que se ase-

gura una continuidad educativa desde el lo. al lOºaño de la 

enseñanza. 

(5) Ibidem, p. 114. 
(6) Ibidem, p. 115. 

..:,,> 
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La Ley determin6 el ·contenido de la enseñanza y f ij6 

la estructura y la función de los diversos establecimientos 

educativos. Con esta Ley se garantizó el proceso unificado 

de la enseñanza y educaci6n desde el nivel preescolar, pasan 

do por la escuela de enseñanza general y politécnica, las es 

cuelas de. enseñanza industrial, .1 as escuelas superiores has-

ta la capacitación y el perfeccionamiento profesional. La -

'Ley: 

" •.. debía servir como base para la educación general 
y para todas las formas de educación posterior y de capaci
tación vocacional. La escuela debía estar relacionada con 

. el~ futuro trabajo en el sentido de. preparación y orientaci6n 
generales, pero no en el sentido de una capacitación vocacio 
nal específica ... El principio de educaci6n politécnica -
guiaría la elección de los ternas de ensefianza y del material 
en todas las materias". (7) 

-
Todos estos antecedentes han dado lugar al actual 

sistema educativo de la República Democrática Alemana, "que 

parece ser representativo de los progresos educacionales en 

todo el bloque soviético en la actualidad". (S} 

(7) Ibide;n, p. 120. 
( 8) Ibidem, p. 19. 



CAPITULO I 

FINES GENERALES 

17. 

Existen diferentes formas de aproximaci6n al estudie 

de los fines generales de los distintos sistemas educativos; 

una puede ser a través del análisis de escritos· . fílosofi-

cos, con lo que se puede estudiar, dice B. Holmes qué tanto 

la educación ha alcanzado a promovido en lo escencial el 

ideal de sociedad que se han propuesto los hombres. 

Las constituciones y legislaciones, forman una se-

·gunda manera de aproximarse al conocimiento de los fines ge 

nerales de los sistemas educativos, de manera clara y conci 

sa las leyes referidas a la educaci6n permiten visualizar -

el tipo de hombres que un pais determinado se propone for--

mar. 

Otra aproximación es la que se refiere a las contrL

buciones que debe hacer la educación para. el desarrollo in

tegral de los nifios. Holmes explica que las característi-

cas del desarrollo integral dependen del filósofo que se es 

té analizando, pero se puede decir que "el desarrollo inte-

gral esta referido al buen comportamiento en lo intelectual~ 

estético, morul y fi.sico". (9) 

Los lineamientos de este capítulo están determina--

(9) Holmes1 Drian. (ed) Op. cit. p.11 
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dos por estas aproximaciones propuestas por Brian Holmes en 

el libro International Guide to Education §ystems. La pri-

mera parte consiste en ubicar las aportaciones pedagógicas 

que surgen a partir de la teoría marxista de la economía. -

Con esto se intentar§ desarrollar el piimer tipo de aproxi-

maci6n propuesta por Holmes. La segunda parte de este mis-
'. 

mo capítulo pretende revisar, más concretamente, las pro---

puestas de un pensador soviético e inmediatamente después -

analizar las metas que se plantea la República Democrática 

Alemana para alcanzar el tipo de hombre que requiere su so

ciedad· y analizar hasta qué púrtto, ia edt1caci6nha contribuí-
':.·_-·,;"'<. . . ' . .. . •' . 

<1. ~i": ·:1"' - ' • 

do al desarrollo integral· de l'os' individuos, esto queda de 

algtina manera reforzado, a lo largo del trabajo, por las ci 

ta~ a la constitución y las leyes de las distintas organiza 

ciones de la RDA, que de manera directa afectan al sistema 

educativo. 

Con esto se intentará desarrollar el primer tipo de 

aproximaci6n propuesta por Holmes. La segunda parte de es-

te mismo capítulo pretende revisar, m&s concretamente, las 

propuestas de un pensador soviético e inmediatamente des---

pués analizar las metas que se plantea la RepGblica Dernocrá 

tica Alemana para alcanzar el tipo de hombres que requiere 

su sociedad y analizar hasta qué punto la educación ha con-

tribuído al desarrollo integral de los individuos. 

··,·:.·· '' ... ·. 
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1.1 Aportaciones marxistas de la educación. 

Para comprender los fines y la organización de los 

sistemas de los países socialistas, es necesario revisar -

la teoría económica elaborada por Marx, pues en gran medí-

da los sistemas educativos socialistas están sustentados -

por las ideas marxistas ref erentc~ a la producción y a su 

consecuente forma de educación. 

Sin embargo, este trabajo no tiene como objetivo -

analizar la teoría económica de Marx, ).p q\}.e no.s interesa 
,·:···_:) .. :··>.,: ... ,· .: ' 'I¡ <' ..:·,,. 0• . 

son las propuestas pedagógicas que elabbraMar:X: a través -

de sus escritos. En este trabajo la teoría de la economía 

marxista sólo está señalada a grandes rasgos y como marco 

de.referencia para entender mejor las características del 

sistema educativo de la RDA. Es importante señalar que --

Marx no elaboró "un sistema pedagógico o educativo comple

to", {lO) pero sin embargo hizo énfasis en la interacci6n -

que juegan las condiciones sociales y el sistema de ense--

danza para llegar a la transformación de la sotiedad, di--

ciendo que, "por una parte, es necesario cambiar las candi 

cienes sociales para crear un nuevo sistema de ensefianza¡-

por otra parte, hace falta un sistema de ensefianza nuevo pa 

ra poder cambiar las condiciones sociales''. (ll) Mas adelan 

te se mencionarán las propuestas concretas de Marx para lo 

grar la transformación de la sociedad. 

(10) MJrx, C y En0els, F. en Acerca de ln cducnci6n. p. 7. 
(11) Ibiclcm, p. 161. 

. ~~-. 
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Marx e.1.abor6 una teoría económica para cambiar las 

~ondiciones sociales y en consecuencia propuso formas con-

cretas de acci6n para cambiar el sistema de enseñanza que 

a su vez funge como instrumento de transformaci6n en la me 

dida en que el hombre se adueña de los conocimientos y la 

ciencia, lo cual le ayuda a entender su papel en el mundo y 

en su sociedad y además su posición dentro del proceso pro 

ductivo, para reconocerse a sí mismo en el resultado de su 

trabajo y de esa manera liberarse de la explotación y la -

enajenaci6n y pasar a ser un hombre libre. 

Los temas referidos a la educación en Marx, giran 

.alredédor de la divisi6n del trabajo que se generó a par--

tir de la implantaci6n del sistema de producción capitali~ 

ta, en donde se separa el trabajo manual ael intelectu~l,-

pasando el primero a ser característica esencial de la cla 

se trabajadora y el segundo de la clase dominante. 

Vemos que al inventarse las má.quinas, las cuales -

pertenecen a la clase dominante, ~stas no· sólo se apropian 

del puesto que ocupa un trabajador en la fábrica, sino del 

conocimiento que éste posee para desempeñar su trabajo, de 

tal forma que al trabajador lo dnico que le queda es su 

fuerza de trabajo, es decir, su resistencia física para de 

sempeaar un trabajo determinado durante cierta cantidad de 

horas. 

., 
:1' 
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En tanto los medios de producci6n (herramientas, má 

quinas, etc.) dejan de ser propiedad del trabajador, se ge-

nera y permite la explotación. 

Por otra parte, aunque al trabajador ya no se le exi 

ge un cúmulo de conocimientos para llevar a cabo su trabajo, 

al ocuparse de las máquinas no puede dedicar su pensamiento 

a otra actividad creadora, generándose de esta manera el fe-

n6meno de la enajenaci6n; como lo señalan Marx y Ertgels al.

.decir que; ''vigilar las máquinas) renovar los hilos rotos, -

son actividades que existen del obrero algún es~uerzo _del -

pensamiento, aunque por ~tra p~rte, impiden que ocupe su es

píritu en otra cosa". (l2) Este es el aspecto que atañe a la 

~~ucación y a la formación de los individuos. Al obrero· só

lo se le permite, poseer los conocimientos básicos nec~sa~--

rios para realizar su trabajo, más no aquellos conocimientos 

que le permiten entender su posici6n en el proceso producti-

vo y· en la sociedad. 

Para Marx y Engels lo importante ~s cambiar la ins-
• 

trucci6n escolar, para que la educación se vuelva un medio -

de liberaci6n en sí misma. 

(12) Ibidem. p.39. 

'.•;'· 



22. 

"Su preocupaci6n por introd~cir un nuevo tipo de 
enseñanza, uniendo el trabajo manual con el intelec-
tual, pretende establecer Ü'.p bases de un sistema nuevo 
que ha de terminar con la id~o!ogizaci6n de las ciencia 
y las estructuras familiares y educativas establecidas". (13) 

· Esta es la propuesta y el punto de partida marxis
ta referido a la educaci6n. 

Si como antes se señaló, Marx no configuró una teo 
ría pedagógica, sí marcó pautas por las cuales el siste 
ma educativo puede reconstruírse. En las Instrucciones 
a los delegados del Consejo.Central, Marx señala un plan 
concreto de educación, que se refiere a que: -Los niños, 
"en cualquier sociedad deben ser trabajadores productivos. 
-Todos los niños deben estar agrupados en 3 categorías -
dependiendo de su edad; la primera abarca a los niños de 
9 a 12 años; la segunda de los 13 a los 15, y la tercera 
de los 16 a los 18. 
-Para los niños de 9 a 12 afies el trabajo en la fábrica 
o el hogar debe ser de 2 horas. Los niños de 13 a 15 -
años trabajarán 4 horas y los mayores 6 horas, teniendo 
por lo menos 1 hora para descansar".(14) 

Es importante señalar que cada uno de estos grupo~ -

debe ir acompañado de una educaci6n intelectual, corpo---

ral y politécnica, gradual y progresiva. La educaci6n de 

los niños debe ser pagada por el Estado y también en una 

parte con la venta de los productos obtenidos de su traba 

jo, lo más significativo de este plan, es el énfasis que 

pone Marx en la participación de los niños y j6venes dentro 

del proceso productivo, ~sto, ¿parte de proporcionar mano 

de obra al Estado, pone en contacto al educando con la ex

periencia del trabajo, sin embargo no s6lo se trata de una 

temprana formación técnica, para Marx.la educación consta 

de 3 aspectos: 

(13) Ibídem, p. 13. 
(14) Ididcm, p. 11. 
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"1) educación intelectual, 2) educación corporal, 
tal como la que se logra con los ejercicios gimnásticos y 
militares, 3) educación tecnológica, que recoge los princi 
pies generales de caracter científico de todo el proceso = 
de educación y al mismo tiempo inicia a los nifios y a los 
adolescentes en el manejo de las herramientas elementales 
de las diversas ramas industriales". (15) 

De nuevo, Marx señala que: 

"la educaci6n del porvenir es la que se combinará 
para todos los chicos a partir de cierta edad con el tra
bajo productivo, con la enseñanza y la gimnasia, no s6lo 
como método para intensificar la proyecci6n social, sino 
también como el único método que permite producir hombres 
plenamente desarrollados". (16) 

Se mencionó al principio que Marx considera que 

para la transformación del sistema de enseñanza es necesa 

rio transformar las condiciones sociales y viceversa, 

aquí podemos ci~ar tres propuestas concretas para la tran~ 

formaci6n que Marx elabor6 eri el Consejo Central A.I.T. en 

agosto de 1856. 

"Organización del trabajo o empleo de los proleta
rios en los dominios, f&bricas y talleres nacionales, gra
cias a los cuales se podrá eliminar la competencia entre -
tr0J::.:i:jadores; mientras existan los patrones de las fábricé.ls 
deberán pagar un salario tan alto como el del Estado. 

Obligación de trabajar a todos los miembros de la 
sociedad hasta tanto desaparezca la propiedad privada. 
Formación de ej6rcitos industriales, en oarticular la agri 
cultura. 

(15) Irlr:.~m. 

(lG) Ibídem, p. 99. 
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Educaci6n de todos los niños, a partir del momento 
en que pueda desligarse de los primeros cuidados maternos, 
en las instituciones nacionales y a cargo de la naci6n, E
ducaci6n y trabajo productivo irán a la par". (17) 

Para educarse, explica Marx, los j6venes deberán -

recorrer lo más rápidamente posible todo el sistema de pro 

ducci6n con el fin de que aprendan a desempeñarse en las -

distintas ramas de la producción, lo cual evita la divi- -

si6n del trabajo y en consecuencia la divisi6n de clases. 

En términos generales, estas son las. propuestas -

marxistas que permitirári transformar el ~istema ~ducativo 

en uno más humano y justo. 

Una vez habiendo señalado las ideas marxistas res 

pecto a la educación continuaremos con el análisis de las· 

ideas pedag6gicas de Anton S~ Makarenko, quien es quizás 

al lado de Krupskaya, el pensador más importante de la e-

ducaci6n socialista soviética y cuyas ideas han tenido re 

sonancia en los demás países socialistas. 

1.2 Propuestas pedag6gicas de Makarenko. 

Desde niño ~1akarenko demostró especial i.nter6s -

por la educación, y siempre participó activamente en el -

desarrollo de programas y m~todos educativos. Su trabajo 

( 1 7 ) I bid em , p • 1O8 • 
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pedag6gico estuvo sabre todo dirigido a centros de rehabi 
• 

litaci6n social para niños delincuentes y hu~rfanos y aun-

que las situaciones educativas a las que él se enfrent6 no 

podían ser consideradas como normales, sus m~todos e ideas 

fueron tomados en cuenta para ser llevados a cabo dentro -

.de las escuelas soviéticas. 

"La esencia de la teoría de Makarenko estriba en ~ 
su concepto de la primacía de lo colectivo y no de lo indi 
vidual. La principal preocupación de la individualidad al 
bien común". ( 18) 

El bien comdn s6lo puede manifestarse en una sacie 

·dad sin clases, donde las. personas est€n dispuestas a lu--

.. char y trabajar por el bien de todos y esto implica a su -

vez que el trabajo, el manual sobre todo, sea desempeñado 

con agrado por todos los miembros de la sociedad. 

En este momento aparece la primera similitud con 

las propuestas marxistas, donde el trabajo intelectual y 

el trabajo manual Jeben ser entendidos como un todo y de--

ben ser desempeñados por todos y cada uno de los miembros 

de la sociedad. 

"Para Nakarenko la educación es fundamentalmente -
el proceso mediante el cual cualquier persona, ya desde -
los primeros a~os de su vida llega a valorar tanto la ense 
fianza como el trabajo; los ve en conexión íntima e insepa= 
rable, y reconoce que sólo seguir<l una socioc1ud rcc.lmcn te 
buena en el grado en que·todo el mundo logre eso''. (19) 

( 18) f\0\•,'(.!11, 

( 19 ) I cl.cm. 
J. ,,. Tcorí~s Je J~ n~ucaci6n. p.217. 
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¿Qué es la pedagogía para Makarenko? 

La pedagogía es una ciencia de utilidad práctica, 

por eso el medio educativo sólo puede extraerse de la ex-

periencia, pero la educaci6n debe tener un fin político -

determinado que está definido por las necesidades socia--

les. 

Para Makarenko la finalidad de la educaci6n se re 

fiere a la formaci6n de la personalidad que incluya lo 
, . . .. 

concerniente al carácter humano, [':s deci.r, "el carácter -, 
de 1as manifestaciones externas, de la.~onvicci6n interna, 

de la educaci6n política y de los conocimientos: en.una 

palabra incluye decididamente todo el cuadro de la person~ 

lidad humana". <20) En ese sentido, el pedagogo, tiene el 

derecho de intervenir en la formación del carácter y de -

dirigirlo hacia donde es necesario. 

¿C6mo logra Nakarenko la laalizaci6n 
l 

lidades pedagógicas? 
1 . 

¡ 
e 
·.~ 

de estas.fina-

"Para Makarenko el núcleo educativo es lo que ~l de 
nomina como colecti·"·:::.dad; "la educación debe ser una colee= 
tividad Gnica en la que est~n organizados todos los procesos 
educativos y en la que cada miembro sienta su dependencia de 
ella, sea fiel a los intereses de ~sta, defienda sus intere
ses y en primer lugar los salvaguarde". (21) 

(20} Ibj.dem, p. 231,232 
( 2 1 ) I bid e;n , p • 2 3 3 • 
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La única colectividad que debe estar a cargo de la 

educación de los niños e la escuela y todas las institu--

cienes restantes deben e~tar subordinadas a ella. 

La rígida organi2ación de la escuela debe estar --

sustentada por el plante2miento de un fin colectivo coman, 

pero no para cada clase, sino para toda la escuela. 

El siguiente paso para la f ormaci6n de la colecti-

vidad se refiere a la tradición . 
. ''· ,. 

"Inculcar las t:adicio~~s,conservarlas, es una --

tarea de importancia ext:aordinaria en la labor educativa". 

Para Makarenko le tradición se refiere a los regl~ 

mentes militares. El dice que: 

" ... entre estas -radiciones valoro particularmente 
la de dar un matiz militar a los jyegJs ... 11

• (22) 

1 
El adiestramien t<) militar~ . explica Makarenko, ayuda 

a conservar la fuerza de la colectividad. 
, . . ;. 

La disciplina es otro de los elementos importan--

tes en la teoría pedagógica de Makarenko. "La disciplina 

no es un medio educativo, sino el resultado de la educa--

ci6n 11
• 

( 2 3) 

(22) Ibidem, p. 235. 
(23) Ibidem, p. 236. 
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"La disciplina es la suma de la influencia educa
dora incluídos también los procesos de instrucci6n, forma 
ción política, organización del carácter, choques, conflic 
tos y su solución en la colectividad, del proceso de amis
tad y de confianza, así como decidid~mente de todo el pr~ 
ceso educativo, incluyendo también aquí los procesos de ~ 
educación y desarrollo físico, etc." (24) 

Los alumnos deben entender y estar convencidos, -

dice Makarenko, de que es la única forma para alca.nzar el 

fin que persigue la colectividad. 

La disciplina fortalece la colectividad, porque -

ayuda a los hombres a real,t_zar .tareas desagradables . con 

,-,,: ·,·: 
",; ' , ',. 

Esta~ cónvenbido dá 'sto; da lugar a l~ primera -

forma de educación moral. El segundo aspecto de la educa 

ción moral se refiere al cumplimiento de las normas de la 

colectividad, de tal manera que el infractor es acusado ~ 

por toda la colectividad como aquel que ha violado los in 

tereses de los demás miembros. 

El siguiente aspecto moral de la educación maka--

renkiana se refiere a la stunisión de los intereses indivi 

duales bajo los colectivos. "Los intereses de la colecti 

vidad deben estar por encima de los intereses de los indi 

viduos". (25) 

(24) Ibidem, p. 238. 
(25) Ibidem, p. 243. 
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Makarenko apoya su concepto de disciplina en la exi 

gencia: 

"Exigiendo el máximo al hombre y distinguiéndolo -
con el mayor respeto posible". (26) 

La primera exigencia le corresponde al educador y -

concretamente se refiere al orden que debe guardarse dentró 

de las escuelas; evitar los gritos y las carreras, la falta 

de seriedad, "el desasosiego y la h·isteria de los niños". (27
> 

Una vez alcanzada la caima escola~, debe darse la formaci6n 

' de "activistas" o· líderes que encabecen un grupo,y apoyen -

la disciplina y exijan a su grupo que hagan lo mismo. Por 
.· . ~ 

último la colectividad misma como un todo ··es la que formula 

y cumple sus propias exigencias. 

Una vez que la colectividad ha alcanzado su máximo -

grado de desarrollo, el paso más ~mportante es pasar a formar 

parte de la colectividad de la soJiedad soviética, es decir, 
! 

pasar a ser parte activa de la so~iedad. 
1 . 

Makarenko hace distinci6n~entre dos tipos de colee-

tividad; la colectividad primaria que es la que mantiene a 

sus miembros unidos por lazos afectivos, por hábitos cotidia 

nos y por cuestiones ideol6gicas. Pero la educación colecti 

va no puede quedarse en el nivel de la colectividad primaria, 

(26) Ibidcm, p. 245. 
(27) Ibidcm, p. 246. 
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es necesario que se traspase la barrera de los afectos y el 

trato para pasar a formar parte de la sociedad soviética, -

siendo ésta el segundo tipo de colectividad. 

"¿Qué es una colectividad? No es simplemente un con 
junto de individuos que colaboran mutuamente, como enseña-= 
han los paidólogos. La colectividad es un complejo de indi 
viduos que tienen un fin determinado, están organizados y = 
poseen organismos colectivos. Y donde existe organización 
colectivista, allí hay organismos colectivos, hay una orga
nización de personas representantes, de apoderados de ella, 
y el problema de la relaci6n entre camaradas ya no es una -
cuestión de amistad ni de carifio, ni de vecindad, sino un -
problema de dependencia responsable. Incluso cuando los ca 
maradas se encuentran en situaciones an&logas, forman jun-= 
tas, cumpliendo funciones aproxim...,damente iguales, no les -
une una simple amistad, sino los ~azos de la responsabili-
dad común por el trabajo, por su participación común en la 
labor de la colectividad". (28) 

. En resumen, para Makarenko la educación significa -

un proceso permanente que se lleva a cabo durante toda la -

vida, en este sentido todas las instituciones ~aciales pue-

den fungir como instituciones educativas. 

El objetivo principal de Ja educación, según afir-

ma Makarenko, es crear el "nuevo J6mbre soviético'', esto 
¡ 

es, formar individuos con una alt~ conciencia comunista. 
~ 

De acuerdo con él, la escuela no puede predeterminar sus ob 

jetivos sino que éstos deben provenir de las necesidades so 

ciales. La alta conciencia comunista, se refiere a un tipo 

de carácter determinado. Para Makarenko siempre es más im-

portante los aspectos de la moral y la conciencia, que lo -

referente a los procesos cognoscitivos. 

(28) Ibidcm, p. 222 • 

. ':.-
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Para lograr ésto, Makarenko sostiene que es nece-

saria la "operaci6n conjunta de un plan de disciplinas en 

todas las fuerzas de la vida: instrucción formal en las 

asignaturas y guía en el pensamiento social y político". (29 ) 

La escuela, dice Makarenko, es una colectividad -

con una meta común: desarrollar una alta conciencia comu 

nista, lo cual se logra convirtiendo a la escuela en un -

sistema bien determinado al cual él denomina régimen, y -

que a su vez éste tiene la finalidad de desarrollar una -

alta disciplina. El dice, "la dis6iplina tiene una calidad 

moral bien deteiminada. Mientras que existe su misi6n a 

lo colectivo, cada persona la debe considerar benéfica tan 

to para la colectividad como para sí". (30) La disciplina 

dentro del régimen significa una rutina escolar estructu-

rada y que puede ser considerada como el factor de condi-

cionamiento en la teoría pedagógic

1
~ 

denominó como tradición. 

1 
La tradición colectivista 6 

¡ 

s. 

de Makarenko y que él 

régimen opera como un 

reforzador positivo, en el sentido de que los niños que -

participan del espíritu de la escuela, encentrarán recom-

pensas inherentes a la misma. 

Cabe señalar que Makarenko hacía una distinción -

entre disciplina y castigo cuando éstos son una agresión 

(29) Ibídem, p. 222 
( 30) Itlvm. 
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física. Sostenía que el castigo cumple con su mejor funci6n 

cuando se le hace ver al transgresor lo mucho que se ha apar 

tado de las normas colectivas, en este sentido, la presi6n -

grupal juega un papel muy importante, lo decisivo es lograr 

que todos los niños desarrollen actividades y actitudes re--
• 

forzadoras para de esa manera ir formando la moral colectiva. 

La siguiente fase para el desarrollo de la concien-

cia comunista, es hacer que cada persona pase de la colecti 

vidad primitiva, que se caracteriza porque los miembros per 

manecen unidos por lazos de amistad, hábitos o ideología, a 

la colectividad de la sociedad sovi~tica, como ya se señal6 

anteriormente. 

De acuerdo con la teoría marxista, el hombre pasa a 

formar conscientemente parte de su sociedad cuando entra en 

contacto con ella, es decir cuando participa activamente 

dentro del ambiente que lo rodea, esta actividad constitu~'e 

la verdadera educaci6n del hombre. 

La relación del hombre con su sociedad, como dicen 

Marx y Makarenko, tiene que ser un proceso de necesidades 

que lo envuelva y por lo tanto es muy difícil establecer --

un plan predeterminado de estudios, es por eso que Makaren 

ko también afirma que no es posible predeterminar los fines 

educativos pues éstos se establecen a parti~ de la intera--

cci6n del hombre con su ambiente y dependiendo de las nece-
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sidades que se le van presentando, así la educación es el -

c6mulo de experiencias que el hombre archiva de su contacto 

con la sociedad, comportándose siempre con una alta disci--

plina que se manifiesta en su elevada conciencia comunista 

tanto en el nivel intelectual, moral, físico y estético. 

1.3 Teoría marxista de la educaci6n y sustentanción filosó
fica del sistema educativo de la RDA. 

Una vez señaladas las aportaciones marxistas a la -

educación y habiendo analizado las propuestas pedag6gicas -

de Makarenko, podemos continuar con el análisis de los fi~-

nes generales de la República Demo~rática Alemana en lo qüe 

se refiere a la formación y educación de los individuos que 

requiere su sociedad. 

Como ya se señaló al inicio de este capítulo, el -

trabajo, dentro de la sociedad socialista, es la actividad 

humana más importante, no sólo porque el hombre se recono-

ce a sí mismo en el resultado de lo que ha producido, sino 

porque su vida entera queda determinada por el trabajo que 

desempeña y por cómo lo desempeña. 

En las sociedades socialistas se busca que el tra-

bajo se convierta en un medio de realización humana, que -

las relaciones entre los hombres y las relaciones entre --

los objetos y los hombres sean relaciones de liberaci6n, -

que eviten todo aquello que pueda significar ''la explota--

ci6n del hombre por el hombre". (Lenin). 
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El devenir del hombre en su trabajo, el reconoci-

miento de sí mismo en el resultado de lo que ha producido, 

no puede llevarse a cabo sin el proceso educativo. 

La dialéctica marxista se aplica sobre todo a es-

te fen6meno del conocimiento,. pues es la educaci6n la que 
. 

proporciona los medios que superan los distintos modos de 

trabajo. 

La educ'ación, la adquisici6n de conocimientos, 

acerca al hombre a la naturaleza a través del trabajo, lo 

que permite enriquecer el cGmulo de conocimientos adquiri 

dos del trabajo, esto trae como consecuencia una activi--

dad más productiva y por lo tanto el siguiente acercamien 

. to .a la naturaleza y su con~ecuente transformaci6n es más 

radical, trayendo ésto consigo nuevos conocimientos.* 

En la concepci6n y práctica educacionales de la 

R.O.A., la preparaci6n para el trabajo tiene un lugar muy 

importante. De acuerdo con la teoría marxista, como ya -

se señaló al inicio de este .capítulo, la educaci6n consta 

de 3 aspectos: 1) la educaci6n intelectual, 2) la edu 

caci6n corporal, y 3) la educaci6n tecnológica. 

*Cfr., Galindo, H. El trabajo como fundamento de una teo
ría pGdagógica. p. 21. 

., " ., . 
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En la R.D.A. se busca el desarrollo universal de-

la personalidad, (este término puede ser sustituído por 

el hombre plenamente desarrollado de Marx, o por el nuevo 

hombre soviético de Makarenko) , se refiere precisamente -

a la tarea. de vincular, cada vez más, el trabajo producti 

vo con la instrucci6n intelectual y la cultura física. 

Siguiendo los lineamientos de la teoría marxista, 
en la RDA se af irr:·a que, "El derecho a la instrucci6n, -
a un desarrollo general y armónico, es uno de los dere--
chos universales. Pero la verdadera libertad de la perso 
nalidad no puede limitarse a garar.tizar formalmente el go 
ce de ese derecho; es indispensab~ .. crear en sentido gen~ 
ral, las condiciones sociales y pedagógicas necesarias pa 
raque tal derecho pueda materializarse''. (31) 

Si los medios de producción pertenecen al pueblo, 

entonces se le exige una participación constante y de al-

to nivel en todas las esferas de la sociedad. Esto exige 

a su vez, que los individuos tengan una formaci6n amplia 

" que les permita desarrollarse acti1amente en la política, 
~ . 

la cultura, la economía, la produc~i6n y la educaci6n. --
r •• 

En este momento las ideas pedagógicas de Makarenko respec 

to a la colectividad y la responsa~ilidad de todos los 

miembros de la sociedad de luchar por el bien de todos 

coinciden con las ideas pedagógicas de la RepGblica Demo-

(31) Klein, Hclmut. La instrucción pGblica en el Estado 
Socialista. p. 7. 
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crática, en donde no s6lo se acepta la necesidad de un cam 

bio en las condiciones sociales y educativas, sino que se 

insiste en la participaci6n activa~y responsable de todos 

los individuos en la sociedad. 

"El desarrollo universal de la personalidad signi
fica, pues, capacitar a los hombres para afrontar eficaz-
mente todos los fenómenos esenciales de la realidad y po-
der intervenir con conocimiento de causa y sentido de la -
responsabilidad, en la planificaci6n y gobierno como ciuda 
dano y copropietario de los medios de producci6n, con to-= 
dos los derechos que ello implica". (32) 

En este sentido, la educaci6n es ante todo una e--

ducaci6n conscientemente ideol6gica orientada a·la forrna-

ci6n de personalidades con conciencia y conducta.so6ialis-

ta, de tal manera que la educaci6n pasa a convertirse en -

un factor político que debe practicarse en la vida diaria. 

·"La educaci6n ... es primeramente un instrumento pa 
ra la construcci6n de la sociedad socialista. Tiene por -
supuesto otros prop6sitos y efectos, pero €stos son de im
portancia secundaria, ... la política educacional siempre 
ha sido concebida a la luz de los objetivos políticos y so 
ciales". (33) 

Una de las premisas de la educación socialista y -

su carácter político, es precisamente su estr~cha relaci6n 

entre la teoría y la práctica. Cada niño recibe desde su 

( 3 2) Idc:rn. 
(33) Grant, Neil. Soviet Education. p. 25. 
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ingreso a la escuela de la ROA una formación sólida que lo 

prepara para su futuro desenvolvimiento dentro de una socie 

dad que le exige una participación activa y creadora. Para 

ello se practica una sola concepción de la educación y de -

la enseñanza en general, para todos los· ciudadanos. 

Como se ha venido señalando, la educaci6n socialis-

ta en la RDA, tiene un marcado carácter político, en el sen 

tido de que se hace responsable a cada ciudadano de su con-

ducta y de la conducta de los demás dentro de los marcos de 

lá ~ociedad. Así, .la educaci6n se ve teñida por un fuerte 
. . ' . 
as~ecto de carácter moral. 

La educaci6n moral, por supuesto, incluye la educa-

ci6n €tica o cívica, pero no se limita a ella, sino que m&s 

bien se refiere a una educación ideológica, es decir, a la 

formación de la conciencia y del comportamiento consciente, 

racional, dentro del marco del socialismo y que es uno de 

los fines generales de la educaci6n socialista. 

En relaci6n a lo anteriormente señalado, cabe men--

cionar dos cosas: por un lado el hecho de hacer responsa--

ble a los ciudadanos no sólo de su propia conducta sino de 

la de los dem§s tambi~n, nos remite a las ideas de Makaren-
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ko relacionadas con la fuerte cohesión de grupo que ejerce 

una pesada carga moral cuando los individuos se han distan 

ciado de las normas de la colectividad y ésta se los hace 

notar. 

Por el otro lado, la teoría pedagógica de Makaren

ko tiene entre otros como fin general formar una alta con

ciencia comunista por medio de la disciplina, pero a tra-

vés de una disciplina consciente, en este sentido la educa 

ci6n moral de la RDA se acerca a las propuestas pedagógi-

cas makarenkianas. 

Las propuestas pedagógicas marxistas y las ideas -

pedagógicas de Makarenko se infiltran ~n el pensamiento e

d~bativo de la RepGblica Democr&tica, estas ideas traslada 

das a la época actual tienen que ser analizadas desde la -

perspectiva de la revolución científico-técnica, desde el 

punto de vista socialista, la formaci6n y el desarrollo de 

la personalidad universal dentro de la revoluci6n científ i 

co-t€cnica, se refiere a la resolución de los problemas fun 

damentales del futuro desarrollo de la sociedad; ¿cómo me

jorar los aspectos de la vida cotidiana o del trabajo, en -

lo que se refiere a su calidad humana? Así, se parte de la 

base marxista, de que no es el hombre el que est~ sometido 

a la naturaleza y a sus leyes, sino PºF el contrario, es 61 

quien se adueña de la naturaleza y sus leyes para transf or

marla. 
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En este sentido, a la educaci6n le queda la enorme 

tarea de formar individuos capaces de planificar, realizar 

y dirigir sus esufuerzos en la lucha por una mayor ef ica--

cia y calidad de la producción que repercutirá a largo pl~ 

zo, en la calidad de su propia vida. Esto queda reforzado 

por la Ley sobre el Sistema Unificado de la Enseñanza So--

cialista y por la Constituci6n, que en términos generales 

establecen que todos los individuos tienen la obligaci6n -

de educarse y tener una profesi6n, asistiendo a las insti-

tuciones educativas estatales, en donde se imparte una :'edu 
·'' ,._,_ .. :·. ·.-;" 
·. . ' -~ ':.' ' '. 

cai6n basada en los principios marxistas de la' corretJ(;:{6~ . 
. . "', ·,-· '. - ~ . --~ ,··. > .... l .. ., . - • • 

. ' . •' " "' . ' \ ,· .~ /~' 

entre la formaci6n intelectual, técnica ~; :fls,i·cf~.' · ~· 
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CAPI'l'ULO II 

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO 

La re1ac16n entre los diversos niveles de la orga 

nización administrativa de la educación y los aspectos le 

gislativos de la misma, en la RDA están regidos por el 

principio del centralismo democrático, que en ttrminos ge 

nerales se refiere a que las políticas y las decisiones -

educativas son formuladas por el grupo superior de la es-

tructura administrativa .y que por lo gene'ral éste detenta 

el poder político, así la direccibh que muestra este tipo 

de organizaci6n es claramente vertical, es decir que del 

grupo colocado en la parte superior se desglosan las de--

más funciones hacia abajo. El siguiente cuadro señala --

los grupos que participan en la administraci6n educativa 

en la RDA, su posici6n y su funci6n. 

IJ 

Interés público :1 
) 

' i 
Partido Socialista Uni- Formula la política y toma 
f icado de Alemania(PSUA) las decisiones educativas. 

,. 
,'). 

Sector burocrático 

Consejo de ministros. Implementa la política edu 
Cáímra práctica -del pueblo cativa y pone en 

las decisiones tomadas por 
el PSUA. 

Sector técnico 

Directores y Maestros Adopta las decisiones del -
in tefes público· y el sector 
burocr.1tico, además es res-
pon sable de la dirección or -ganiz.:i.tiva, educa ti.va y po-
lítica ele lu escuela. 

•· 



41. 

El análisis detallado de cada uno de estos grupos 

no es objetivo de este trabajo, sin embargo se puede señ~ 

lar que el PSUA es el partido domina~te y que la Cámara de 

Pueblo es la m&xima representaci6n popular en la RDA y es 

* tá integrada por los miembrcs de la sociedad. 

El Sector T§cnico puede ser. desglosado con más de 

talle, pues queda constituído por los ministros que parti 

cipan en la práctica real de la educación. 

El sector técnico de la administrac~6n educativa 

de ~a RDA, está formado por los ministerios de educaci6n, 

que son responsables de los distintos niveles y fo'J:n1as de· 

instrucción, de todo el sistema educativo, por ejemplo: 

-Ministerio de Educación Pública, es responsable 

de los jardínes de niños, las escuelas de enseñanza gene 

ral y politécnica de 10 años, la escuela de enseñanza aro 

pliada, clases nocturnas, escuelas especiales y escuelas 

para maestros. (En el Capítulo 3, se describirán cada -

una de estas escuelas) 

-La Secretaría de Estado para la formaci6n profe-

sional, se hace cargo de los institutos para la formación 

*Ver Apéndice IX. p. 153 
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profesional y de los ministerios especiales para las escue-

las técnicas y de ingeniería. Las universidades, escuelas 

superiores e institutos técnicos están bajo el cargo del Mi 

nisterio de Educaci6n Superior. Las guarderías están bajo 

la responsabilidad del Ministerio de Salud PGblica y son -

sostenidas en parte por el Estado y por lns empresas del --

país. 

-Los institutos de investigación cooperan de cerca 

con distintos órganos estatales: la Academia de Ciencias -

Pedagógicas, el Instituto Central para la formación profe--

sional, el Instituto de Educaci6n Super~or, el Instituto de 

Educaci6n T~cnica y el Instituto de Investigaciones J6venes. 

Los padres tienen el derecho y la obligaci6n de pa~ 

ticipar en la educación de sus hijos. Para ello se organi-

zan en Consejos que se eligen cada ¿ años y sus actividades 

están coordinadas con el Consejo Pedagógico de la escuela a 

la que pertenecen y que está formado por el director de la 

escuela y los maestros, más el presidente del Consejo de pa 

dres. Para apoyar el trabajo del Consejo Pedag6gico y el -

de los padres, se forman los Activos de padres de familia, 

que es el ~rgano responsable de cada una de las clases que 

forman la escuela. De cualquier forma, el trabajo en las -

escuelas est~ supervisado por el Consejo Educativo, que con 

.; . . ,,.. 
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siste en maestros, representantes de la Juventud Libre Ale

mana, los padres de familia y la empresa encargada de la es 

cuela. 

Otros ~ 6rgan6s que tienen ingerencia en el sistema 

educativo, son: la organ1zaci6n infantil de Pioneros y la 

juvenil, Juventud Libre Alemana. 

El cuadro que se anexa a continuación, señala cada 

uno de los ministerios de educación y las instituciones que 

tienen a su cargo. 

Desde el punto de vista del_ f j_nanciamiento, el Es-· 

tado es el directamente responsable de la educación y tam

bién de la maquinaria de la administración. A pesar de -

que las decisiones se toman a nivel central, los cónsules 

regionales deben financiar los departamentos regionales de 

educación y la formación de los maestros para los primeros 

años de la enseñanza elemental. A los distritos urbanos ~ 

les corresponde pagar los sueldos de los maestros y del -

personal administrativo, al igual que mantienen y reparan 

las escuelas, proveen de muebles y material did§ctico. 
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MINISTER!OS DE EUUCACION 

M. de Salud Püblica M. de Educación Pública Sría de Edo. para la M. de Educaci6n Su
formaci61 profesional perior ~ t§cnica 

guarJerías 

INVES'rIGACION 

J. de tiños 
E.E.G.P. de 10 años* 
E.E.A. 
Clases nocturnas 
Ese. especiales 
Ese. para maestros 

Consejo 

Academia de Ciencias Pedagógicas 
Instituto Central para formación profesional 
Instituto de Educaci6n Superior 
Instituto de Educaci6n Técnica 
Instituto de Investigaciones Jóvenes 

Instituto de formacion Universidad Con.Cient. 
profesional 

1 Escuelas Superiores 
h1" . t _.¿, • 1 vinis erios especia es 
para escuelas técnicas Institutos t6cnicos 
y de ingeniería 

Director ªI la 

d 
./ Pe agogico 

Maestros 

esc~ela + Pte. Consejo 
de Padres Es 

de fI¡ ilia c~-

Activo de pad s 
de familia 

*E.E.G.G. = Escuela de Enseñanza General y Politécnica 
= Esc~ela de Enseñanza Ampliada E.E.A. 
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Las empresas también contribuyen con el financia-

miento de la educación, en tanto proporcionan equipo y ma 

terial. 

La organizaci6n de padres de familia colecta fon

dos para actividades especiales. 

El estado también otorga becas a los estudiantes 

de las escuelas tecnicas y universidades, las cuales es-

tán determinadas de acuerdo a las necesidades sociales y 

al desarrollo personal. 

Es interesante analizar el s~guiente cuadro esta

dístico en tanto señala la cantidad que el Estado asigna 

a 3 sectores importantes de la sociedad, como son el edu

cativo, el cultural y el referente a la asistencia públi-

ca. 

En 1980, en la RDA se gastaron en estos 3 sectores 

un total de 116,384 millones de marcos, asignándosele a -

la educaci6n un total de 26,557 millones, es decir una -

cuarta parte del total del presupuesto destinado a estos 

3 sectores. Por lo general el sector de la asistencia pú 

blica siempre cuenta con mayor presupuesto (84,207 millo

nes) pero €sto no quiere decir que al sector educativo se 

le coloque en segundo plano. 



Egresos del presupuesto nacional.* 

Sector 

Sector educativo 

Jardín infantil 
Escuelas de enseñanza general 
Comidas en las escuelas y jar
dines infantiles y casas cuna 
Formación profesional 
Universidades, escuelas supe
riores y escuelas técnicas 
Universidades y escuelas 
superiores 
Escuelas técnicas y de· inge
nie:c ía 
TOTAL = 22.81% 
Sector cultural 
Cultura, radio y televisi6n 
Arte y trabajo cultural 
sobre las masas 
Bibliotecas 
Museos y establecimientos 
de artes plásticas 
Radio y televisión 
Otras medidas culturales 
Deportes 
Instalaciones para practi
car deportes 
Servicio de vacaciones 
y descanso 
Establecimientos para la 
juventud 
TOTAL = 4.82% 
Sector de asistencia pública 
Seguro Social 
Prestaciones sociales 
Prestaciones de sanidad 
Sanidad pública y asisten
cia social 
Sanidad pública 
Tratamiento estacionario 
Tratamiento ambulatorio 
Asistencia social 
Casas para ancianos y 
asilos 
Casas cuna y norfana
torios 
Subsidio estatal para la 
madre y el hijo 
Farmacias v talleres 
TO'l'AL - 7!... 35i 

Millones en marcos 

1975 1978 

668 706 
3,3Y5 3,395 

663 86L 
6Y5 868 

'-1, 721 1,~25 

1,024 l,117 

l979 

706 
3, !:>87 

866 
!:>92 

1,984 

1,149 

415 486 
26,557 

4~9 

1,953 2,18Y 

750 1,180 
103 J.25 

116 
5Y5 

67 
215 

145 

382 

74 

152 
653 

78 
321 

L21 

382 

Y5 
5,620 

21, 358 26, 565 
13,960 17, 8Y7 

6,094 7,299 

7,888 
4' 8 '/7 
2,645 
1,554 
2,Y61 

8,911 
5,612 
3,L.!O 
1,773 
3,252 

490 

2,269 

1, 21!:> 
13!:> 

164 
670 

85 
328 

221 

393 

lOU 

27,375 
l8,2Ll 

7,773 

9,259 
5,873 
3,281 
1,833 
J,335 

5L2 396 

560 618 6.65 

1,451 
so 

l,4U2 1,363 
51 47 

u4,:rn7 

rct.r. Anuario Estactfstico de la .!:<DA. 1982. p. 95 

1980 

709 
3,634 

863 
896 

L,016 

1,17L 

507 

2,L87 

1,215 
138 

17L 
691 

71 
359 

L23 

360 

101 

29,410 
lY,865 

8,042 

9,53J 
6,U32 
J,41.8 
1,8'/':J 
3,J94 

550 

6Yl 

1,337 
57 

4 G. 
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El cuadro, además, permite observar cuál es el ni

vel de educación que cuenta con mayor presupuesto; la escue 

la de enserianza general y politecnica cuenta con el 18% a

proximadamente del total del presupuesto asignado al sec

tor educativo; determinar .las razones de este fen6meno no -

est&n dentro de los objetivos de este t~abajo, aunque se -

puede señalar que para el Estado 0ste nivel educativo es de 

suma importancia pues es la base para la posterior forma-

ci6n profesional y universitaria y además constituye e.l -

ciclo obligatorio del sistema educativo de la ~DA, lo que 

justifica que .la mayor' partida presuestaria sea destinada 

a este nivel. 

.: 
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4f3. 

CAPITULO III 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

En este capítulo se estudiará la estructura y or-

ganización del sistema de ensefianza de la RDA, sefialando 

sus principales características y sus niveles de integra-

ci6n. Asimismo se hará mención sobre la importancia de -

la influencia paterna en la educación y la funci6n que de 

sempeñan las organizaciones infantiles y juveniles dentro 

del sistema educativo. 

Un aspecto importante del sistema educativo, como 

ya se mencionó en el capítulo anterior es que el Estado -

financia toda la educación de la RDA, o sea la enseñanza 

obligatoria, la formación pedagógica y la instalación de 

escuelas y centros educativos. La educación es gratuita 

fl 
y existe además el otorgamiento de,becas, de 

que se evitan las desventajas educrtivas por 

tal forma -

razones ma-

' . i 
¡ teriales. 
1 

~ 
La siguiente caracterí~tica es su aspecto plani-

f icado y proporcional que está en concordancia con las -

necesidades presentes y futuras de la sociedad. Esto se 

traduce en la búsqueda de igualdad de derechos para hom-

bres y mujeres, para hijos de campesinos y obreros; igua! 
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mente se busca un equilibrio constante entre la instrucci6n 

pública y las posibilidades y necesidades del desarrollo so 

cial, de tal forma que en la actualidad no existe un solo -

desempleado en la RDA, aunque según veremos más adelante, -

existen curiosas formas de catalogar el subempleo como em--

pleo. 

La familia, dentro del sistema de enseñanza, tiene 

una gran influencia: 

" ... en el seno familiar se sientan aquellas bases 
del desarrollo físico, espiritual y moral de los hijos, -
que actGan a través de toda la vida. Por eso, la educa--
ci6n pública no puede reemplazar a la paterna. l\rnbas se -
complementan, se perfeccionan''. (34) 

Otro rasgo de la enseñanza pública de la RDA, es ·-

su carácter laico, pero las comunidades religiosas pued~n 

impartir sus doctrinas en sus.propios centros. "La Consti 

tución de la RDA en el artículo 20 garantiza la libertad -

de creencias religiosas". <
35 ) 

El sistema educativo está regido por disposicio--

nes legales únicas para toda la instrucción pública.* "Es 

tas abarcan entre otras: planes de estudio, documentos -

de formación, programas educa ti vos y manuales unif icr.:.dos" ~ 36 ) 

(34) "La educación pública en la RDA", en D0~uT11ent.aci.ón. p.J 
(3~} Ibídem, p.4 
(36) . Idc.rn. 

''Ver a~~ndice I, p. 138. 
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.. . . 
Esto~s, que ~n cualquier lugar del país, ya sea en la ciudad .. .. . 
'o·en el campo, la sit~aci6n educativa es la misma, existen 

• 
los mi~mo~ planes y programas para todas las escuelas, las 

instalaciones son las mismas; en lo que se refiere a la cali-

dad y al acceso a los materiales didácticos y por supuesto, -

las posibilidades de una educaci6n efectiva están legalizad~s 
·.·. 

por el artículo 17 y 25 de la Consti tuci6n de la RDA. -k·. 

El sistema educativo está regido por la: Ley.sobre el 

sistema unificado de la ensefianza socialista de la ~DA. Es-

ta Ley dice que: 

'' ... el objetivo del sistema unificado d~~la.~nsefian
za socialista es una alta formaci6n de todo el pueblo, la e~ 
ducaci6n de personalidades socialistas desarrolladas ~rm6~i
·camente y universalmente, las cuales participan consc1ente-
mente en la vida social, modifican la naturaleza y llevan 
una vida plena, feliz y digna de un ser humano''. (37) 

Esta ley fue aprobada por la Cámara del Pueblo, en -

1965. La creaci6n de esta Ley dio lugar a la tercera refor-

ma educativa del sistema de ensefianza de la RDA, que consis-

te en asegurar una continuidad educativa·en todo el sistema 

de ensefianza. El establecimiento de la l~y determin6 el con 

*Ver apéndice II, p.142 
(37) "La ·.e:\du.r,aaión. Pública en la RDA "en Docurnentación". p. 4 
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tenido de la enseñanza y fij6 la estructura y la función de 

los diversos establecimientos educativos. La aplicaci6n de 

esta ley en los niveles superiores de educación, garantiza-

por un lacto un enlace armonioso con los niveles inferiores, 

y por el otro orienta los estudios superiores a los proble-

mas de la ulterior configuración avanzada. 

"La finalidad de todos los centros de enserianza y -
objetivo pragmático de la sociedad socialista en general es 
educar a los j6venes universalmente, prepararlos para el fu 
turo profesional, para la actividad social, de tal modo que 
no sólo lleguen a ser buenos obrer,s especializados, cientí 
fices o artistas, sino también activos ciudadanos competen::' 
tes en su área de trabajo. Requisito para esto es una cul
tura general de id~ntico nivel para todos los nifios y que -
est§ fundamentada científicamente, el desarrollo de sus in
clinaciones y talentos especiales, la educación para que -
piensen y actúen creadorarnente. A la vez, los centros edu
cativos orientan hacia las necesidades futuras de la revolu 
ción científico-técnica, hacia las crecientes demandas de ::
conocimientos técnicos, hacia las necesidades artisticas y 
culturales diferenciadas". (3 8) 

n 
El sistema educativo está 91vidido en 3 niveles: el 

lo. incluye la educación preescolaJ y la escuela de enseñan-
1 . 

za general y poiitécnica de 10 años; el 2o. comprende la es

cuela de enseñanza ampliada, la fo~mación profesional y la 

formación para maestros, el 3o. se refiere a la educación su-

perior.* 

(38) Ibidem, p. 6. 

.· i'. 

'. ,• 
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OBLIGA-
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SISTEMA DE ENSEílANZA UNIFICADO DE LA ROA* 

5 b 7 8 y 10 11 1¿ 13 14 1!) 16 17 18 19 

-
I II 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

4 1. 1 2 1 3 
1 1 
1 í 
1 1 

' 

1 1 

1 1 
1 1 

ESCUELA DE ENSENANZA GENERAL Y POLI-
TE~NICA DE 10 A~OS ESCUELA DE 

1 1 
1 1 ENSEÑANZA 

NIVEL INIVEL 1 NIVEL AMPLIADA 1 
1 1 

INFERIOR :MEDIO 1 SUPERIOR 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

VOCACIONAL 

FORMACION DE 
MAESTROS 

D educacion anterior al primer nivel 

examenes: 1) e:x:aminaci6n final al término 
de la 3a y 4a etapa; se trata 
de una examinación parcial. 

2) Abitur, examinaci6n final al 
termino de la 4a etapa y permite 
el acceso al 3er.nivel de educa 
ción. 

J.llJlflt,.. ~·~r111r.;:ir i m~rsterns. p~6. -

r·•i. 
:.i~ •• 

l!O 21 22 23 24 

III 

s 6 7 

. 

. 

1 
1 
1 
1 UNIVERSIDADES 

ESCUELAS SUPE-
RIORES. 
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3.1 Educaci6n preescolar. 

La educación preescolar en la RDA, es uno de los -

niveles educativos que no est¿ constitucionalmente obliga-

do a cumplirse, sin embargo el Estado proporciona este ni-

vel de enseñanza gratuitamente, aunque las empresas también 

contribuyen al mantenimiento y construcción de guarderías 

y jardínes de niños, la educación preescolar funciona bajo 

el control Estatal, a través del Ministerio de Salud Públi 

ca. Esta es la única institución ~ducativa en la que los 
1 

padres s6lo tienen que pagar una pequeña cuota por derecho 

de alimentación y por abastecimiento de leche. Del presu-

puesto del Estado también se pagan los sueldos del perso--

nal docente y administrativo de las escuelas. Castels nos 

presenta en la siguiente cita, de forma muy concreta, las 

actividades que se realizan en la educación preescolar y 

así se ve que: ~ 
I 
i 

"El énfasis principal esta en crear rasgos de ca-
r~cter específico que son los primeros pasos hacia una -
personalidad socialista posterior: autoconfianza, traba-
jos encaminados hacia una meta, in~ciativa y sentimiento 
de comunidad. La mejor forma de desarrollar esos rasgos 
esa través de la intervención de los maestros en los jue
gos de los niños. El juego es guiado en forma tal que de 
él resultan los patrones morales y de conducta deseados.
Se utilizan premios y castigos pero sólo en el sentido de 
alabanza o crítica. Son particularmente importantes los 
juegos de roles, muchas veces iniciados por el maestros,
en q~e los nifios adoptan roles sociales (p.ej. un trabaja 
dor, un vendedor, un soldado fronteriio), y de esa forma-
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aprenden las formas de comportamiento que se esperan de los 
ciudadanos de la RDA. El com?ortamiento social y el amor -
al trabajo tamibén se estimulan logrando que los niños rea
licen tareas como poner la mesa o hacer la limpieza. Algu
nas veces los nirios trabajan en el jardín de la escuela. 
Otro m&todo son las excursiones a las f5bricas, granjas, co 
mandancias de policía, etc., después de las cuales se pro-= 
pician los juegos de roles para reforzar las impresiones de 
la visita. Una forma de ense5ar la actitud deseada hacia el 
trabajo es alentar a los niños a que hagan objetos utilizan 
do métodos y trabajos con tenacidad y constancia. Se entre 
na a los niños a que no abandonen el trabajo hasta terminar 
lo. El trabajo grupal y la elaboración de objetos para --
otras personas (p.ej. regalo para los padres, para la gente 
mayor, para un grupo de trabajado~es) también son útiles pa 
ra estimular una actitud socialista y colectiva haci~ el -= 
trabajo". (39) 

,. 

En general las instituciones preescolares en la RDA, 

han venido desarrollándose, entre otras cosas, como una ,posi 

bilidad que tienen los padres de familia para el cuidado de 

·sus hijos pequeños, ya que en la RDA la mayoría de las muje 

res trabajanfuera de sus hogares*. Así la educaéión prees-

colar se ha consolidado 

padres de familia en su 
como un rnedl~.º 
trabajo: 

! . 

de reali~aci6n d~ los 

"La labor pedagógica y sist~rnatica en las institu--
. cienes infantiles, la educaci6n en la comunidad de nifios de 
la misma edad, el contacto estrech~ entre los educadores y 
los padres, que garantiza una educación y un cuidado afines, 
en especial de los párvulos en las guarderías, influye con
siderablemente sobre el desarrollo armónico de los niños. -
Además a través de l~ creación y aumento constante de la ca 
pacidad de las guarderías y les jardínes infantiles, el Es= 
tado socialista ha creado las condiciones para que la mujer 

(39) Castels, S. y t·:iebke, v on. r;it. pp. LD-124. 
*Ver Apéndice III, p. 145 
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pueda ejercer una profesión, perfeccionarse y participar en 
la vida social en igualdad de derechos, ayudando as! a rea
zar la plena igualdad de derecho de la mujer··. (40) 

Los niños pueden ingresar a las guarderías desde 

. muy pequeños y una vez que han cumplido 3 años de edad pue-

den incorporarse a los jardines infantiles, donde son prepa 

radas para su posterior ingreso a la escuela elemental. 

"El trabajo pedagógico en los jardínes infantiles 
se basa en un plan de formación y educación obligatorio. 
De acuerdo a su edad, los niños aprenden a conocer su ambie~ 
te: a jugar, dibujar, ~antar y a Dracticar gimnasia. Escu
chando y repitiendo cuentos de ha~1as, desarrollan el pensa= 
miento y la lengua. De mültiples formas se despierta en -
ellos la sensibilidad artística y al comparar obJetos apren 
den a diferenciar cantidades y tamaños. Aquí también desa-~ 
rrollan sus habites higiénicos y por medio de la vida en la 
comunidad se familiarizan con las normas sociales, la ayuda 
y el interés mutuo, acostumbrándose fácilmente al ejercicio 
regular de actividades Gtiles''. (41) 

El hecho de que el ingreso a las instituciones pree~ 

colares no sea obligatorio, no sig?ifica que los niños que 

participan de esta educación, reci~an una formación contra

dictoria o discontinua respecto a ~os niveles que forman t~ 
¡ . 

do el sistema de enseñanza. Es po~ esto, que los planes de 
0 . 

enseñanza son obligatorios pari todos los jardínes de niños 

del país. 

(40} Ibidem, p. 7 
(41) Idem. 
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La organizaci6n de los jardínes infantiles de la -

ROA, abarca desde la alimentaci6n que reciben los alumnos, 

hasta su inicio en la educaci6n política; a este respecto 

es importante señalar a manera de anécdota una visita e--

fectuada a un jardín de niños en la ciudad de schwerin, al 

norte de la RDA. 

Normalmente los niños comen en los jardfnes inf an

tiles. En el caso de Schwerin se puede observar la rigu-

rosa forma en que están planeadas las dietas en la cocina 

cuidadosamente balanceadas, procurando que los niños coman 

verduras, carne, granos, leche, harinas y frutas. Los me

nús son elaborados con semanas de anticipación, la pulcri

tud de los locales, la relaci6n que existe de maestros por 

alumnos (1 maestro para cada 10 niños aproximadamente). 

Por otro lado cabe recalcar que parte de su instrucci6n po 

litíca se puede ver a partir de un hecho simple pero signi 

ficativo. Al entrar a un jardín de niños de la RDA es la -

foto de Erich Honecker, Secretario General del Partido So-

cialista Unificado de Alemania y Presidente del Consejo de 

Estado, en cada una de las aulas. De este modo la educa-

ci6n política empieza a una edad en que s6lo puede descri

birse como adoctrinamiento, pues resulta obvio que a los 4 

afios, los nifios no pueden adoptar una actitud crítica res-

.pecto a la orientaci6n política. 
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El aspecto de politización no se limita, desde -

luego, a las imágenes de los líderes políticos en las p~ 

redes. En todos los jardínes de niños se aprenden can-

cienes políticas al lado de lastr~dici0nales canciones -

infantiles, que el Estado ha elegido y tratado de preser 

var. 

El jardln de niños cumple con sus funciones una 

vez que los niñ.os con 7 años cumplidos ing~esan a la es-

cuela elemental el lo. de septiembre de cada año. 

' 
3.2 La escuela de enseñanza general y politécni 

ca de 10 años. 

De acuerdo ~on los estatutos de la RDA, se esta-

blece que: 

"La finalidad de nuestra educaci6n es la forma-
ci6n de j6venes conscientes de sí mismos, entregados de 
lleno al socialismo, animados por un activo espíritu --
creador en las más diversas esferas y relaciones colecti 
vas. Esta finalidad determina la enseñanza de todas las 
asignaturas en toda la vida escolar". (42) 

La escuela de enseñanza general y politécnica de 

10 años, es el núcleo del sistema de enseñanza socialis-

(42) Klein, Helmut. On. cit. p.33 
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ta de la RDA, todos los ciudadanos están obligados a adqui 

rirla y el Estado a impartirla, según el artículo 17/4 de 

la Constitución.* 

El lo. de septiembre de cada año se inicia un nue

vo ciclo escolar para todos los niños que hasta el 31 de -

mayo ya hayan cumplido los 7 años de edad. Por lo general 

los grupos que se integran el primer día de clases permane 

cen sin mayores modificaciones durante los 10 años que du

ra la enseñanza elemental. 

La escuela politécnica está dividida en 3 etapas;

el nivel inferior que va del lo~ al 3er. año, el medio que 

abarca del 4o. al 60. y el superior que va del 7o. al 10°

año. 

El nivel inferior comprende una enseñanza elemen-

tal, pero no deja de tener un car&cter sistemático, que 

parte de los resultados de la educación preescolar. Se in 

tenta que los alumnos .?,tlC}lieran la destreza básica de la 

lectura y la escritura, de la expresión oral, así corno co

nocimientos y habilidades matemáticas. Por otro lado, se 

observa que: 

* Ver Apéndice II, p. 142. 
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"En las clases para conocer su patria los niños -
reciben informaciones sobre los hechos científico-socia-
les y científico-naturales de modo adecuado a su edad. 
En las clases de adiestramiento t6cnico y de horticultura 
(en los afias del lo. al 3o. o del 4o. al 60.) los nifios-
reciben conocimientos ele~entales de técnica, tecnología 
y economía. Las asignaturas artísticas como el dibujo,-
la mGsica y la literatura, corno parte de las clases de -
alemán, cimentan las bases esenciales de la educaci6n es
tética de los niños. En las clases de deportes se aspira 
a una educaci6n física básica, formando parte de ~sta la
natación, en el 2o. y 3o. años." (43) 

En el nivel medio (del 4o. al 60. año), se ini--

cia el estudio de las ciencias naturales j de las cien---

cías sociales. En el So. año comienzan las clases de bio 

logía, historia, geografía y de ruso, como idioma obli~a~ 

torio, e ingl~s con car&cter op6ional. A partir del 60. 

año se imparten las clases de física. Respecto a la edu 

c~ción artística, los educandos adquieren capacidades y -

destrezas de canto, música, dibujo, pintura y modelado.--

Igualmente se continGa con el entrenamiento y la educaci6n 

física. 

En el nivel superior, se imparten nuevas materias: 

"La química y la instrucción cívica la segunda -
lengua extranjera, que es facultativa y las'clases de po
litécnica. En el lOºafio se inician las clases de astrono 
mía. En el nivel superior se capacita sistemáticamente a 
los escolares para que ccmprendan las leyes objetivas y -

( 4 3) "La educación pública en la RDA", en Documentaci6n, 
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los fundamentos de las teorías científicas. Ellos apren
den en el nivel superior las t§cnicas del trabajo intelec 
tual, que les permitirá ampliar y profundizar por si mis= 
mos los conocimientos y facultades. Por medio de clases 
facultativas diferenciadas en el área de matemáticas, de 
las ciencias naturales, técnica, artística y cultural y -
de las ciencias sociales se estimulan y toman en cuenta los 
intereses, capacidades y talentos individuales'', (4A) 

La característica quizá más importante del núcleo 

del sistema educativo de la RDA, es su carácter polifecni 

gg, su relación con el trabajo productivo. Este as~ecto 

de la enseñanza de la RDA será tratado en el inciso dedi 

cado a la formación curricular dentro del sistema educa-

tivo de la RDA. 

El paso de un año escolar al otro, durante la e! 

cuela elemental, es automático. Los maestros llevan un 

récord del rendimiento y la disciplina de cada álumno -

durante los diez años que dura la instrucci6n elemental. 
Íj 

~ -Concluida la escuela de ensenanza general y po--

litécnica de diez años, los alumnos debeñ aprobar un --

examen global donde se evalGan sus~conocimientos y rendi 

mientes durante los diez años de instrucci6n general que 

consta de: pruebas escritas obligatorias en alemán, 11 

teratura, matemáticas y ruso; pruebas optativas como en 

física, química o biología, de pruebas orales en un mí--
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mino de ¿ y un máximo de 5 materias, así como una prueba 

de deportes, (una vez aprobado todo el exámen) el paso a 

Los niveles superiores de educación queda determinado por 

el nivel de rendimiento alcanzado en estos examenes, que 

se mide de acuerdo con una escala de calificaciones que 

va del 1 al 5, siendo el 1 la calificaci6n mas alta y --

el 5 la más baja. 

Cabe señalar que en la RDA, el 'rendimiento' co~ 

mo criterio de aprobaci6n y moviliz2ción escolar no está 
J 

especificado. Sin embargo el artículo 26 de la consti--

tución hace mención a éste. Es difícil determinar si -

este criterio se limita única y exclusivamente a las ca-

lificaciones en un exámen, o se refiere también a cues--

tienes de tipo psicol6gico o de destrezas y habilidades 

manuales. Lo que sí es un hecho, es que el paso de la -
(¡ 

escuela de enseñanza general y poli~ecnica de diez años 
i 

a niveles superiores de educaci6n está determinado rigi-

daroente por el número de plazas vacantes en las univer--

sidades, las cuales se abren de ~cu~rdo a las necesida--

des sociales, corno se verá mas adelante. 

Ver apéndice II, p. 1'12 . 



El examen global que evalúa los 10 años de la -

escuela de enseñanza general es muy importante pues se 

aplica en toda la República y tiene un reconocimiento -

nacional. 

3.3 Institutos de formación profesional, escuela 
t§cnica ~ escuela de enseñanza ampliada. 

Una vez aprobado el examen global de las escue-

las de 10 años, las posiblidades de estudio se diversi-

fican en: l)la formación profesior1l, que se subdivide 

en: a)obrero calificado y b) obrero especializado; y --

2)escuela de ensefianza ampliada 

!"Escuela de enseñanza 
1 general y politécnica 

Instituto de f or- 1 
maci6n profesional 

- 11 
Grado'_ ¡;:=ob,_r_e_r_o-------~-

Grado ~ e obrerc 
calificado (2 años especializado 

(1 año) ,. 
\ ... 

!
Escuela t§cnica 1 

(1 año) -

1 

Escuela de enseñanz 
ampliada (2 años) 

Escuela de 
enseñanza 
ampliada 
u años) 

_I 
UNIVEP-SIDAD 
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La Ley de la HDA asegura a todos los ciudadanos el 

derecho a adquirir una formaci6n profesional calificada, es 

decir, formar y capacitar a los individuos para que est~n en 

posibilidad de desempeñar un oficio en las fábricas y coope 

rativas del sistema de producci6n de la RDA de ello trata -

el artículo 25/4 de la Constitución*. De un total de -----

173,411 estudiantes que había en 1981, 104,351 ingresaron a 

una escuela de formación profesional.** La rígida selec---

ci6n que se lleva a cabo para el ingreso a la universidad -

hace que la mayoría de los estudiantes se dirija hacia esta 

área de estudios. Además, me parece, que lo más importan--

te, es que esta es la forma que tiene el Estado de asegurar 

se generaciones contínuas de obreros y trabajadores y evi--

tar· al mismo tiempo, la formación de generaciones numero.---
.. 

sas de estudiantes universitariós e intelectuales, a quie--

nes es más difícil colocar en el mercado de trabajo. Así, 

el área de la f ormaci6n profesional es sumamente importante 

para la RDA, pues en ella se forman las generaciones de la 

clase trabajadora. 

-Las personas que deciden obtener el titulo de obre 

ro calificado, ingresan a un instituto de formación profe-

sional, donde efectúan estudios durante 2 años, una vez --
_.. .... ___ .. -.-·--
terminados estos estudios y obtener el grado, el egresado 

*Ver Apéndice. II, p.142 
**Ver ApG~dice IV, p.146 
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puede formar parte de las filas de trabajadores, pero para 

poder continuar con estudios superiores, los obreros cali-

ficados deben ingresar a una escuela t€cnica, durante tres 

años más, con el fin de obtener el certificado de la escue 

1a de enseñanza ampliada o Abitur; en las escuelas t~cni--

cas "se forman jóvenes como expertos altamente califica---

dos" (45) que se desempeñarán dentro de las ramas de la -

economía nacional, la industria, la agricultura, la salud 

pública, en las instituciones estatales, etcétera. Sola--

mente las escuelas t6cnicas de medi;ina, artes y pedago~ía 

no requieren la presentación del título de obrero califica 

do, asi se puede ingresar a ellas, una vez concluída la es 

cuela de 10 años. 

-Para ser obrero especializado, se ingresa a un -

~nstituto de formación profesional, en estos centros la -
11 

instrucción se prolonga durante 3 apos y los alumnos e--
~ 

gresan como obreros especializados, ip.dquiriendo al mismo:... 
/, . 

tiempo el certificado de la escuela de enseñanza ampliada, 

1o que les permite el paso automátic~ a la universidad o 

a alguna escuela superior. 

(45) Ibídem, p. 16. 
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Para la formación de obreros, ya sean calificados 

o especializados, "la enseñanza te6r ica-práctica se rea-·· 

liza conforme a los planes obligatorios de enseñanza en -

las escuelas profesionales comunales y de las empresas••( 46 ) 

que son centros de enseñanza estatal que están subordina-

dos a los consejos municipales. En esta•S escuelas estu--

dian los obreros que se dedicarán ·al área de la agricultu 

ra, la industria, el sector comercial, los servicios, la 

artesanía cooperativista y privada; el aspecto práctico -

de esta formación se lleva a cabo en las empresas elegi--

das para ese fin. 

"Existe una estrecha relación entre las empresas 
y las escuelas de formación profesional, para garantizar 
que se apliquen los criterios únicos necesarios en lo que 

·concierne a la educación y valoraci6n de los .rendimien-
tos" . ( 4 7) 

En las empresas existen los talleres de aprendí-

zaje, que constan de laboratorios, salones de clases es-

pecialmente equipados y talleres d~ producción, donde se 

lleva a cabo la formación práctico-profesional.· 

La relación entre la formación teórico-práctica-

y la práctico-profesional es "en promedio de 2 tercios -

para las clases práctico-profesionales y cerca de 1 ter-

. 1 ~ . (48) cio para as teoricas". 

{4 G) Ibidem, p.14. 
(4 7) "Ln formación profesional en la RDA 11

, en Documenta. 
ción, ·p. 9. 

(4 8) "Laeducaci6n pública en la HDlV', 0n Documentac.i6n, 
p. 15. 
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La formaci6n profesional incluye bases de electr6 

nica, t~cnica de operación, medic.i6n mando y regula---

ción, procesamiento electr6nico de datos, al igual que e-

conomía empresarial y derecho socialista. 

Se pu~den aprender 291 oficios, entre los que fi-

guran 40 de relativa rareza, como: batidor de oro, repuja 

dor, cerrajero y herrero artístiCGj fundidor de campanas, 

encajero, impresor en azul, etc. 

Un año antes de que se hayan terminado los estu~ 

dios que dan acceso a la vida profesional, como l,~ forma 

ci6n profesional o los estudios universitarios,., .se ;:f .. ir..:.2 
. .) .. : :,,H.i.j>( · ... 

man contratos de trabajo entre los futurós-egrésados y 

sus centros de trabajo. 

"J_,a estipulaci6n 140 del C6digo del Trabajo de -
.la RDA garantiza igualmente la seguridad jurídica y so-
cial de los jóvenes. En ella se dice que: La empresa -
está obligada a ofrecer al aprendiz un contrato de traba 
jo con una tarea que corresponda al contrato de aprendí= 
zaje, por lo menos 6 meses antes de que el contrato de -
aprendizaje finalice". ( 49} 

-Después· de aprobar el examen que se efectúa al-

término de la escuela de 10 años, la segunda posibilidad 

de continuar los estudios es ingresar a una escuela de -

enseñanza ampliada, donde: 

( -49) Klein Helmut. Aprender para la vida. p. 58. 
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" ..• se admite a los mejores alumnos y a los mlis -

capacitados, tomando en cuenta la estructura social de la 
población de la RDA y la proporci6n entre ambos sexos. 
El nGmero de estudiantes que frecuentan la escuela de en
señanza ampliada se desprende, en gran medida, de las de
mandas y posibilidades sociales. Así se garantiza sobre 
todo que cada egresado disponga d0 cupo para la carre---
ra". ( 50 ) 

La escuela de enseñanza ampliada se prolonga du--. 
rante 2 años y está estructurada ¿J tal manera que todos 

los alumnos reciben la misma informaci6n básica en 27 6-

28 horas a la semana, además se le suman 5 horas semana-

les obligatorias para estudiar una materia elegida libre 

mente y 3 clases optativas semanales en alguna materia -

relacionada con el arte. 

Los trabajos e investigaciones científicas reali 

zadas en esta escuela se lleva a cabo en colaboraci6n --. 

con las empresas y las instituciones científicas del pa-

!~,·.pero siempre cumpliendo _los programas básicos que -

rigen toda la educaci6n en la RDA. 

3.4 Educaci6n superior. 

Las personas que obtengan el título de obrero es 

pecializado o el Abitur, pueden ingresar a las universi-

(5 O) "La educación pública en la RDA", en Documentación, 
p.16. 

' .·( 
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dades o a las escuelas de educaci6n superior, pero adem§s 

se toma en cuenta el desarrollo de la personalidad en ge-

neral, que de manera más concreta se refiere a la actitud 

y actividad política de los individuos; sobre este punto 

se hablará en el inciso referido a la organizaci6n infan 

til y juvenil, donde se comenta que la pa~ticipaci6n po-

lítica juega un papel importante cc.:to medio de moviliza-

ci6n escolar. 

Es importante señalar en este momento cómo fun--

ciona, de manera general, el fenómeno de la orientación 

profesional. La orientación profesional comienza en el 

60. y 7o. ·año de la escuela eleme:r.tal, pues los alumnos 

se familiarizan con los oficios y las condiciones de --

trabajo de su región. 

"Las empresas efectGan jornadas de orientación- · 
profesional, reciben a los jóvenes para mostrarles el -
centro y los asesoran individualmente. 'l'a.mbién los me
dios de comunicación presentan regularmente programas -
sobre las profesiones. Todas estas medidas tienden a -
despertar el inter~s en los j6venes y a capacitarlos pa 
ra que se decidan. independientemente por su carrera". (51) 

Al comienzo del lOºafio, los alumnos entregan s~ 

licitudes pidiendo información sobre el área profesional 

de su interés. Existen 217 centros de orientación pro--

(51) Ibidern, p. 13. 
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fesional que atienden estas solicitudes, al lado de los -

respectivos gabinetes de las empresas. La informaci6n --

consiste en aclarar y seftalar los requisitos necesarios,-

las condiciones de trabajo y las posibilidades de supera-

ción en los distintos trabajos. Al finalizar la escuela 

de diez años, los alumnos pueden optar por una de las --

dos vías que se les ofrecen para continuar sus estudios, 

como se mencionó al inicio de este inciso. 

"En las escuelas superiores y universidades de -

la RDA, no se realizan exámene$de j;ngreso_~~ .• ·J7,.3}·S{E1':.pt?,'-··· 
.• - .' ! . . ·' .·: '._ .!:. <·-/'·.·:· (···_.·:·-;~/;:_::·'·~·:~/·-~-:-~.t.::.·-~~:::··::;.' __ ·,,-::~···.· .,_.,., ..... -. . 

ríodo de estudios dura 4 ·años, divididos ~I1.~ 1 8C~'.éilie~f<r~s;· 
' ",'' . . :.··, 

pero hay carreras que se prolongan 1 6 2 afies mAs. Cada 

año académico es de 10 meses. Los alumnos deben cumplir 

con 30 horas de clases a la semana, "se calcula que el -

estudiante debe realizar unas 55 horas de labor académi

ca a la semana" (S
3
), sumando las actividades escolares 

y extraescolares. 

Al ingreso, algunas disciplinas exigen exámenes 

de aptitud, como las artísticas por ejemplo. También -

se toma en cuenta la extr.acci6n social: los hijos ele --

obreros y campesinos tienen más oportunidad de obtener 

una plaza en la universidad. 

(52) "Estudiantes y escuelas supGriores en la RDA', en 
Documentación. p.5. . 

(53) Brom, J. El sistema universitario de la RDA", p.43. 
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" ••. j6venes y tra!:>.J.jadores de todas las clases del 
pueblo, sobre todo de la clase obrera y de la clase campe 
sina, pueden obtener, siempre que tengan las aptitudes re 
queridas, a través de diferentes vías, las condiciones pa ra iniciar estudios superiores". ( 5 4) -

Existen varias formas para reali_zar estudios de -

educación superior: Estudios por correspondencia, Estu--

dios vespertinos, que a partir de 1953 se instauraron ba-

jo las reglamentaciones que faci.litan la obtención del tí 

tulo universitario a través de los mismos. Estudios regu-

lares que se llevan a cabo en las universidades, que dis 

ponen de un amplio espectro de disciplinas sociales, de -

medicina, de matemáticas, de ciencias naturales y de agra 

rias • Además, existen las escuelas superiores, que 

tienen el mismo nivel curricular que las universidades. 

-Las escuelas superiores técnicas y las escuelas-

superiores de ingeniería donde se forman los futuros ing~ 

nieros diplomados y técnicos. 

-Las escuelas superiores de pedagogía, igu~l que 

las universidades forman maestros para el nivel medio y-

superior de las escuelas de enseñanza general y politéc-

nica de 10 años y para las escuelas de enseñanza amplia-

da. 

Los principios fundamentales que rigen la educa 

ci6n superior en la RDA, son: 

"La.unidad entre la docencia y la investigaci6n
científica, entre la teoría y la pr~ctica. El aprendiza 
je y la investigación se vinculan lo más temprano posi-= 
ble". (55) 

~4)'· La cdüc¿¡ci6n pública en la RDA", en Documentación, p. 17 
, (t. 5) . "Estudiantes y escuelas superiores en la RDA·11

, en .... · .. 
!??TP??SR?J!s E 3 . . . . . · · · . ·. 
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Es por esto que en las universidades se aspira a 

formar cuadros de especialistas que dispongan de buenos 

conocimientos básicos y dominen su especialidad. Para 

ello la estructura de los estudios está concebida en --

tal forma que cada estudiante cursa las materias de su 

carrera y al mismo tiempo recibe una inf.ormaci6n básica 

general que comprende el estudio sistemático del marxis 

roo-leninismo. "Esto les proporciona una fundamentación 

filosófica e ideológica para el estudio de las diversas 

disciplinas y sirve a la calificación política general 

de los estudiantes". (S 6
) 

·El contenido de los estudios est~ orientado ha~ 

cia el ejercicio de la profesi5n, que se caracteriza 

por un alto nivel teórico que está regido por planes 

que se adaptan a la práctica, por la adquisición de co-

nacimientos de ciencias sociales (marxismo-leninismo),-

y por el cwnplimiento de actividades sociales y prácti

cas científicas y laborales. 

Los alumnos, en 11..'s primeros años de estudio 

participan en investigaciones con el fin de aprender la 

técnica y los planteamientos que se utilizan en éstas. 

""[5""b) Klein, Hel;;i.ut. On. cit.. p. 45. 
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Deben conocer otro idioma, tomar clases cte deportes y parti 

cipar en la adquisición y perfeccionamiento de conocimien--

tos militares generales o de defensa civil. Las mujeres --

deben participar en cursos de primeros auxilios en la Cruz 

Roja. 

• 
Al iniciarse los cursos universitarios, todos los -

alumnos cursan las mismas materias, según el área de que se 

trate, y hasta el 3er. año, los estudiantes optan por una -

especialización, que está regulada por las necesidades so--

ciales y de producci6n del país; en este periodo se prepa--

ran las tesis con la guía de un asesor ya sean profesores -

universitarios o investigadores científicos. 

Los estudiantes son de tiempo completo y esto es p~ 

. sible gracias al otorgamiento de becas, la beca mínima es -

de 200 marcos*al mes y aumenta dependiendo del rendimiento 

de los alumnos, quienes también cuentan con asistencia mé-

dica, alojamiento y comedores muy baratos. Las becas se -

pagan durante lps 12 meses del año. 

Los alumnos en las universidades se organizan en -

seminarios de 15 6 20 alumnos, los grupos permanecen casi-

* 1 dlls=lO marcos aprox. 
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siempre estables a lo largo de todos los estudios. Estos semi 

narios tienen como función discutir y aclarar dudas sobre las 

conferencias que ofrecen los maestros titulares. Casa semina-

rio tiene una dirección que se elige cadaaño y está compuesta 

por un secretario de la FDJ (Juventud Libre Alemana, que es la 

organizaci6n juvenil general del país, y de la que se hablará 

más tarde), por un funcionario científico, otra persona encar-

gada de las actividades político-3ociales. 

Los estudios universitarios terminan con la adquisici6n 

del diploma, que se obtiene al defender una tesis ante una co 

misi6n de científicos. Una vez obtenido el grado, los egres~ 

dos se incorporan al trabajo productivo. Existe, por supue~ 

to, la posibilidad de realizar estudios de posgrado. 

. "El sistema que se sigue es m§s o menos el tradicional de 
la mayor parte de los países europeos, pero sumamente distinto 
del nuestro. Los estudios universitarios comienzan después -
del 12ºaño de escuela, es decir, después de lo que equivale a 
nuestro bachillerato. A los cuatro años (en algunas especiali 
dades se requieren cinco), se puede obtener el Diplom, equiva= 
lente a nuestro E{tulo de licenciado. El nivel siguiente es 
el doctorado de Promotion A, que corresponde al grado de doc-
tor en una ciencia (por ejemplo, Dr. roed., Dr. phil, Dr. rer.
nat.). Las personas que, después de haber obtenido el Diplom, 
siguen de inmediato una carrera académica, suelen tardar de -
tres a cinco años para lograr la Promotion A. Por otra parte, 
hay muchos diplomados que trabajan durante un período más o me 
nos prolongado en la producción o en los servicios, y que vueI 
ven posteriormente a la actividad universitaria, o también que 
preparan su promoción simultáneamente con su trabajo; en estos 
casos, por supuesto, el tiempo para lograrla es considerablemen 
te mayor. 

Finalmente, el grado académico más alto es el de la ~romo
tion B, que corresponde al Doctor en Ciencias -Dr.sc. 

Los requisitos para lograr los tres niveles deben certifi
car, respectivamente, la capacidad de participar en forma persa 
nal y con seriedad cicntifica en la soluci6n de problemas te6rI 
cos y prácticos (para el Diplom); el haber trabajado exitosame~ 
te y en alto nivel en la solución de problemas cientif icos que-



74. 

correspondan a exigencias del desarrollo de la sociedad y de 
la ciencia (Promotion A); demostrar resultados de investiga
ci6n que correspondan al más alto nivel científico, en el de 
sarrollo internacional de la ciencia y de la t~cnica (Promo= 
tion B) . Siempre se exige que se muestre la vía para la apli 
caci6n práctica de lo elaborado, o también, en su caso, las -
perspectivas de investigaciones ulteriores. También se re-
quiere el aprovechamiento de la bibliografía nacional e in-
ternacional correspondiente. 

Los grados son otorgados por los Consejos Científicos -
de las universidades, que nombran para ello comisiones espe
ciales. El procedimiento consiste en la entrega de un traba 
jo, acompañado de unas "tesis" (que consisten en un breve -= 
planteamiento del problema, una explicación del método usado 
y el señalamiento de las conclusiones a que se ha llegado);- · 
y en la "defensa" del mismo. El trabajo es revisado por uno 
o varios dictaminadores (cuando se trata de exámenes para doc 
torada, deben ser por lo menos tres; de éstos, s6lo dos pue-= 
den ser de la misma instituci6n del sustentante). La defensa 
consiste en la respuesta oral del examinando a las observacio 
nes que, por escrito, le han presentado los dictaminadores. = 
Para aprobar o no al sustentante, se consideran en lo esen-
cial e~ trabajo y la tesis, y la defensa en el examen públi
co" . ( 5 7) 

3.5 Escuelas especiales. 

El sistema educativo de la RDA presenta 2 tipos de es-

·cuelas especiales, una para niños impedidos y la otra para 

niños dotados. El objetivo principal del primer tipo de es 

cuelas especiales de la RDA, es equipar a los 

(57) Brorn, J. El sistema Universitario de la RDA. p. 34-35 
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niños y j6venes impedidos de tal forma que puedan trabajar 

y vivir independientemente e integrarlos a los patrones g~ 

nerales de la sociedad. 

"Una aspiraci6n humanista de la RDA es el facili-
tar a los niños y jóvenes con defectos físicos y mentales, 
la participación en la vida social y si est~n en condici6n 
en el proceso laboral a través de medidas médicas, pedagó
gicas, profesionales y sociales sistemáticas de rehabilita 
ci6n."(58) 

En la RDA existen "533 escuelas especiales, que -

atienden a 66,000 niños y jóvenes aproximadamente". (5~) 

Las escuelas especiales están divididas según la deficien 

cia que atienden, por ejemplo, hay escuelas para niños 

con deficiencias auditivas y visuales, sordos, ciegos, ni 

ños con problemas de lenguaje, ninos con retardo mental -

leve, con impedimentos físicos de carácter permanente, con 

marcadas alteraciones de conducta, o enfermedades que du--

ran períodos prolongados, es decir, niños que requieren -

hospitalización. 

La instrucci6n en las escuelas especiales se lle-

va a cabo de acuerdo a los planes de la escuela general,-

pero éstos han sido modificados por asignaturas y grados-

de acuerdo a la deficiencia de que se trata. Además se -

han incluido materias especiales corno mecanografía, econo 

mía del hogar y modelaje. 

(53) "La educación p6blica en la RDA, en Docurnentaci6n, 
p. 21. 

(59 ) '"l'rcs décu.das de la República Democrática Alemana". 
en Docur10n t· • .:-1ción. p. 7. 
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"La ley garantiza a cada egresado de un plantel es 
pecial una formaci6n profesional y un puesto de trabaJO. -
Pedagogos, médicos y colaboradores de instituciones y cen
tros de orientaci6n profesional del Estado respaldan y ase 
soran a los jóvenes con deficiencias y a sus padres, en la 
elecci6n de un oficio." ( 6 O) 

Las escuelas de educación especial referidas a la-

promoción de talentos y aptitudes se encuentran dentro de 

las escuelas de 10 años que incluyen las escuelas especia-

les y las clases especializadas*, que siguen los mismos --

planes de las escuelas de enseñanza general, "pero ponen -
énfasis en determinadas disciplinas. De este modo se fo-
mentan los talentos sobresalientes en ciertos campos, que 
también son de importancia social. Por ejemplo, existen -
planes especializados en música, matemáticas, ciencias na
turales, deportes e idiomas". ( 61) 

Los grupos de. estudio se reünen una vez por semana 

durante dos horas y los temas a tratar son: matemáticas,-

ciencias naturales, idiomas, danza, teatro, historia, filo 

sofía, literatura, canto, técnica, artes plásticas, depor

tes, costura, fotografía, filatelia, problemas de política-

actual, construcción de modelos, apicultura, etcétera. 

Los grupos están dirigidos por maestros y ·especialistas y 

tienen varias diferencias respecto a las clases normales -

impartidas en las escuelas. En primer lugar, se le da ma-

yor importancia al trabajo prgctico y el nivel académico -

( 6 O) Ib idem, p. 2 2. 
*Ver Ap~ndice I, p.138. 

(61) "La educaci6n pGblica en la RUA", en Documentaci6n, p.1~. 



es más elevado. Existen además centros extraescolares que 

apoyan e imparten estas materias especiales, estos centros 

son: los parques de pioneros, casas de la cultura, clubes, 

etc. 

Paralelamente a los grupos de estudio, se organi-

zan concursos nacionales e internacionales, entre ellos -

el más conocido es la "Olimpiada de las Matemáticas 11
• En 

otono de cada año (octubre) , el periódico de la organiza

ci6n de pioneros, El TarrÍbor, y el ,oeri6dico de la JLA (Ju 
1 

ventud Libre Alemana) Mundo Joven, publican diversos pro-

blemas de matemáticas para los afies del So. al 120., los 

problemas pueden ser resueltos en la casa y la participa 

ci6n es obviamente voluntaria. Aquellos alumnos que ha-

yan resuelto bien estos primeros problemas, son invitados 

a participar en la segunda etapa del concurso·, donde los 
fJ 

problemas son resueltos en la escurla y bajo la vigilan-

cia de un maestro, los alumnos que mejor hayan resuelto 
j . 

esta segunda etapa, continuarán a la siguiente en donde -
~ 

se realizan las eliminatorias por ·provincia, en esta s6lo 

pueden participar 3,UOO alumnos. De ellos, los 240 mejo-

res participan en el concurso nacional y finalmente en la 

"Olimpj.ada de las Matemáticas". Existen también, la "Oli!!!_ 

piada del Ruso" y en el área técnica la "Feria de los -·-
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Maestros del Mañana". En lo que se refiere a las artes, en 

todas las escuelas se organizan cada año exposiciones en los 

festivales de los jóvenes talentos. 

3.6 Selecci6n estudiantil. 

El tema de la selecci6n estudiantil en el sistema -

educativo de la RDA, no aparece de manera explícita en la -

inf ormaci6n oficial que ofrece el Estado acerca de su pro--

pie sistema, sin embargo, a través de la lectura de estos -

mismos textos es posible señalar cómo se realiza, la selec-

ci6n en la RDA~ 

Como ya se había hecho mención en el inciso ref e--

rente a la escuela de enseñanza general y politécnica de 10 

años, el primer mecanismo selectivo se hace a través de un 

examen global, que "son llevados a cabo por los maestros -

de las escuelas, pero bajo las detalladas regulaciones im

puestas por el Ministerio de Educación". <62 ) Con este exa 

roen se reubica a los alumnos en las escuelas de f ormaci6n 

profesional. Este es un primer paso para delimitar su vi-

da futura. 

Pero quizá el mecanismo selectivo que opera con ma 

yor eficacia es el que se refiere a la selección profesio-

nal. En el nivel medio y. superior de la escuela de ense--

(o2) UNESCO. ();:). cit. p. 87 
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ñanza general, se pone especial énfasis y se atrae la aten 

ción de los escolares principalmente sobre aquellas profe-

sienes más necesarias en la región y para empresas más o -

menos cercanas al lugar donde viven. La educaci6n politéc 

nica permite un con~acto cercano con las profesiones, de--

tal forma que se pueden conocer las propias capacidades e 

inclinaciones con bastante anticipación. 

En la RDA, la elecci6n profesional está determina 

da rigurosamente por la composici6r'. de la sociedad y por -
1 

la oferta en el mercado de trabajo. La oferta y la deman-

da de trabajo rara vez pueden experimentar desequilibrios. 

Para ello existe una elaborada planificaci6n de la educa--

ci6n y las posibilidades de trabajo de los ciudadanos. 

"En la selecci6n de una profesi6n, se trata mucho 
m~s de que la libre elecci6n de lo~. ciudadanos, se logre
una coincidencia 6ptima entre las p'bsibilidades y las ne
cesidades objetivas {número de trab~jadores necesarios en 
las diferentes profesiones) de una parte, y los particula 
res deseos, inclinaciones y aptitu~os por la otra••. (63) -

Esta elaborada planif icaci~n se lleva a cabo en -

estrecha colaboraci6n con los ministros especializados 

para la orientaci6n profesional, que tienen a su cargo 

los órganos de orientación profesional, que a su vez tie 

(6 3) Ibídem, p. 45. 
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nen un contacto estrecho con las escuelas a través de un -

maestro responsable para ello. En los centros de orienta-

ci6n profesional se organizan conferencias para los escola 

res donde se explican las posibilidades para la elecci6n -

de las distintas profesiones. Cabe señalar que el uso de 

pruebas psicornétricas no son utilizadas ,para fines vocacio 

nales, sino que sólo se emplean como instrumentos de diag-

n6stico en los casos de deficiencia mental. 

En resumen se puede hablar de 4 tipos de selecci6n 

utilizados en la RDA. 

-El primero se refiere a l~s calificaciones logra-

das en el examen global de la escuela de enseñanza gene---

· ral, 

-el segundo, considera: 

"Las actitudes ideológicas y políticas, asi como -
el origen social ... Es difícil explicar que quiere decir 
esto último en realidad, ya que se sostiene que las desven 
tajas educativas de los hijos de los trabajadores y de los 
campesinos se han superado desde hace mucho tiempo. Un in 
dicador es la exigencia de un trato especial para los pa-~ 
dres 'que han realizado logros especiales en la construc-
ci6n del socialismo', lo que puede referirse a los bur6cra 
tas del partido y del Estado". {64) 

-el tercer criterio de selección se realiza a tra-

vés de las escuelas especiales y las clases especializadas, 

(64) Castles, s. y Wiebke, w. on. ci.t. p. 124. 



" ••. su tarea es la de proporcionar expertos y cua
dros dirigentes para la econom1a y la ciencia. En 1970 ha 
bfa 26 escuelas de este tipo: no se dispone de la cifra ac 
tual. Puede sospecharse que estas escuelas están planea-= 
das para asegurar los privilegios y la auto-regulaci6n del 
liderazgo del partido y del Estado, pero es imposible pro
barlo". (66) 

-el cuarto tipo de selección está relacionado con-

la organizaci6n juvenil Juventud ~jbre Alemana y queda res 

paldado por el artículo 22 de la Ley para la Juventud de -

la RDA, que dice: 

"(2) la admisión a los centor de estudios superio
res se otorgará en funci6n de los rendimientos en el traba 
jo y las actividades sociales conforme a las necesidades = 
sociales y considerando la est~uctura social de la pobla-
ción. Las directivas de la Juventud Libre Alemana tienen 
derecho de codeterminaci6n en lo que respecta al acceso a 
los estudios superiores".*(6,5) 

. La selección estudiantil en la RDA, no sólo se 11~ 

va a cabo a través de los mecanismos tradicionales como --

las calificaciones, sino que también el Estado, por medio 

de distintos organismos, hace una selecci6n rígida de la 

poblaci6n estudiantil. 

3.7 Organización infantil y juvenil (Pioneros y -

Juventud Libre Alemana) . 

La organizaci6n Juventud Libre Alemana (JLA) se -

configuró como tal a fines de la Segunda Guerra Mundial. 

( 65) Ibidem, p. 125. 
*Ver Apéndice V, p. 147 

J 
' . 
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Desde entonces esta agrupaci6n juvenil ha jugado un papel 

importante en la economía y la política del país. 

En tanto a la economía, distintos grupos de jbve-

nes en toda la Repdblica Democrática han participado en -

la construcci6n de viviendas, presas y en la actualidad -

se dedican a la construcción del gaseoducto soviético "A-

mistad" que abastecer& a varios países de Europa. 

Pero quizá la actividad más importante de la JLA 

sea la política, pues se . consideré-; como un auxiliar .. acti-

voy de reserva del Partido socialista Unificadode;Alema 
.... ~' .· : ··, ' 

nia, es decir, que los miembros del. Part:i;;dq .y;1.Jds.· futuros 
.·, _:·:·-··, •• "j •. 

dirigentes de la sociedad egresan de las fil:~s 'd.e la Juven 

tud Libre Alemana. 

En el VIII Congreso Pedag6gico la Ministro de ·---
11 

Educaci6n Margot Honecker, dijo qu~: 
J 

~ 
., 

"La agrupaci6n sobre una base voluntaria de los ni 
fios y jóvenes en una organización política es un requisi= 
to decisivo para la incorporaci6n de los alumnos a la vi
da política, para el desarrollo ae>su responsabilidad so
cial, de su capacidad de usar y.cumplir conscientemente -
sus derechos y deb.eres sociales ... ". (66) 

(6~ Honecker, Margot. La misión social de nuestra escuela. 
p. 52. 



8 3. 

La incorporación voluntaria a esta organizaci6n -

juvenil se puede iniciar desde la infancia participando 

en los grupos de Pioneros, los nifios ingresan a los 7 años 

y a los 14 años pueden aspirar a ser miembros de la Juven 

tud Libre Alemana. 

Las escuelas y estas orga""_izaciones juveniles man 

tienen una estrecha relación. El objetivo común es la --

formación de individuos que desarrollen sus aptitudes den 

tro y para la comunidad. 

. . 

A las escuelas, en lo que se refiere a su r~laci6n 
• .. 

con las organizaciones juveniles, se les asigna la tarea-· 

de crear en los niños y j6venes una alta conciencia polí-

tica dirigida a trabajar dentro de la colectividad a la -

que pertenecen y a saberse responsables de la sociedad en 

que viven. 

La organización de Pioneros dispone de una casa o · 

club para el desempeño de sus actividades que son: 

"Impulsar las inclinaciones y talentos, respaldar 
el trabajo hecho en las escuelas organizando exposiciones 
y programando películas relacionadas con los programas es 
colares¡ reformar el trabajo de la organizaci6n de Pione= 
ros en las escuelas ofreciendo facilidades que no serfan-

.·,···. 
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accesibles para grupos pequeños, (como conseguir boletos 
para los teatros, o para un partido de futbol). Propor
cionar una mayor variedad de experiencias a los niños en 
una atmósfera menos formal que la de la escuela''. (61) 

La casa de Pioneros de Berlín lleva a cabo _un to 

tal de 130 actividades divididas en 6 pr?gramas: 

-Asuntos culturales, esta es la secci6n mas gran 

de, incluye una orquesta sinf6nica de niños con 96 músi

cos. ,.T,élffibi~n hay un coro compuesto. por 18 u voces, un. --

grupo instrumental folcklóricó de:· '(;5 miembros y un grupo 

de danza folclórica con ~5 participantes. Tienen teatró 

infantil, marionetas, y mímica, además está la oportuni-

dad de aprender escenografía y redacción de guiones. 

Hay un club del arte donde se practica pintura, dibujo y 
e. 

cerámica, igualmente existen círculos de jóvenes escrito 

res, historiadores, bibliotecarios y círculos de aprecia 

ción de arte y música. 

_Grupos técnicos, que están equipados con máqui-

nas, laboratorios y talleres y funcionan en cooperación 

con compañías, sociedades, trabajadores, científicos e -

ingenieros. En toda la Repdblica Democrática hay esta--

ciones de jóvenes t~cnicos donde pueden llevar a cabo --

(&7) Moore-Rinvlucri, M. Education in East Germany, p.72. 
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sus experimentos. 

En la casa de Pioneros de Berlín, hay un grupo d~

dicado a la electro-técnica y a la construcción de radios, 

otro grupo se ocupa de los experimentos químicos y uno más 

de la construcci6n de botes y barcos. 

Hay un club de motores que incluye una escuela de 

maooj.o y un club de astronautas donde los niños aprenden 

algo sobre el entrenamiento de los astronautas, como com

probar su propia reacci6n en las condiciones de vuelo, e~ 

cuchar cintas, ver películas, hacer modelos, estudiar ma

pas y saber de astronomía. 

-Jóvenes naturalistas, la casa de Pioneros de Ber. 

lín mantiene 2 granjas, 1 terrarium, 1 laboratorio para -

el estudio de animales; tambi~n tienen una secci6n para -

el estudio de plantas raras y para experimentar con va--

rios tipos de cultivos. 

-Deporte, existen instalaciones para todos los ti 

pos de atletismo y todo tipo de deportes en equipo, inclu 

yendo hockey sobre hielo y patinaje. 

-Viajes y amistad internacional, las estaciones -

de j6venes turistas promueven el deseo de viajar. Este -

grupo se encarga de las personas que quieren viajar por -



su país y los ctem~s países accesibles para ellos, y además 

reciben visitas de otros países que en su mayoría provie--

nen de los demás paises socialistas. 

-Biblioteca. La casa tiene una biblioteca que con~ 

ta de aproximadamente 10,000 volúmenes, los solicitantes -

pueden llevarse hasta 3 libros consigo durante un período 

de 3 semanas. 

Los Piorieros de una escuela están organizados por~ 

cuela hay un funcionario especialmente cali'fic'aac:>:,'~ara ,e- · 

jercer como guía de los Pioneros. 

La organizaci6n de la Juventud Libre Alemana en -

las escuelas es parecida. En cada clase existe un grupo 

de JLA, con una dirección propia y un secretario elegido 

por los propios estudiantes. La dirección de organizaci6n 

central de base de la JLA, es el órgano inmediatamente su 

perior y sus miembros son elegidos por los estudiantes de 

la propia escuela. 

.f, 
1: 
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Los miembros de la JLA, forman los "Círculos de jó 

venes socialistas", que se dedican a estudiar las obras 

clásicas del socialismo científico, la historia del movi--

miento obrero alemán y las resoluciones del partido de la 

clase obrera alemana. 

• Las organizaciones de base de la JLA, existen tarn-.. 
bién en las fábricas y empresas agrícolas y en las institu 

ciones estatales y culturales. 

La forma principal para aprend~r el marxismo-lenis 

mo en la organizac16n juvenil es el ciclo anual de educa--

ci6n politica que organiza la JLA; los cursos son imparti-

dos por funcionarios del Partido y del aparato de Estado.-

Una vez terminado el ciclo de educación política, muchos -

participantes presentan un exárnen, aquellos que lo aprue--

ban reciben el "Distintivo de buenos conocimientos", en --

una medalla de oro, plata o bronce. 

La JLA también organiza el concurso de "Muestra --
,. 

de Maestros del Mafian~, que recopila los trabajos de crea-

ci6n e inventiva científico-técnica. Las escuelas y empre 

sas de todas las ciudades y provincias participan en este 

concurso. Los mejores trabajos se exhibe~ en la Muestra 

de Trabajos del Mafiana Central y de ahí los mejores parti 

cipan en la exposi.ci6n de "Creación Científica de la Ju--

ventud" de .Moscú. 
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Aunque un gran número de niños y jóvenes están -

afiliados a los Pioneros y a la JLA, hay también un núme 

ro considerable que no pertenece a ninguna organizaci6n-

de masas. 

Uno de los elementos no explfcitos, pero sí im--

• 
plícito de la selección estudiantil es la participaci6n 

política, que fundamentalmente se expresa a través de la 

militancia en l~ JLA y, posteriormente, en el Partido So 

cialista Unificado de Alemania (PSUA) . De acuerdo con -

los estatutos educativos de la RDA, la participaci6n par 

tidaria no es un requisito esencial para obtener mejores 

oportunidades de estudio. En este sentido, si bien se -

hace énfasis en la necesidad de una educación política -

por parte de los estudiantes, la colaboración con el pa~ 

tido dominante se plantea como un acto voluntario. Sin 

embargo, en la práctica muchos casos se resuelven en fun 

ción de la pertenencia al PSUA. Al respecto, conviene -

mencionar que la vinculación con el partido no es necesa 

riamente un acto individual, es decir, que en ocasiones 

son los familiares miembros del partido ios que influyen 

en favor de un estudiante. Así, se genera una red de in 

fluencias en donde los estudiantes se ven beneficiados -
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o perjudicados no s6lo por sus actitudes políticas perso 

nales, sino por el papel social que desempefian sus fami

liares. Todas estas consideraciones, sin embargo, deben 

ser tomadas con restricci6n, pues obviamente no hay un -

registro de las oportunidades de estudio y de trabajo -

que se deciden en función de la militanc~a partidaria. 

De cualquier forma, lo que sí es un hecho es que 

todos los cargos administrativos de la RDA son ocupados 

por miembros. del PSUA, de modo que a largo plazo éste es 

uno de los factores decisivos en la. selecci6n profesio

nal, lo cual no quiere decir que aquellas personas· que 

no pertenecsn al partido queden automáticamente rechaza 

das, pero en el momento de las decisiones tienen menos

oportunidact que aquellas que sí son miembros del PSUA. 

3.8 Los padres de familia en la educaci6n de la 

República Democrática Alemana. 

Dentro de la sociedad socialista de la RDA los

padres de familia y la escuela están siempre en una es

trecha relación, como lo expresa Nargot Honecker, al de 

cir que: 
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"Necesitamos para la generaci6n futura, la plena 
conservaci6n y aún profundizaci6n de la influencia de -
los padres. La edur.aci6n paterna y la educaci6n pública 
no se excluyen mutuamente, sino por el contrario, se com 
plementan. No podemos renunciar a la educaci6n paterna~ 
•• ".(68) 

En todas las escuelas de la RDA, los padres de -

familia están integrados en dos organismos: los canse--

jos y los activos de pádres de familia. El interés que 

mueve a estos organismos es buscar la mejor educaci6n -

para sus hijos. Los consejos de padres son elegidos --

por un período de 2 años y las personas elegidas están 

obligadas a rendir cuenta de su labor a los demás pa--~ 

dres de familia. La tarea de los con~ejos es promover~ 

la eooperaci6n de todos los que en forma direrita o indi 

recta intervienen en la educaci6n de sus hijos, es de--

cir, la escuela, el hogar, las representaciones sindica 

les, la empresa y los representantes del barrio tpor lo 

general, la escuela y las viviendas de los alumnos es--

tán en el mismo barrio) . 

El consejo de padres de familia se reune regular 

mente con los maestros y con los otros padres. Las reu 

niones tienen lugar cada 6 ú 8 semanas y tratan de cues 

tiones relativas a las clases y a la educación en gene-

ral. 

(68) Honecker, M., Op. cit .. p. 54. 
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Se busca crear en los ninos una actitud positiva -

hacia el estudio, en el sentido de una responsabilidad cons 

ciente y una conducta disciplinada. 

El consejo de padres propone formas y métodos para 

infundir en los niños ideas sobre política escolar. 

La labor del consejo va desde los problemas funda--

mentales de la escuela hasta cuestiones de higiene escolar. 

Es importante señalar que para apoyar todas estas tareas, -

se forman los activos de padres de familia que son los re--

presentantes de los padres de cada clase, es decir, que por 

cada clase hay un activo de padres que es elegido a princi-

pio de cada año escolar (lo. de septiemb~e). 

Cada activo est& integrado de 3 a 7 miembros. La -

tarea desempeñada es esencialmente la misma que la del con-
11 

sejo de padres, sólo que referida ia los problemas de cada 
~ 
~ 

clase. Los activos se reúnen cada;6 semanas. 
r • 

El plan anual de trabajo de los consejos y activos .. 
,\ 

de los padres de familia se revisa y coordina con base en 

los planes de trabajo de la escuela. El director de la es 

cuela participa en todas las reuniones del consejo y el pa 

dre presidente del consejo forma parte del Consejo Pedag6-

gico de la escuela, que está formado por el director y to-



dos los maestros de la escuela. 

Para mantener una estrecha colaboraci6n entre pa-

dres y maestros, el consejo de padres y el consejo pedagó 

gico se reúnen varias veces al año. 

, 



CAPITULO IV 

CUHRICULUM 

93. 

En la sociedad socialista, se considera que el -

trabajo es la condición fundamental del devenir humano y 

es, por supuesto, la fuente de toda riqueza material. A 

través del trabajo el hombre expresa la fuerza de su na

turaleza y su desarrollo. A part{r de la apropiación de 

los medios de producción, el trabajo ha venido recupera~ 

do su carácter humano y gestador de la personalidad, po-

co a poco, la enajenación, el divorcio entre el trabajo 

y el hombre que lo produce es cada vez menor: 

" ... ahora es necesario y posible hacer que los -
trabajadores sean dueños y señores de la producci6n, tam 
bién en el sentido de que comprendan, dominen y hagan su 

·yes los fundasrrentos científicos, técnicos y económicos -= 
de la producción". ( 69) 

El núcleo del sistema educativo de la RDA es la 

escuela de enseñanza general y politécnica y la caracte-

rística más importante de esta escuela es precisamente -

su carácter politécnico, su relación con el trabajo pro-

ductivo, siendo éste el objetivo en que se manifiesta --

que: 

(69) Klein, nelmut. Op. cit. p. 18. 
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"El trabajo, la actividad del hombre que crea y -
mantiene los valores, tiene que ser el punto esencial de 
referencia para seleccionar el contenido de la enseñanza 
genera 1 11 

• ( 7 O} 

Para ello se implant6 en la RDA, la educaci6n po-

lit€cnica, que prepara a los estudiantes para el contacto 

con el trabajo, la técnica y la producci6n. "La tarea de 

la educación politécnica es dar a los alumnos una compren 

sión básica de los fundamentos técnicos y científicos de 

todos los procesos productivos". (7~ 

, 
Desde 1959 se imparte en la RDA la instrucci6n po 

litécnica. En el nivel inferior y medio de la escuela de 

enseñanza general y politécnica, las clases de adiestra--

miento técnico y horticultura, constituyen las primeras -

formas de acercamiento al respecto politécnico de la edu-

cación. En el 7o. año, las clases de politécnica se sub
\1 , 

dividen en 3 disciplinas estrechamepte relacionadas entre 
¡ 

sí: la introducción a la producci6n. socialista, que tie-

ne el propósito de ayudar a entender la relaci6n entre la 
i: 

economía y la tecnología; el día· es~olar en la producción, 

donde se trata de enseñar a los alumnos, "los mStodos de 

producci6n general", (72) la tercera disciplina se refie-

( 70 ) Ic\: .. "'.1. 

{71) Castels, s., Wiebke, w. On. cit. p. 119. 
(72) Ibidemp. 120 
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re al dibujo técnico. Estas materias se alternan en cua 

tro clases a la semana y están basadas en programas de -

estudio obligatorios y se imparten en empresas e indus--

trias agrícolas. 

La instrucci6n politécnica cumple con funciones -
• 

de la orientaci6n profesional, pues existe un gran número 

de estudiantes que eligen su profesión dentro del marco 

de la economía y la producción. Pero lo más importante, 

es que los alumnos se preparan para su futuro contacto -

con el trabajo y la producci6n; sin embargo, no se trata 

de una formaci6n profesional antici_P~Sl.~i' sii:o que permi~ 

te a los alumnos actunular experienCicis sociales, prá~ti-

cas en convivencia con los obreros y con la fundación --

de sindicatos. Durante el 9o. y lOºaños el trabajo pro-

ductivo adquiere cierta especializaci6n, para este aspee 

to de la enseñanza politécnica, existen programas genera 

les obligatorios que "garantizan que, no obstante las di 

ferentes condiciones concretas, se obtengan aproximada--

mente las mismas aptitudes, habilidades y experiencias -

laborales". ( 7 3) 

La temática básica de la educación politécnica, 

(7 3) Klein, Helmut, OP. ci.t. p. 33. 

... 
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" ... debe ser la tecnologla, entendida en un senti 
do muy amplio, como algo que media entre la naturaleza y
la sociedad. Al estudiar la tecnología, los jóvenes de-
ben aprender cómo la actividad social planeada, combinada 
con el conocimiento de las leyes científicas, conduce a -
cambios en los p~ocesos de producción." (74) 

Para la RDA, la educaci6n politécnica tiene un al 

to valor, en el sentido de que forma a los estudiantes des 

de el jardín de niños dentro del respeto y el amor para -

el trabajo, intentando que el trabajo manual sea conside-

rada tan dignamente como· el intelectual, por eso la rela

ción entre la teoría y la práctica~ en la educación socia 

lista es un punto décisivo. Asi lo manifesta Castels al 

decir que: 

"En la sociedad socialista, la educaci6n debe re
lacionarse estrechamente con el trabajo productivo y con 
la práctica de la construcción socialista. La escuela de 
be preparar a la juventud para la vida y el trabajo en el 
socialismo, educarlos como individuos educados política-
mente y multilateralmente y asegurar un alto nivel de edu 
cación. La escuela capacita a los ?niños y a los j6venes
en la solidaridad y el comportamiento colectivo, en el -
amor al trabajo y a la gente trabajadora, y desarrolla to 
das sus capacidades fisicas y mentales para el bienestar
del pueblo y la nación. " ( 7 5) 

~ . .. · 
Lo anteriormente referido a la educaci6n polité~ 

nica es quizá lo más importante en cuanto a la formaci6n 

(74J Castels, S. y Wiebke, W.Oo.cit. p. 120. 
(75) Ibidem, p. 116. 



curricular de los estudiantes, pero la formaci6n general de 

los alumnos también se lleva a cabo a través de la asisten-

cia a clases donde se cumple·n los programas obligatorios pa 

ra toda la enseñanza. En los niveles inferiores de la escue 

la, los niños aprenden a leer, a escribir, tienen clases de 

expresi6n oral, matemáticas, trabajos manuales, música, de

portes, ciencias sociales y naturales. Para los niveles me 

dios las ciencias sociales, naturales y los idiomas se in--

tensifican, además se estudia biología, alemán, historia y 

geografia. En los niveles superiores se intenta que los -

alumnos amplíen y asimilen los conocimientos de manera más 

o menos independiente. Las nuevas materias incluyen físi

ca, astronomia, química, biología, geografía, matemáticas 

y alemán. Además los alumnos participan de la educación 

. poli técnica. 

Existen también un número considerable de activi-

dades extracurriculares, como las de la organizaci6n de -

Pioneros o de la Juventud Libre Alemana, igualmente hay -

clubes de científicos y técnicos, así como confederaciones 

gimnásticas y deportivas. 

El año escolar en la RDA comienza el lo. de sep-

tiembre de cada año y termina en julio, con un total de -
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32 semanas escolares. Las clases se imparten de lunes a 

sábado. 

"En la escuela de 10 años, aproximadamente el -
40% del tiempo esta dedicado al estudio de las ciencias 
sociales, el 10% para el trabaJo productivo, 10% para -
.i.diomas y el resto para deportes". (76) 

PORCENTAJES DE LA EDUCACION EN LA ESCUELA 
DE ENSEÑANZA GENERAL Y POLITECNICA DE 10 AÑOS 

NIVEL· INFERIOR NIVEL MEDIO 

educ.politt!cnica 

deporte 

SUPERIOR 

ciencias matemáticas 

ruso 

educ.poli
técni<:a 

ruso 

alemán, historia, etc. 
educ. politécnic~ 

(76) HoJmes, Brian (ed.) International Burcau ot Education, p. 88~. 



99. 

HOH.ARIO St:;Ml\NAL DE LA ESCUELA DE ENt;EílANZA GENERAL Y POLI-
TECNICA DE 10 AQus. (esquematizado) -

A s i g n a t u r a A ñ o s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alemán 10*12 14 14 7 6 !:> 5 3 4 
Ruso 6' !:> 3 3 3 3 
Matemáticas 5 6 6 6 6 6 6 4 5 4 
Astronomía 1 
Física 3 2 2 3 3 
Qu1mica 2 4 2 2 
Biología 2 2 1 2 2 2 
Geografía .., 2 2 2 2 1 2 
Adiestramiento técnico 1 1 1 2 2 2 
Jardinería l*'l'rl 1 1 
Clases politécnicas*** 4 4 5 5 
Historia -.; :· ... .;... · .. - l' 2 2 2 2 2 . , 
Educaci6n Cívica ·- ··- .. 1 1 1 2 >"' .,:,; 

Dibujo l ¡ 1 2 l. 1 . 1 1 l 1 
Música 1 1 2 1 1 1 1 : ·1 1 1 
Deporte 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

21 2.4 "1.7 2~ 31 33 32 33 31 33 

De acuerdo al análisis que se puede desprender de este 
cuadro se observa que el principio de educaci6n politécni 
ca se sigue a lo largo de la educación de 10 años. Como
se ve a través del número de horas que forman el cuerpo -
de conocimiento (ciencias sociales, naturales, matemáti-
cas, alemán), así como las clases politécnicas impartidas 
del 7o. al lOo. año y el adiestramiento técnico de lo. al 
60. año. 

*en el primer semestre 11 horas de alemán. 
**empieza en el segundo semestre. 

***se subdivide en: introducción a la producción socialis 
ta; dibujo técnico y trabajo productivo. 
Asignaturas facultativas: -costura en los grados So. 

y 60. una hora a la semana. 
-segundo idioma extranjero -
en los grados 7o. y lo. 3 -
horas. a la semana. Las op 
cienes son inglés o francés. 
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CAPITULO V 

FO!&IACION DE MAESTROS 

Al finalizar el 9o. año de la escuela de enserian 

za general y politécnica, los alumnos interesados en la 

docencia, deciden el nivel al que quieren dirigir sus es 

fuerzas. Existen dos opciones reguladas por las necesida 

des del país: a) maestros de la Escuela de Enseñanza Ge 

neral y Politécnica y b) maestros especializados. 

a) Aspirantes a maestros de niveles inferiores.-

(del lo. al 9ºañoJ 

Una vez terminado el lOºaño, se ingresa a una es 

cuela o instituto de formación para maestros Aquí· los 

estudiantes son preparados para ejercer como maestros de 

literatura y matemáticas del lo. al 4o. año escolar; es-

ta formación dura un período de 4 años. 

IJ 

Aparte de ser capacitados bara impartir las mate 
' 

rias de literatura y matemáticas, ios estudiantes se for 

man para la docencia de una tercer~ materia, que puede -
~ 

\ 

•·' 
ser m6sica, deporte, arte, artesanía o jardinería. A to 

dos los alumnos se les exige el máximo rendimiento y do-

minio de las 3 materias . 
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Los alumnos que aspiran a impartir clases en los 

primeros 4 años del sistema educativo, deben cumplir con -

los siguientes requisitos: 

-haber concluído los 10 años de enseñanza general. 

-especializarse en 3 asignaturas. 

-estudiar la didáctica correspontliente a las mis--
' -

mas. 

-estudiar los tundamentos del marxismo-leninismo. 

-cumplir con las prácticas. 

-llevar cursos de oratoria .. 

-llevar cursos de ruso. 

-aprender cultura física escolar. 

Al estudio de la lengua y la literatura alemanas 

se les dedica un gran número de horas; el objetivo es que 

el futuro maestro domine efectivamente su lengua materna. 

Para ello, los estudiantes llevan cursos de sintáxis, or

tografía, gramática y lexicología. La manera de hablar -

de los maestros debe tener un alto grado de perfecci6n so 

bre todo para servir de ejemplo a sus alumnos. 

\ 
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El estudio de la literatura está dividido en 4 -

partes: lo. estuaio de las obras de literatura clásica, 

2o. la Literatura socialista de la RDA, 3o. literatura-

infantil y juvenil. Estas primeras tres formas permiten 

al futuro maestro comprender la literatura desde el pun-

to de vista del realismo socialista, y en lo que se re--

fiere a la literatura infantil y juvenil, lo ponen en --

contacto con los temas adecuados para los primeros años 

de la enseñanza elemental. 

La cuarta y última etapa se refiere a la teoría 

literaria, que da al estudiante las bases necesarias pa-

ra la comprensión y el estudio de las obras literarias.-

Estas materias están coordinadas con las de música y ar-

te, de esta forma los alumnos adquieren una formaci6n --

complementaria en el área 

Por otro lado, el 

artística. 
i¡ 
~ 

estudio de 
j 

" . 

las matem~ticas es-

tá dividido de acuerdo a las exigencias de cada uno de -

los programas de los distintos añoG escolares. Las ramas 

de las matemáticas a estudiar son: 16gica matemática,--

teoría de las cantidades, numeraciones, funciones, ecua-

cienes e inecuaciones, fundamentos de geometría. Los --

maestros imparten la materia de matemfiticas desde el pr~ 
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mer año escolar, bajo los mismos principios que rigen las 

matemáticas en los años superiores, de tal forma que se -

mantiene una continuidad progresiva y ascendente a lo lar 

go de toda la enseñanza elemental. 

b) Aspirantes a Maestros Especializados. 

Si la elecci6n ha sido para los grupos superiores, 

del So. al 12Qaños (la escuela de enseñanza ampliada co--

rresponde al llºy 12°), los futuros maestros deben conti-

nuar sus estudios en la escuela de enseñanza ampliada y -

después ingresar a una escuela superior de pedagogía, una 

universidad o a una escuela técnica. Estos alumnos serán 

los futuros maestros especializados. 

La carrera de maestro especializado s6lo puede cur 

sarse habiendo cumplido con los siguientes requisitos: 

-obtener el Abitur o certificado de la escuela de 

enseñanza ampliada. 

-cursar 4 años de estudios en una universidad o -

escuela superior de pedagogía siguiendo los programas úni 

cos para todas las instituciones. 

-especializarse en la cornbinaci6n de 2 materias. 

-estar capacitado para impartir 2 materias en ---

cualquiera de los grados de la escuela de ensenanza am--

pliada y politécnica. 
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La especializaci6n en ~ materias es un punto cteci 

sivo en la formación de los maestros especializados. La 

combinación puede ser de acuerdo a las necesidades de las 

escuelas o a los intereses propios, siempre y cuando se -

guarde una relación entre ambas materias, una de ellas de 

be ocupar el lugar principal y la otra es crnr~lementaria; 

por ejemplo: alemán/literatura, matemáticas/física, ruso/ 

historia, biología/química, oviceversa. 

La elecci6n de las combinaciones a veces se ve -
t 

bloqueada por la cantidad de alumnos que han elegido una 

misma combinación, y además la formación y la especializa 

ción de estos maestros especializados debe estar de acuer 

do y no sobrepasar nunca la demanda que hay de ellos en -

las escuelas; así si no se necesitan maestros especializa 

dos en física/matemáticas, se pide al aspirante que elija 

otra combinación. 

Los estudiantes que han 

¡ 
i 

decidido especializarse -

en la materia politécnica no tiener que combinarla con --
,\ 

otra. En esta materia se estudian los principios básicos 

de la producción, que serán impartidos a partir del 7o. -

año de la escuela de enseñanza general y politécnica, co-

mo 'Introducción a la producci6n socialista'. 



Los futuros maestros de educaci6n f isica y mGsica 

tampoco tienen que combinar estas materias con otras. 

La carrera de maestro especializado se divide en-

dos ciclos de 4 semestres cada una. 

Durante los 2 primeros años de la carrera, los a-

lumnos adquieren las bases te6ricas en las materias espe-

ciales, que constituyen la materia prima de las lecciones 

que debe:-ánimpartir en las escuelas de enseñanza general-

y politécnica. Durante el segund~ ciclo, es decir duran
' 

te el 3o. y 4o. año de la carrera, se hace una distinción 

entre la materia principal, que es estudiada intensivamen 

te, y la. materia complementaria, que durante el primer ci 

clo (lo. y 2o. años) ha sido estudiada en lo esencial. 

Además se incluyen estudios de psicología, pedagogía, los 

fundamentos de marxismo-leninismo,~y se inician en los es 

tudios de didáctica. En general e~te segundo ciclo se ca 
i 

racteriza por una especializaci6n kás definida, que se ma 

nifiesta en un alto grado de indep~ndencia en el proceso 
~ 

0 
de estudio. Existen materias optativas en las que se ga-

rantiza la incorporación del alumno a grupos de estudio -

y trabajo, donde se realizan investigaciones relacionadas 

con la materia optativa de que se trate. Las materias ~E 
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tativas están relacionadas con la combinaci6n de materias -

elegidas y su metodologla o con materias de psicología y pe 

dagogía. 

ciales, 

El plan de estudios del 3o. y 4o. año comprende: 

-continuación de estudios de las asignaturas espe--

-estudio de la metodología de la materia principal 

y complementaria, 

-estudios de psicología y pedagogía, 

-estudios de mariismo-lSni~i~~o, 

-deportes. 

Dentro de los planes de estudio para la formación -

de maestros, ya sea para los ~ue se dedicar&n a los prime-

ros 4 años de la Escuela de Enseñanza General o para los e~ 

pecializados, ocupan un lugar importante la pedagogía, la -

psicología y las disciplinas metódicas (didáctica) , y el es 

tudio de los fundamentos del marxismo-leninismo.* 

Con los estudios de psicologia y pedagogía, se tra

ta de que los futuros maestros tengan un concepto claro de 

las principales cuestiones político-ideológicas del sistema 

unificado de enseñanza socialista. 

*Ver Apéndices VI y VII p. 150 y 151 
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"Con la formación pedagógica y psicológica el estu 
diante debe ser capacitado para poder solucionar con exac= 
titud cientifica, en la teoria como en la prfictica, todos 
los problemas pedagógicos y psicológicos que plantea cada 
escol~r o colectivo escolar, a fin de realizar la política 
educacional de nuestro Estado socialista."(77) 

El estudio de la pedagogía y la psicología propor-

cionan al futuro maestro la inf ormaci6n necesari~ para que 

conozca las características de los niños de los 6 a los 10 

años de edad y que identifique las causas y los. síntomas -

de las dificultades que se presentan en el estudio y el --

comportamiento escolar en los primeros ·años. 

Los futuros maestros participan en cursos de psico-

logía y pedagogía en los 2 primeros semestres, estos cursos 

ti~nen como objetivo crear las bases teóricas y establecer 

las primeras relaciones con la práctica pedagógica. A par 

tir del 3er. semestre, existen cursos específicos de peda--

gogia y psicología que se limitan al estudio de las formas 

del comportamiento del lo. al 4o. año escolar. Las mate---

rias que se estudian en estos cursos son: teoría de la edu 

caci6n socialista, didáctica y problemas pedagógicos escogí 

dos desde el punto de vista histórico comparativo, psicolo-

g1a del desarrollo, psicología pedagógica, higiene. 

(77) Bir Siegfrie<l,y Rudi, S. Formación de maestros y cali
ficación ulterior para maestros en la HDA. p. 10. 

.. 
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Paralelamente a los estudios de pedagogía y psico-

logia, los futuros maestros adquieren una formaci6n s6lida 

en los fundamentos del marxismo-leninismo, que constitu---

yen el núcleo de la educación socialista de los estudian--

tes. Los fundamentos del marxismo-leninisno se estudian -

desde el inicio hasta el fin de la carrera y tienen un lu-

gar importante en la concepción general de la formación 

del maestro. 

"El estudio de los fundame., cos del marxismo-leni-·
nismo se orienta a la formación de personalidades altamen
te instruídas, moralmente fuertes y con un carácter firme, 
con una alta concepción científica del mundo y capaces de 
pensar dialécticamente. Con estos estudios, los alumnos -
deben llegar al convencimiento de que el marxismo-leninis
mo ~es la Gnica concepción científica del mundo y que cons
tituye el fundamento para la solución teórica y práctica -
de los problemas del desarrollo de nuestro tiempo."(í8) 

Esto le da un car&cter rígido al sistema educati--
1¡ 

vo. Es necesario observar que se ~¡i:-ata sobre todo de una 
~ 

rigidez determinada por cuestiones ~olíticas. Los ciudada 

nos no deben apartarse nunca de las normas socialistas y -
I' 

deben aceptar la teoría socialü;;ta •~'como la única teoría --

verdadera y científica, que explica al mundo y su historia. 

Los estudiantes, por lo general, no tienen acceso a otra -

inf ormaci6n que no sea la que proporciona el Estado y sin 

libertad de crítica se pierde la capacidad de innovaci6n -

en todas las áreas del conocimiento. 
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El estudio de los fundamentos del marxismo-leninis 

mo, anarca 3 cursos que son: materialismo dialéctico, e -

hist6rico, economía política del capitalismo y socialismo, 

comunismo científico y fundamentos de historia del rnovirnien 

to obrero. 

Los estudios de didáctica que se inician en el 3er. 

año, tienen corno objetivo, dar a conocer al futuro maestro 

la teoría de la .enseñanza, los procesos de la misma y las

distintas formas de estudio extraescolares. Con el estu-

dio de la didáctica, se desarrollan en los futuros maestros, 

las aptitudes nece.sarias y las capacidades para comprender 

la importancia de la enseñanza escolar dentro del conjunto. 

del sistema de enseñanza y educación socialista. Además,

los alumnos se capacitan para comprender el proceso de en

señanza y su óptima organización. En la materia 'didácti

ca' se estudian y se analizan los diferentes modos de lo-

grar la realización del proceso de aprendizaje, de acuerdo 

con los objetivos y el contenido de los programas de estu

dio de la escuela de enseñanza general y polit~cnica. Con 

el estudio de la didáctica se aspira al perf eccionarniento 

pedagógico de los maestros y se espera, tarnbi~n que en su

práctica docente se ri.jan por los siguientes principios: 
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"1} la enseñanza en las escuelas es la principal -
forma de educaci6n e instrucción, 2) los programas de en
sefianza de la escuela de enseñanza general y polit~cnica -
son la guia para la actividad del maestro especializado, 3) 
la efectividad de la enseñanza queda determinada por el curn 
plimiento de los objetivos y tareas específicas señalados = 
por los programas y planes para la enseñanza, y 4) la ense 
ñanza en las escuelas debe ser comprendida como continua--= 
ci6n del legado didáctico progresista y como generalizaci6n 
de las experiencias pedag6gicas de los países socialistas". (7~) 

Estos cuatro principios no se limitan a los maes---

tros, sino que deben ser cumplidos por todas y cada una de-

las personas dedicadas a la tarea educativa. Estos princi-

píos, más que normas didácticas, pueden ser vistos como las 

leyes que rigen el sistema de enseñanza de la RDA, y mues-

tr<?.n el carácter rígido y el alfo grado de organización del 

sistema. 

El estudio de la didáctica se hace en estrecha rela 

ci6n con la práctica escolar, así, las clases teóricas en -

las universidades y escuelas superiores y las prácticas rea 

lizadas en las escuelas de enseñanza general, conforman una 

sola unidad. Las clases te6ricas sobre la metodologia de -

la enseñanza son orientadas siempre al futuro trabajo prác-

tico en las escuelas y tienen en cuenta los problemas de la 

organizaci6n de la enseñanza en la escuela socialista. 

{79) Ibídem, p. 30. 
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Como segunda parte del estudio de la didáctica es 

tán las prácticas, a estas tareas educativas se les deno-· 

minan actividades político-educadoras y se cumplen fuera. 

del tiempo de estudios. Las actividades para los maestros 

de los 4 primeros afios de la Escuela de Ensefianza General -----" 
y Politécnica consisten en que los estudiantes se respon-
----~.___-.. _.... 

sabilicen de algún colectivo infantil (grupo de la organi 

zaci6n de Pioneros), organicen las vacaciones o visiten -

algún lugar de interés, según lo dicte el programa. 

Í 
Al término del segundo ario, los estudiantes reali 

zan una práctica referida a la organizaci6n:de las vaca-

cienes, con ello aprueban la primera mitad d~ la práctica 

escolar. 

Igualmente, desde que ingresan : al instituto para 

formación de maestros, los alumnos 9sisten como oyentes -
) 
•j 

a las clases que imparten otros maestros en los primeros 
' j 

cuatro años de la escuela elemental y además imparten ---

ellos mismos alguna materia, siempr~ bajo la vigilancia -
¡,\ 

de algún maestro experimentado. 

A partir del tercer semestre, los estudiantes asis 

ten como oyentes durante tres semanas a una escuela de --
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ensefianza general y polit~cnica. A partir del quinto seme~ 

tre los estudiantes trabajan 6 semanas en las escuelas y 

con ello cumplen la segunda mitad de la primera práctica es 

colar, que consiste en impartir clases del 2o. al 4o. afio,-

siempre bajo la direcci6n de sus maestros y las 2 semanas -

restantes asisten como oyentes a las clases de los maestros 

expertos; esto tiene como función que los alumnos aclaren -

dudas y que se familiaricen con los obst~culos que puedan -

surgir al comienzo de la docencia. 
J' 

' Los estudiantes realizan las prácticas sólo del 2o. 

al 4o. afio de la escue~a elemental, pues se considera que 

no es conveniente que estas prácticas se inicien en el pri 

mer año, ya que los ,niños son aún muy pequeños. 

Durante el 7o. semestre, los estudiantes regresan--

a la misma escuela donde realizare~ su primera práctica es-

1 
colar, para llevar a cabo una práctica general. En esta úl. 

1 
tima práctica, el estudiante tiene~IS semanas para demos---

trar su capacidad y el grado de de~arrollo que ha logrado -
' ... 

alcanzar. Para esta actividad tienen que preparar sus cla-

ses de manera totalmente independiente y además deben ayu--

dar al maestro reponsable de la clase en todas las tareas -

escolares. 
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Desde que los aspirantes a maestros o especializa-

dos ingresan a la carrera, tienen una estrecha relaci6n en 
. " 

tre la formación te6rica y la práctica: 

"El estudiante debe tener la posibilidad de apli-
car en el trabajo pedagógico práctico los conocimientos -
teóricos adquirido~ durante su formación. Solamente así -
se desarrollan las aptitudes necesarias para dirigir el -
proceso de enseñanza y educación". ( 8 O) 

Todos los estudiantes al finalizar el lo. afio de 

la carrera, deben realizar un trabajo práctico obligatorio 

en la organización de las vacacio!~s infantiles de verano. 

Lo que se pretende con esta práctica, es' que el alumno com 

prenda su función social y pedag6gica como dirigente de un 

colectivo infantil en un campo de vacaciones. 

En el tercer semestre se lleva a cabo una prácti--

ca psicopedagógica durante 3 semanas, que consiste en ha--
q 

cer responsable al estudiante de una clase de la escuela -
1 

de enseñanza general, esto tiene cQmo objetivo, que el fu-
¡ . 

turo maestro haga observaciones y análisis acerca de los -

problemas pedag6gicos que surge~ e~ el aula. 

Durante el terceraño, se inicia el estudio met6di-

co de las dos disciplinas de especializaci6n. Por Gltimo, 

(8 O) Ibidem, p. 38. 
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se realiza una práctica general durante 11 semanas en el úl 

timo semestre. Para la óptima realizaci6n de esta prácti--

~-ca, el Estado hace responsable no solo a las universidades-

e instituciones, sino a los directores de las escuelas, ---

quienes tienen la obligación de dar el máximo apoyo a la for 

mación profesional práctica de las futuras generaciones de 

maestros. En esta última práctica, el alumno tiene que de-

mostrar que está en condiciones de cumplir independienteme~ 

te las obligaciones y tareas que exige la práctica docente. 

Los primeros ensayos en la 1 enseñanza son realizados 

bajo la vigilancia de un maestro-asesor. Cuando son los a-

lurnnos los que van a impartir una clase, se revisa que orga 

nicen las lecciones de acuerdo a la metodología a seguir --

dentro de la clase. Por ejemplo; la introducción al tema, -

ejercicios sobre el mismo, repaso, aclaración de dudas, et-

é 
(1 .. .. 

e tera. Los alumnos pueden elaborar el metodo que seguiran 
~ 

dentro de la clase y deben especif ~car cuáles serán los me-
/_, . 

dios o materiales didácticos con l~s que se alcanzarán los 

;; 
objetivos marcados por el programa ,'general. 

Todos los maestros egresados obtienen un certifica-

do que los respalda como maestros en posibilidades de ejer-

cer su profesión. "El diploma o certificado estatal del --
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{ 81:) examen final significa que el graduado puede enseñar." 

5.1 Capacitación ulterior para maestros. 

Aproximadamente 8 semanas antes de comenzar su --

trabajo cada mac:stro sabe a qué escuela debe dirigirse pa-

ra empezar a ejercer. 

Cuando un maestro recién egresado inicia su acti-

vidad corno docente, durante los dos primeros años tiene a 

su lado a un guía o mentor, que está obligado a ayudarlo 

y a corregirlo. 

El hecho de que los nuevos maestros se encuentren 

instalados en la escuela, no significa que sólo se dedica 

rán a dar clases, sino que han de participar en cursos de 

capacitaci6n; en 1971/7¿ se introdujo un nuevo plan de en 

señanza y en él se exige a los maestros que perfeccionen 

constantemente sus conocimientos y su formaci6n pedagógi-

ca, psicológica y didáctica.* 

La rapidez del desarrollo y el contínuo incremen-

to de la ciencia y la tecnología obliga a los maestros a-

{81) "La educaci6n pública en la ROA", en Documentación, 
p. 26. 

*Cfr. BÜr, s. y Rudi, S. Op. cit. p. 46 
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participar en grupos de estudio para actualizar su formaci6n 

teórica y práctica. Esto por supuesto repercute en la labor 

pedagógica de cada maestro: entre más s6lida sea su forma--

ci6n te6rico-científica, más alta será la calidad de su ense 

ñanza. En tanto más elevado sea su nivel socio-pedagógico y 

didáctico, más eficaz será su labor educativa. 

Un papel importante en la educación de la RDAes ju

gado por el Instituto Central de Informaci6n Ulteiior~de ---

Maestros y Educadores.* En el Instituto trabajc:ú1, cfentífi:_ 
, · .·.,.,.,, 1 .. ·<., • I" ·' . 

cos, técnicos y maestros que analizan lasresd1u~.iónesdel 
. . . . 

gobierno de la RDA, examinan los planes de ·~t;s~fia!1.za y los -

pr6blemas que surgen de su aplicación, igual que sus resulta 

dos. Analizan y estudian los avances de la ciencia y la ~--

técnica y sus tendencias, se revisan los programas de forma-

ci6n de maestros y se comparan los resultados obtenidos en -

otros países socialistas. De todo este trabajo, se selecci~ 

na la temática y el contenido de los programas de capacita--

cí6n. Estos programas constituyen la base para la califica-

ción ulterior de maestros. 

* Ver Apéndice VIII. p. 152 . 
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Esta calificaci6n comprende estudios de filosofía, 

psicología y pedagogía. En lo que respecta a la filoso---

fía, los temas se refieren a los procesos del conocimiento, 

los problemas de la ética y la educaci6n moral. 

En relaci6n a los problemas pedagógicos, se estu--

dian las leyes pedagógicas de la ~nsefianza socialista, su-

metodología, contenido y carácter. Igualmente se revisan 

las unidades y ios temas de las lecciones, el desarrollo y 

la promoci6n de aptitudes y los problemas concernientes a-
·, ~ii·~< -_.-.·-. ; 

ia orient<ic~6nP%@t,~·s·,~~r~~?,. 
'· 1 ,;· • - 1 ·; ;~: :· '.'.-· .;'; >,~·:·,; ... 

En· cuantÓ 'a ·ia'..·'·cié{pacit:aci.6n · psicol6gica~ ·.se :~$tu--
:- ... ·-·.': 

,·,:··· 

dian .los problemas relacion~dos cfon, el desa;rr.ólid: aEk<"1a --

personalidad, de acuerdo a las conductas~~e ·se manifies--

tan en las diferentes edades. 

En lo que se refiere a las materias de especializa 

ción (alemán y matemáticas para los maestros de enseñanza-

elemental y a la combinación que hayan decidido los maes--

tres diplomados), los temas de estudio están seleccionados 

de acuerdo a tres puntos de vista: primero, que metodol6-

gicamente sirvan a la impartici6n de la materia especial,-

esto facilita la comprensai6n da los objetivos sefialados -

.. 
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en esa asignatura. En segundo lugar, se estudia la adop-

ci6n de nuevas formas de impartici6n de clases y por ülti

mo, se integran los nuevos conocimientos y resultados, de 

tal forma que la informaci6n se renueva constantemente. 

En lo que respecta a la metodología de las asigna

turas especiales, los maestros se preocupan sobre todo por 

los problemas de la impartici6n de la clase y sobre la asi 

milaci6n, por parte de los alumnos, de conocimientos dura

bles y aplicables o transferibles. 

En la formación metodol6gica ulterior, los maes--

trps se ocupan de las formas que promueven en los escola

res al estudio consciente, activo y disciplinado. Para e

llo, los maestros estudian, por ejemplo, ternas relaciona-

dos con el desarrollo de la actividad independiente del ·es 

colar, o temas relacionados con la adquisición de conoci-

rnientos y aptitudes, así como la elaboración de puntos de

vista analíticos en el educando. El empleo del material -

didáctico, la organizaci6n de la enseñanza como una unidad 

de conocimientos relacionados entre sí, la reafirrnación -

contínua, practica, el repaso y la aplicación de lo apren

dido, tambi~n son temas que ocupan a los maestros en su -

formación metodológica ulterior, así corno todo lo concer-

niente a las calificaciones y a la justa valoraci6n de los 

rendimientos del escolar. 
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El .Ministerio de Instrucción Pdblica ha estableci 

do cursos de capacitaci6n ulterior para todos los rnaes---

tros con el fin de posibilitar la arnpliaci6n sistemática-

de sus conocimientos en las diversas disciplinas de su --

especialización. 

Cabe sefialar, que estos cursos de capacitaci6n u! 

terior, no tienen otro objetivo, más que el de refrescar-

y renovar la información de los maestros. Todos ellos es 

tln obligados a participar en estos cursos, pero no con -

. '-.~ 
I• 1,; '•' '.{>:··, 

,''->,··: · ...... , ·. · .. ;. 

Estos cursos son renovados cada 4 a;ñ,ós i :de : aCuer-

do con el perídodo de validez de los programas de capaci-

tación ulterior. En este ciclo de 4 años, los maestros -

toman parte en el curso b~sico y eligen entre los cursos 

especiales que son de su interés. 
() 

La elaboraci6n y 
~ 

publicaci6n~ de 
l 

' . 

programas de cap~ 

citación ulterior se realiza en el Instituto Central de -

Capacitaci6n Ulterior de Maestros y ~ducadores, en colaba 
,, 

ración con la Academia de Ciencias Pedag6gicas, universi-
. ' 

dades, escuelas superiores y maestros expertos. 

\ 
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Los programas que salen de este Centro son la ba-

se y la garantía de la capacitaci6n ulterior de todos los 

maestros de la RDA. 

El Instituto tambi~n se encarga de organizar con-

ferencias y seminarios, al igual que de preparar material 

de estudio y de organizar cursos y conferencias para ma--

estros de escuelas especiales. 

Los cursos, conferencias y seminarios organizados 

por el Instituto se llevan a cabo en cada una de ·las pro-
.·:·;· .. , 

vincias de la RDA. Hay 15 provincias y en cada un de e--

llas existe un Centro de Capacitaci6n Ulterior. Cada Cen 

tro tiene un director y el número de maestros que colaba-

ra· ·en él depende del tamaño de la provincia de que se tra 

te. 

Los Centros provinciales presentan ayuda a los --

Centros Distritales (cada provincia está dividida en va--

rios distritos). En ellos se contratan expertos en to---

das las materias concernientes a la pedagogía y la psico-

logia para formar comisiones honorarias encargadas de or-

ganizar los cursos en cada distrito. 

Además de la capacitación te6rica ulterior hay --

reuniones regulares de los maestros de cada escuela, en -
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donde se discuten, se comparten y evalúan experiencias rela 

cionadas con la docencia, se consultan textos y se llegan a 

conclusiones sobre las formas de impartir una clase. 

El primer ejercicio consiste en asistir como ·oyente, 

a la clase de otro compañero maestro. Quien imparte la cla 

se demuestra· la metodología que ha utilizado para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de la clase. Al término de -

la clase, se discuten a manera de seminario, los logros del 

maestro en turno. A estas reunion.es se les denominan círcu 
1 

los especiales de trabajo y en ellos se tratan diversas ---

cuestiones teóricas, pr~cticas y metodol6gicas propuestas -

por los mismos maestros. Estas reuniones se amplían en las 

sesiones con el Consejo Pedagógico de la escuela, donde se-

eligen las mejores ponencias, para más tarde ser expuestas 

al mayor número de maestros posible. De esto último se en-
11 

carga el Sindicato de Trabajadores;de la Enseñanza. Las --

conferencias son llamadas lecciones pedagógicas y se llevan 

a cabo en las vacaciones de verano~ De todas las ponencias 
I' 

expuestas, las m~s sobresalient~s ~e incluyen en el Dfa de-

las lecciones pedagógicas centrales que se organizan cada -

año por el Ministerio de Instrucción Pública y la dirección 

central del Sindicato de Enseñanza. Un jurado compuesto --
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por pedagogos y cien~í~icos decide qué lecciones serán ex

puestas y se premia a las mejores, estas últimas son reco

gidas por la Biblioteca Central Pedagógica de Berlín y es

tán a disposici6n de todos los maestros. Las lecciones 

tambi~n son publicadas en las revistas pedagógicas. 
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CAPITULO VI 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Funciones de la educación. 

Para entender las distintas formas de educación -

• que se dan en las sociedades, es necesario analizar c6mo-· 

la sociedad produce y distribuye los medios necesarios co 

mo alimentos, v~vienda, educación, poder, etcétera, y ana 

lizar también la estructura social y política que surge -

de este modo de producción. Las demandas que aparecen a 

partir de una determinada organizaci6n social, dan lugar 

a las nuevas formas de educaci6n, así vemos que la ed~ca-

ción cumple siempre con los intereses de una clase, la --

clase que sustenta el poder; los campos sociales, políti-

cos y económicos siempre van acompañados de cambios educa 

tivos que facilitan la adaptación de los grupos y las cla 

ses a las nuevas fonnas de organizaci6n social. 

"La transición de un modo de producción a otro -
(del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socia
lismo) significa cambios en las pautas educativas de todas 
las clases". ( 8 2) 

De acuerdo con la teoría marxista, la relaci6n en 

(82) Castles, s. y Wiebke, W. Op. cit. p. 234. 

·•n'• ;,;•; : '!.' 

'. 

,··.> 
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tre la educaci6n y la producción es dialéctica, el paso de-

un modo de producción a otro requiere de cambios educati---

vos, pero esta transformación puede ser influída por nuevas 

formas educativas. La educaci6n se hace necesaria en la 

transformación porque es el medio que sirve para cambiar la 

. conciencia de los individuos que sean capaces de transfor-

mar las relaciones econ6micas, políticas y sociales. "El -

principio esencial de la educación para la transformaci6n 

social es que debe ayudar a los individuos a entender el -

mundo en que vi ven". ( 8 3) 

Teoría marxista de la educación politécnica. 

Uno de los fenómenos históricos más importantes de 

la· ·humanidad ha sido la revolución industrial, con la cual 

surgieron nuevas.ideas e intentos para la educaci6n. 

Los problemas que se dieron a partir de la revolu-

ción industrial como la enorme migraci6n del campo a la --

ciudad, y la desmesurada explotaci6n de los trabajadores -

en las nuevas fábricas, trajo como consecuencia un desaju~ 

te social que se manifest6 en epidemias, crímenes y una --

gran inquietud social; la clase dominante necesit6 una for 

ma de dominación más poderosa para evitar cualquier tipo -

(8 3) I dem. 

;· :_-., 
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de levantamiento por parte de la clase trabajadora quien era 

la que sufría en mayor medida estos problemas, se intent6 e~ 

tonces institucionalizar la educaci6n,-~s decir.( insta~rar -

la educación de masas, "principalmente con el fin de conlr.o-

lar a los obreros en forma más efectiva a través del adoctri 

narniento religioso y la disciplina rígida". (S
4 ) 

A pesar del fin que se le asignó a la educaci6n, la 

educaci6n de masas significó un adelanto enorme: po~ prime

ra vez los niños de la clase trabajadora recibieron una ins-

trucci6n elevada y general, "diseñ~,Ja para que entendieran -

los verdaderos mecanismos del mundo natural y social''. tBSJ 

Además se llevó a cabo un cambio trascendente en los méto---

dos de enseñanza. La memorización y la enseñanza basada en 

currícula rígidos fueron entendidos como supresores de la --

creatividad y curiosidad inherentes a 10s niños. Se introdu 

jeron métodos basados en el libre d~sarrollo de los indivi--
1 

duos y de sus habilidades. 
~ 

Sin emb~rgo la planif icac16n y -
~ 

direcci6n de la educaci6n sigui6 sierido vertical y autorita-

ria, sin permitir que los padres de ¡!amilia, alumnos y maes

tros tomaran parte en ella. 

{84) Ibidem, p. 63. 
(85) Ibidem, p. 234. 
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La teoría marxista de la educaci6n muestra un a--

vanee considerable a este respecto pues señala el papel -

de la clase trabajador como el sujeto transformador de -

la educación y la sociedad. 

"La teoria de la educaci6n polit~cnica de Marx -
tiene .dos fundamentos principales. El p'rimero es su pro
p6si to .. :de superar la forma extrem. de la división del tra 
bajo 'que aliena, el trabajo de las verdaderas necesidades 
y.habilidades humanas: la divisi6n histórica entre el --

';.trabajo menc"!=al y el manual es la base principal de la 
-. dominación de clase. De ahí~que la función de la educa-

ción' en la lucha por la liberación es la de crear las con 
diciones para superar esta distinción. El segundo funda= 
mento es el análisis que Marx hace de las fuerzas produc
tivas. Demuestra como la tecnología moderna tiene el po-.._ 
tencial de proporcionar la base material para la libera-
ción de los trabajadores de la esclavitud del trabajo mo
nótono, degradante y super especializado". (86) 

La formulaci6n d,.e estos dos fundamentos dieron lu 

gar al señalamiento de un nuevo objetivo para la educa---

ción: la formación del individuo plenamente desarrolla--

do; hombres con un pleno dominio de la tecnología de la -

producci6n, tanto a nivel te6rico como práctico y de las 

relaciones políticas, sociales y económicas que le son --

afines. 

¿Cómo se forma el individuo plenamente desarro---

llado? Marx sefial6 tres principios educativos que diri--

(86) Ibídem. p. 235. 
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gen la formación del individuo plenamente desarrollado. El 

primero se refiere a la combinaci6n del trabajo productivo-

con el aprendizaje, esto con el prop6sito de estrechar a la 

escuela con la vida social y económica. El siguiente prin-

cipio es que todos los niños deben recibir un alto nivel de 

educación general, que esté encaminada a hacerlos compren--

der "los fundamentos científicos del proceso de producción-

y los mecanismos que determinan la vida social y económi--

ca''. (B?) Esto se traduce en una educación política, en ta~ 

to forma a los individuos para participar de forma activa -

y consciente en la planificaci6n y en la toma de decisi6nes. 

Ademas de la educación general, los individuos deben adqui-

rir una capacitación vocacional, que les permita desernpefiar 

diferente tipo de trabajos, lo cual evita que los trabaja--

dores sean sorprendidos por los cambios en los métodos de -

producción. Por último, el tercer princpio está referido -

al desarrollo físico: 

"La gimnasia, los deportes y la pa_rticipación en -
el trabajo manual evitan un desarrollo intelectual unilate
ral. Llevada a su conclusi6n lógica, la educaci6n politéc
nica significa superar la división entre un período de la -
vida en que aprender constituye la ocupaci6n principal, y -
un período subsecuente, en el que el trabajo es la activi-
dad primordial: los individuos deben aprender y trabajar -
toda su vida". (8 8) 

(87) Ibidem, p. 236. 
(88) Idem. 
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Como se dijo al principio de este trabajo, Marx -

no configuró un sistema pedagóg·ico, por lo tanto, "no di-

jo nada acerca de los métodos de enseñanza y de las f or--

mas de organizaci6n escolar necesarias para llevar a ca-

bo sus propósitos" • t 89 > 

Sin embargo, las propuestas pedagógicas de Marx, 

desprendidas de su teoría económica, han sido la sustenta 

ción te6rica de los sistemas educativos de los países so

cialistas, como es el ca~o de la República Democrática A-

lemana. · 

¿Tiene la RDA un sistema educativo socialista? 

A continuación se tratará de analizar si la RDA -

rige su sistema educativo bajo los principios marxistas 

de la educación politécnica y si dedica sus esfuerzos a -

la formación de individuos plenament~ desarrollados. 

i 
Como ya se mencion6, para entender cómo funciona 

el sistema educativo de un país, es necesario revisar sus 
.. 
,\ 

modos de producci6n y las relaciones sociales, políticas-

y económicas que surgen a partir de éstos. 

( 89) Ibídem p. 236. 

.~! 



La RDA tiene un sistema económico denominado como 

Nuevo sistema económico de planeaci6n y administraci6n, -

y en términos generales este sistema se caracteriza por -

tener una planificación centralizada (llevada a cabo por-

el partido dominante, Partido Socialista Unificado de Ale 

rnania PSUA) que establece las metas generales de la socie 
' 

dad. Las fábricas tienen cierta ¡~tonornia en tanto deci-

den c6mo alcanzar sus metas y cómo establecer sus relacio-

nes con los proveedores de las materias primas. La produc 

ci6n de las fábricas que rebase los niveles exigidos por -

el Estado debe servir como medio para financiar las inver-

sienes hechas por la misma fábrica y para pagar las grati-

ficaciones al director y a los trabajadores. 

"Este sistema de palancas economicas (es decir, -
de afán de lucro) debe asegurar que los intereses de los -
.trabajadores, de los directores y de la planta en su con-
junto coincidan con los intereses de la sociedad: mayor -
producción, uso más eficiente de los recursos, racionaliza 
ci6n".(90) 

Este sistema de palancas económicas tiene una re-

percusi6n importante en el concepto of icíal de la persona-

lidad socialista que intenta ser desarrollada por el siste 

ma educativo de la RDA, corno se señalará más adelante. 

(90) Ibidem, p. 118. 



Existe un segundo aspecto de la producción que in-

fluye de manera decisiva en los objetivos educacionales de 

la RDA; este aspecto se refiere a la revoluci6n cientifico 

_!:écnica, que se caracteriza por la "introducci6n de nuevos 

métodos de producción y de organización del trabajo, tales 

como el procesamiento y control electrórlico de datos, lo -
'. 

que condujo a una mayor productividad y a la intensifica-

ción del trabajo". <9l) 

Las palancas económicas y la revolución científico 

técnica aseguran el rápido desarrollo de las fuerzas pro--

ductivas; para uno de los principales te6ricos del PSUA, -

el establecimiento del socialismo y el paso de éste al co-

.rnunismo, se refiere precisamente al incremento de la pro--

ducción. Como señala Castles, que Ulbricht: 

" ... consideraba la estructura del socialismo esen
cialmente similar a la del comunismo; la transición del u
no al otro, era principalmente una cuesti6n de elevar el -
nivel de las fuerzas productivas". (92) 

Esta elevación de la producción significa introdu-

cir las formas capitalistas de la tecnología y la organiza 

ci6n del trabajo, lo cual a su vez, se traduce en eliminar 

l91J Ihidem, p. 135 
( 92) I dcm. 
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la uni6n ctel trabajo intelectual con el manual y la canse--

cuente abolici6n de clases. 

Castles, dice que: 

"De acuerdo con la teoría oficial, existen dos cla 
ses en la RDA: los obreros y los granjeros colectivos. se 
diferenclan segGn su relaci6n con los medios de producci6n: 
los obreros los poseen indirectamente, a través del Estado
socialista; los granjeros colectivos directamente, como pro 
pietarios de las granjas colectivas. La teoría oficial ha= 
bla de un estrato especial dentro de la clase obrera, la in 
telectualidad. No es una clase porque tiene la misma rela= 
ci6n con los medios de pr.oducción que los otros obreros, pe 
ro tienen un status especial debid¡ a sus niveles más altoi 
de educación, respcinsabilidad e in~resos. Las dos clases y 
el estrato de la intelectualidad son considerados no antagó 
nicos, porque comparten el mismo inter~s en aumentar la pro 
ducción. ¿Es este realmente el caso? 11 {93) 

En la RDA, no existe alternancia entre el trabajo -

manual y el intelectual, los trabajadores manuales no asu--

men las funciones de supervisión y administraci6n. Por 

otro lado los intelectuales perciben' ingresos mucho más ele 
1 • 

vados, no sólo en cuanto a salario básico, sino que cuentan 

con una serie de bonificaciones y prestaciones. Especial--

mente privilegiados son los dirigentes del partido y del E~ 

tado, quienes cuentan además de su salario y las bonifica--

c~ones, con tiendas especiales donde pueden adquirir bienes 

de lujo. 

(93) Idem. 



Además de diferencias en cuanto al salario, existen 

diferencias de poder entre los trabajdores manuales y los -

intelectuales. Como ya se señal6 en el capítulo referido a 

la administraci6n y al financiamiento, las fábricas y las -

escuelas funcionan bajo el principio del centralismo democrá 

tico. Esto hace que las decisiones sean tomadas por los --

directores de las instituciones mismas, y no por los propios 

trabajadores. 

"En teoría los planes son sometidos a la crítica de 
los trabajadores antes de ser concluídos. En la práctica,
esto significa que los sindicatos y las organizaciones loca 
les del partido hacen sugerencias sobre la forma más eficaz 
de realizar el plan". (94) 

De acuerdo con el PSUA, la dictadura del proletaria 

do es la que gobierna a través del partido, por lo tanto la. 

opini6n de los obreros no tiene mayor caso. 

"Esto, por supuesto, es la verdadera razon de que -
el trabajo a destajo y otros incentivos materiales sean tan 
importantes: dado que los trabajadores no tienen derecho a 
opinar en la direcci6n de la producci6n y de la sociedad, se 
les debe estimular por medio de incentivos materiales. To
do esto indica que la intelectualidad es en realidad una -
clase dirigente privilegiada. No gobierna· a través de la -
propiedad formal de los medios de producción, sino a través 
del control efectivo de éstos, que detecta por ocupar los -
puestos dirigentes del Estado y el partido". (95) 

(9 4) Ibídem, p. 136. 
(95) Ibídem, p. 137. 
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¿Como se forma entonces, la personalidad socialista, 

que de acuerdo a los estatutos de la RDA es el objetivo prin 

cipal de su educaci6n? 

·El socialismo no solo se puede ref~rir al incremen

to de la producción, sino que debe ser entenCido como la p~ 

sibilidad que tiene la clase trabajadora de decidir sobre -

las condiciones de su vida y su trabajo, siendo capaces de 

transformarlas de tal suerte que satisfagan sus necesidades 

e intereses. El sistema económico de la RDA de las palan-

cas económicas, el centralismo democrático y la revoluci6n

científico-técnica, parecen no estar dirigidos a este prop6 

sito. 

La personalidad socialista que necesita la RDA y 

que se forma a través de su sistema educativo, es una per

sonalidad altamente disciplinada y educada tecnol6gicamen

te que les permite un alto grado de movilización según se 

transforma el proceso productivo • Dominar la revoluci6n -

científico-técnica significa en la RDA hacer que los traba 

jadores sean flexibles y adaptables y esten capacitados pa 

ra aprender las tareas que se necesitan para alcanzar las

metas tecnológicas y económicas decididas por los dirigen

tes de la sociedad. 
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Esta formaci6n empieza en los jardínes de niños, -

por medio de la intervención directa y consciente de los -

maestros en los juegos infantiles, en lugar de aprender de 

manera espontánea, por medio de juegos basados en la pro--

pia experiencia, (como aspiraba Makarenko), los niños a---

prenden normas morales y de comportamiento preestableci---

das. La enseñanza elemental y media se caracteriza por --

una saturación de conocimientos fijados de acuerdo a los -

planes únicos para la educación. 

A través de la rígida selección que_; se lleva a. ·e~ 

bo para el ingreso a la educaci6n superior, se crea :Un~k -
6lase privilegiada de la sociedad, una clase que no d~s~fu 

peña trabajos manuales y está formada para respaldar las-

decisiones del Estado. 

De acuerdo con Marx, el verdadero socialismo s6lo 

puede enraizar cuando son los trabajadores quienes en rea 

lidad deciden sobre la producción. 

"El concepto del individuo plenamente desarrolla
do significa que la máxima prioridad de la revoluci6n so
cialista es la r&pida supresi6n de la distinci6n entre -
trabajadores intelectuales y trabajadores manuales, y so
bre todo de la dominación de los trabajadores intelectua
les sobre los manuales 11

• ( 9 6) 

( 9 6) I bid em , p . 13 9 . 
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De acuerdo a la revisi6n de los distintos aspectos 

que conformar el sistema educativo de la RDA, que se llevó 

a cabo en este trabajo, se deduce que los fines generales-

de la educación planteados por la RDA, de acuerdo a los li 

neamientos de la teoría marxista, han sido modificados de-
• 

tal forma que respondan a la formación de personalidades -

con una alta capacidad trabajadora, y no al revés, es de--

cir ajustar la ~orrnación de los individuos a las aspiracio 

nes te6ricas que Marx formuló en su teoría económica y de-

la que se desprenden propuestas pedag6gicas muy importan--

tes. 

El aspecto administrativo y de finan.cíamiehto del-

sistema educativo, demuestra el carácter rígido del siste-

ma político, dejando ver que el pueblo tiene poca ingeren-

cia en las decisiones de su educación y su vida, creándose 

de esta manera un grupo- político dominante. 

La estructura y organización del sistema educati--

vo, una vez más· marca la poca flexibilidad con la que cuen 

ta el sistema, la rigidez de los planes de estudio, los ob 

jetivos señalados en los planes dirigidos casi exclusiva--

mente a la formación de filas de trabajadores, distancia -

en gran medida de lo que en la teoría debería ser la educa 

ción socialista. 
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Igualmente el desarrollo curricular de la RDA, Es-

tá encaminado 6nica y exclusivamente a la formaci6n de ge-

neraciones contínuas de trabajadores y obreros capaces de 

adaptarse a los cambios de los modos de producción; pero -

ni la estructura del sistema ni la formaci6n curricular --

tienen como objetivo crear individuos capaces de partici--

par realmente en las decisiones no solo del sector educati 

vo, sino en los problemas que conciernen a la sociedad en 

general. 

Por último, la formación de. los maestros está diri . . 

gida a adoptar y respaldar las d~ci·siones tomadas por el -

grup~ que detenta el poder político. Los maestros en la -

RDA tienen la enorme tarea de perpetuar, no solo a nivel -

ideológico sino físico también, la concepción del mundo --

que los dirigentes de la República Democrática de Alemania 

han decidido adoptar. 

Asi vemos que, aunque la RDA trata de seguir los 

lineamientos de la teoría marxista para sustentar su siste 

ma económico y educativo, s6lo ha desarrollado un socialis 

mo distinto del que Marx había configurado a nivel teóri--

co. 
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Cabe sañalar que a pesar de que la RDA ha hecho -

una cierta distorsi6n de la teoría marxista referida a la 

educaci6n, su sitema educativo y económico, están teñidos 

por un carácter más justo del que puede haber en otros p~ 

fses, en tanto las posibilidades de instrucción, vivien--

da, salud y alimentaci6n son efectivas y reales para to--

dos los ciudadanos. 

Quizá la crítica más severa que se puede formular 

contra la RDA, es ~ue declara al mundci que se rige de ---

acuerdo, a las propuestas marxistas, pero en este análisis 

rápi.dq, d~ ·las condicio~es de la· RDA se h.a concluído que-

en· rea_1:i.c1~a/~é ha' h~cho 11na. aC[aptaciótj.~d.e la 'teoría mar--
,,·:, . ' 

¡ '. ·;:;~ 

xista, '•, qu~ h~de q~.út la. RDA apafe'~cki:'pe~~:,:~~a ·sociedad' dis. ' 
¡.'.,\~ ·,· .' 

tinta a ·1a que· se proponen. y que est~:. declarada oficial--. 

mente en la información que proporciona.el Estado acerca-. 

de su propio sistema. 
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APENDICE I 

De la Ley sobre el Sistema Unificado de la Ensefianza Socia-

lista, del 25 de febrero de 1956. 

Artículo 1. 

(1) Objetivo del sistema unificado de educación socialista 

es un alto nivel cultural a todo el pueblo, la educación de 

ciudadanos con personalidad socialista, integral y qrmonio-

samente desarrollada, que conscientemente conformen una vi-

da social, transformen la naturale~a y lleven una vid~t~ea

lizada, feliz y digna del ser humano. 

(2) El sistema de educación socialista contribuye en alto-

grado a capacitar a los ciudadanos para que construyan en -

la sociedad socialista, dominen la revolución técnica y con 

tribuyan al desarrollo de la democracia socialista. Les --
1¡ 

transmite una cultura general mode~na y una elevada instruc 

ción especializada, y desarrolla erl.ellos cualidades de ca-

rácter que correspondan a los principios de la moral socia-
,. 
,\ 

lista. El sistema de educación· socialista capacita para de 

sempeñar, como buenos ciudadanos, un trabajo valioso, para 

adquirir nuevos conocimientos, ser activo en la sociedad,--
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participar en la planificación y-asumir responsabilidades, 

para vivir sanamente, aprovechar bien sus horas libres, --

practicar deportes y cultivar las arte~. 

(3) Tal es el fin del Estado socialista y de todas las --

fuerzas sociales en el trabajo mancomunado de la educac16n 

y la instrucción. 

Artículo 7. 

(1) En la educación e i'nstrucci6n socialista colaborarán-, .. 
" . .' 

l . 
estrechamente las instituciones estatales, las organizaci~ 

nes sociales y la familia. Las instituciones del sistema-

socialista de la enseñanza, unifican, como centros de edu-

caci6n e instrucci6n, los múltiples esfuerzos pedagógicos 

estatales y sociales. Cocirdinan los efectos educativos --

del trabajo, de la vida social de 

vidades culturales y deportivas. 

(2) Sobre el personal docente de 

la juventud) de sus acti 
() 

1 
,¡ 

los establecimientos de-

enseñanza recae una alta responsab~lidad en lo que concier 
.:. 

ne al cumplimiento de los fines· y tareas del sistema de en 

señanza socialista. Esto exige de los profesores vastos -

conocimientos y capacidades, así como una conducta socia-

lista ejemplar. 
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(3J Las empresas socialistas y las cooperativas de produc 

ci6n agrfcola son importantes centros de formación. Deben 

garantizar que los escolares, aprendices y estudiantes uni - -
ver~itarios participen en la vida de la empresa, sean pue! 

tos en contacto con la ciencia y la técnica moderna e in--

corporados al trabajo colectivo socialista de las brigadas 

y colectivos de investigación. 

(4) En la República Democrática Alemana recaen grandes t~ 

reas y una alta responsabilidad sobre la fami.lia en la mi

sión de educar a las nuevas generaciones de hombres laborio 

sos y buenos ciudadanos •. En el Est.ado socialista existe -

pleno acuerdo entre los objetivos sociales de la educaci6n 

·y la instrucción y los intereses de los padres. Se garan-

tiza lo que todos los padres aspiran para sus hijos: un -

futuro de paz, una perspectiva segura, una esmerada educa-

ción e instrucción que los prepare para la vida. 

Las instituciones del sistema de enseñanza socialista tra-

bajan en estrecha relación con la familia y la ayudan en -

la educación de la nueva generación. 

Artículo 6. 

(1) El sistema de educaci6n socialista, ofrece a todos la 

posibilidad de desarrollar sus dotes y talentos. En todas 
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las instituciones educativas se plantearán elevadas exigen 

cías al saber, a las aptitudes y al comportamiento. Los -

profesores y la comunidad prestarfin la ayuda necesaria a -

los menos aventajados. 

(2) A la vez que se eleva el nivel cultµral para todos 

los que aprenden, se adoptarán me~idas para estimular a 

los más talentosos. Se fomentará el talento; prestando 

más atenci6n a ia capacidad individual de los alumnos en -

las clases escolares y en los cursbs universitarios y d~ -

escuelas técnicas, habilitando escuelas y cursos especiali · 
:• . -

zados, organiiando clas~s-especiali~adas en escuelas técni 

cas y superiores, actividades educativas· extraescola,res ·y 
' ' '···, . ,', ' . 

"•'! 

.. adoptando . otr~s medidas. 

. ~ .. 

.2\.rtículo 8 

{1) La puesta en práctica del sistema unificado de educa 

ci6n socialista, en todos sus aspectos, es asunto de la s6 

ciedad socialista en su conjunto. Las organizaciones de -

masas y todos los ciudadanos de la RDA están llamados a 

dar su enérgico apoyo a la actividad de los órganos del Es 

tado y la economía y las instituciones del sistema de edu-

caci6n socialista, orientadas a llevar a la práctica la --

presente Ley y a cooperar dentro de las formas democr&ti--

casen la dirección del sistema de educación socialista.* 

*Documintación, en La Instrucción pGblica en el Es
tado Socialista y Ai)render:: para la vida. 
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APENDICE II 

De la Constitución de la RDA, del 6 de abril de 1968. 

Artículo 17 

(2) El sistema unificado de enseñanza socialista de la --

RDA garantiza a todos los ciudadanos una elevada instruc--

ción que corresponda a las permanentes crecientes exigen--

cias sodiales. Capacita a los ciudadanos para estructurar 
\·:·:,·. ;'.' 

. . . 

la .soc:i~c:1~ci·i_>soC'.:i.alista y para<participar de manera creado-

ra~'en>·{~i?.ái'~~fr·;J.10 •·.ae .. fa··dém86racia sociálista·. 
;:·.,':.j·:,'_.:·i: . . ,. . ... _._,__... . ;/.: ~ : .. :-,-~- .. •! '\.';. ~- •' ,· - '. ¡ . · .. '-,:.:.·.~·::. - ',. ,_: /t"·.,-, ': 

- . , ' . ' . .. -'.:.;:·:'',;;, " ' ' 
.":.-·, .. ;>:: '. :· .. :.·-....,.-:--':)··' '·· -·><: 1.·. ·-/~;:: .• -·.;~-· ;:_.,·\::::.;_;.: ., :_.~,·/~·;:i? 

e 3J · La · l<DA · ·. · ···· ·· :. · '.i ·>< • ' · · >' · ·· · · .ra ;;iri~{ffrb'á16At:&d:n: :éic. d:;:i.n 

ae proteg~~ ·;°:::;::tf dr!(I:~]J~~~ci~4t'~'~í~¡~~~~;f~~'j156$'+iu-
aadanos, de llevar adelante con ~xi~ó:1a.revolucion cienti 

f ico-tecnica y garantizar el progreso contiriuo de la socie 

dad socialista. 

Artículo 25 

Cl) Todos los ciudadanos de la RDA, tienen el mismo dere-

cho a la instrucci6n. Los centros de enseñanza están a---

biertos para todos. El sistema unificado de enseñanza so-

cialista garantiza a todos los ciudadanos una ininterrumpi 

da instrucción, formación y calificación socialista. 

·-_L 
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(4} En la RDA son obligatorios 10 años de enseñanza en -

las escuelas de enseñanza general y politécnica de 10 ---

años. En determinados casos la enseñanza general puede 

ser teminada en los centros de formación profesional o de 

capacitaci6n y perfeccionamiento de los trabajadores. To 

dos los jóvenes tienen derecho y el deber de aprender un-

oficio. 

{5) Para niños y adultos con deficiencias físicas y men

tale.s. existert escuelas y centros de formaci6n especiales. 

(6·) ·.·~.~i\.curn#lirnierito .·· .. ·ae·····~sta'~•e~'·,g~rantfz'.aci?.Aer\~~;l·.:·:E_§tado 
Y· t~d:~~.·.f;~'~'·'..fÜ~rz~s ··• socféifes,<·1neciiant~. su ci'¿m~rl:·.f~b6rec1u· 

··',,,·, 

Artículo.26 

(1) El Estado asegura la posibilidad de pasar, de una a-

la siguiente etapa superior de enseñanza, hasta llegar a-

los más altos centros de estudio, las universidades y es-

cuelas superiores, ateniéndose al principio del rendi---

miento personal, a las exigencias sociales y teniendo en 

cuenta la estructura de la poblaci6n. 

(2) La ensefianza escolar es gratuitil. Segrtn las necesi-

dades y criterios sociales se conceden. subsidios para el-

estudio y suministro de los correspondientes materiales. 



(3) Los estudiantes por tiempo completo en las universida 

des y escuelas técnicas no pagan matrícula. Se conceden -

becas y ayuda material a los estudiantes según criterio so 

ciales y de rendimiento.* 

i 

1 
1 . 

. . e 
'\ h 

*oocumentaci6n en, La instrucci6n pGblica en el Estado 
Socialista. 
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APf.:NDICE III 

ESTADIS'rICA * 
GRUPOS DE THABAJADORES 
A partir de i~60: las cifras corresponden al 30 de septiembre. 

A ñ 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1981 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1981 

1955 
1960 
1965 
1970 
197!:> 
1980 
1981 

1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
l!:.178 
1979 
1980 
1981 

o Total 

7.196.0 
7.72'2.5 
7.685.6 
7.675.8 
7.769.3 
7.947.6 
8.225.2 
8.295.9 

5.019.0 
5.950.5 
b.196.3 
6.259.8 
6.490.6 
b.963.4 
7.299.7 
7.·364.6 

192.8 
1.065.5 
l. 0·1 s. 8 
1.010.5 

787.6 
745.6 
752.2 

1.579.2 
423.7 
340.l 
268.2 
196.6 
181.1 
182.2 
180.0 
179.l 

'l'ra.baj adores (excluíclos los aprendices) 
Mano de obra Mano de obra femenina 

masculina 
1,UOO 

4.316.U 
4;326.9 
4.229.2 
4.0Y5.0 
4.019.6 
4.002.0 
4.119.3 
4.168.6 

obreros y empleados 

2.88Y.9 
3.395.6 
3.456.4 
3.580.8 
J.749.7 
3.Y45.6 
4.10!:>.9 
4.L0.3 

3.229.0 1.790.0 
3.406.5 2.543.!:> 
3.35b.5 2.839.8 
J.272.5 2.987.3 
3.263.5 3.227.l 
3.421.3 3.542.1 
3.571.-0 3.728.7 
3.b13.2 3.751.4 

Miembros de cooperativas de 
100.8 92.0 
606.7 459.1 
bl3.7 462.l 
589.4 421.1 
462.9 324.7 
439.1 30b.5 
446.4 205.8 

1 porcentaje 
40.0 
44.0 
45.0 
46.7 
48.3 
49.6 
49.9 
49.8 

35.7 
42.7 
45.8 
47.7 

. 49.~r 
so,.· 9. 
·51.:1··· 
sfr.9·. 

' . '·:: 

producci6n 
47.7 
43.1 
43~0 

i1 l. 7 
41.3 
41.1 
40.7 

Empleados independientes; familiares 
que colaboran en el 

819.2 
266.3 
208.8 
166.7 
117. 9 
110.2 
109.0 
109.2 
109.0 

trabajo 
760.1 
157.5 
131.4 
101.5 
78.7 
71.0 
73.2 
7 o. 7 
70.l 

48.1 
37.2 
38.6 
37.8 
40.0 
39.2 
40.2 
39.3 
39.2 

*Cfr. Anuario Estadístico de la RDA.1982. p. 28 

-



146 . 

APENDICE IV 

ESTADISTICAS 

ESTUDIANTES EN ESCUELAS TECNICAS Y SUPERIORES* 

A ñ o 

1949 
1950 
1955 
1960 
196!:> 
1970 
1~75 
197.6 
1977 
1978 
;I.979 
1980<' . 
1981:' 

Estudiantes en 
escuelas técnicas 

Total 

16.000 
:ll.000 
85.285 

126.618 
113.624 
167.158 
156.384 
159.955 
162.460 
164.632 

. 169.608 
. 171.825 
17:l.411 

Por cada 
10,000 
habitantes 

8.5 
11.9 
47.8 
73.1 
66.7 
97.9 
93.0 
95.4 
96. !:) .· 

98.3 
io1·. 3. ·· 

·. · lO:l. 6 •· 
104 •. 6 

Estudiantes en 
escuelas superiores* 

Total 

28.500 
30.000 
75.084 
99.860 

111.591 
143.163 
136.854 
130.201 
129.615 
127.473 
129.055 

. 129.970 
130.633 

Por cada 
10,000 
habitantes 

15.1 
16.3 
42.1 
58.1 
65.5 
83.9 
81.4 
77~7 
77.3 
76 ~.1· 

. 710..i 
7.7 .•. 6 

· 7s.·1· 

*Sin. contar.con los estudios de ~nvestigaci6n. 

ESCUELAS TECNICAS y ESTUDIANTES EN ESCUELAS TECNICAS POR FORNAS 
DE ESTUDIO 

Total de ellos 
A ñ o Escuelas de Estudios por co-- Estudios 

técnicas estudiantes directos rresp. nocturnos 

1960 256 126.018 47.261 30.496 25.641 
1965 193 113.b24 50.784 37.625 23.413 
1970 194 167.158 b2.801 64.374 37.396 
1971 198 178.883 b6.123 69.497 42.3¿8 
1972 198 l'/ 6. 86 7 b7.550 67.157 41.544 
197 3 189 162.925 b4.769 64.739 3;¿.349 
1974 238 154.528 7 2. 9 58 57.631 23.710 
19'/5 234 l'.J6. J84 84.177 55.~44 16.045 
1976 233 159.955 lJ't.401 51.031 11.40J 
1977 233 lb2.460 Sl9.'275 51.242 10.75J 
1978 234 164.632 !:19. 891 53.392 11.218 
19'/ 9 236 16~.GUB 100.891 56.82G 11.709 
1980 237 171.tl25 101.. 5~)3 57.960 11. 066 

1981 240 17 3. ·11 l 10'1.J51 58.300 10.'15"/ 

* Ctr. .t'\nuar io Estadístico ch.'! la RDA 1982. p. 109 
. .. 
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APENDICE V. 

De la Ley sobre la juventud en la RDA, del 28 de febrero de 
'197 4. 

Artículo 18 

(lJ Es la tarea de todos los jovenes es~udiar, adquirir --

elevados conocimientos y aptitudes; prepararse para respon-

der a las exigencias del trabajo, perfeccionar permanente--

mente sus conocimientos, aptitudes, habilidades y aplicar -

los conocimientos adquiridos en bien de la sociedad ·socia~-

lista. .El estado social~sta garantiza a la JUVentud una --

···.· - .,_. 

Artícu.Lo 21 

(lJ . Los 6rganos estatales y económicos y los directores y 

las juntas directivas garantizarán, en el marco de la for-

maci6n de los aprendices, la educaci6n de nuevas generaci~ 

nes de obreros especializados socialistas con conciencia -

de clase, conscientes de la responsabilidad que han de asu 

mir en el desarrollo de la sociedad socialista. Los direc 

tares y las juntas directivas, particularmente los directo 

res de los establecimientos de la formación profesional, -
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trabajaran en lo que respecta a la instrucci6n y educaci6n 

_de los aprendices, en estrecha colaboraci.6n con la JLA, la 

Confederación de Sindicatos Libres de Alemania y otras or-

ganizaciones sociales. Garantizarán el cumplimiento de --

los planes de enseñanza estatales. 

(2) Los directores y las juntas directivas, así como los 

directores de los establecimientos de la formaci6n profesi~ 

nal, cuidarán que los egresados de las escuelas sean admi

tidos dignamente en los centros de formaci6n. Contribuirá 

a que los colectivos de trabajo establezcan su amor a la -

profesi6n.Y su apego a la empresa. La.instrucci6n de los

aprendi.zaje rindan u~ trabajo de obr~ro .. especializado.· 

(5) Los resultados del aprendizaje y el trabajo de los 

aprendices será recompensado material y moralmente, según 

el principio de rendimiento. Las remuneraciones mínimas -

de los aprendices serán elevadas gradualmente. 

l6} A todos los aprendices se les concederán vacaciones

básicas de 24 días laborales. 

(8) Los rendimientos sobresalientes de los aprendices de-

berán premiarse con distinciones estatales. 

,-
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Artículo 22 

l2J La admisi~n a los centros de estudios superiores se --

otorgará en funci6n de los rendimientos en el trabajo y las 

actividades sociales, conforme a las necesidades de la so--

ciedad socialista y considerando la estructura social de la . 
poblaci6n. Las directivas de la ·~-LA tienen derecho de code 

terminar en lo que respecta al acceso a los estudios supe--

rieres.* 

~oocumentaci6n en, La instrucción pGblica en el Estado 
Socialista y AprGnder para 1~ vida. 
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APENDICE VI. 

HüRAHIO DE ESTUDIOS EN LOS INS'l'ITUTOS DE FORMACION PARA 
MAES'l'ROS : 

M a t e r i a ,. 
i:) e m e s t r e 

1 2 3 4 5 6 7** 

Lengua y Literatura 7 7 4 4 3 3 
Metodología de la enseñan 
za del alemán 3 3 3 4 
Geografía alemana y su 
metodología 2 2 3 3 
Matemáticas 6 6 4 4 4 3 
Didáctica de las ma 
temáticas 
Introducción a la peda-
gogía y a la psicología 4 

8 

3 

2 

2 
2 

2 

-
Pedagogía '2 
Psicología - 2 
Marxismo-leninismo 3 '3 
Pronunciaci6n 
Higiene 
Ruso 

*' 
Música y su metodología 
Deporte y su metodología 
Artes y su metodología 
Jardinería y su meto-
dología 

Cultura física (excepto 
para estudiantes que se 
especializan en deportes 

1 
2,, 
3 

4 
5 
,3 

3 

2 

Materias optativas 

"",:3:, 3 
4 4 
3 3 

3 3 3 2 2 

2 2 2 2 2 

* 
** Durante el 7o. semestre se llevan a cabo las 

prácticas. · 

"' 

-. ' 

,· 

3 
3 
3 

2 

2 
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APENDICE VII 

HORARIO EN LA FORMACION DE MAESTROS ESPECIALIZADOS: 

s e m e s t r e 1 2 3 4 

p. (') ltj ltj 

~ ~ ro fi 
o.. PJl 

PI 'U PJ () 

Marxismo-leninismo 4 ~~ 4 LQ rt 3 3 o 1-'· 
ro CD LQ () 

.· ::s 1-'\ PJ 
Materia principal 10 t.J rt !:} PJ en 9 9 o 
MateX-·ia 

{J) "'<: p. 
complementaria 10 CD O.. 9 ¡::: 9 9ap* S CD ltj li 

PJ {J) PJ 

Materia optativa obligatoria ::s ltj 1-'· :::i 
PJ 1-'· - () ¡1- -
{J) o O CD 

Pedagogía/Psicología 
::s 1--' 

2 CD 2 o w 4 4ap 
.•· li LQ 

o 1-'\ en .. '. 

Didáctica de am~as . ·~ '.'. - rn ~ ~-''•'co • .. ... 
... PJ 

.L6gica/cibern~ticá, elabo..:." tO :::i 
11 PJ 

·raci6n, electr6nica de datos M - rn 2 2 o 
¡1- P.. 

Deporte 2 1-'· 2 ro 2· 2 o 
PI 

Idiomas (el ruso en obligatorio) 2 2 

~ ap=exámen final 
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APENDICE VIII 

Sinopsis del sistema de formaci6n ulterior de maestros. 

PROGRAMA DE LA FORMACION ULTERIOR 

----- ----- ------
1 
i:: 1 
(!) Q) 

·r-1 °' ro X 
i:: Q) 
Q) o U) 

Oi H o U) o en Q) 
(!) .µ o u o u en °' "d 
'd en en ·r-1 CIJ ·r-1 Or-1 
i:: Q) H Ul H i:: CIJ C\1 o 

•r-1 ttl :::1 \ltl :::1 u H ·r-1 ·r-1 s u ..Q () IQ) ::I· u .o 
U) .µ u Q) 

~ ~ o,....¡ °' •ri Q) CIJ u ·ri 
'd 'd Q) HU 
:::1 Q) i:: 
.µ U) . . .µ (J) . 
ti) Q) ........ . . . . . . . .. . . . . . . i:: ·r-l 
Q) .µ ·r-1 H 

LABOR EDUCACION DEL MAESTRO 

[ ';>orientaci6n para la capacitación ulterior 

. ___ ----·~estimulaci6n mutua 

~~~~~estímulos para la formación ulterior 

.......... .,~el estudio independiente como principal 
Ymstodo de formación ulterior. 



APENDICE IX 

CüMPüSICION DE LA CAMA!{]\ DEL PUEBLO* 
PERIODO ELEC'fORAL (A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 1~81) 

Mandato-Sexo-Edad 
Calificación 

Diputados 

Segdn el mandato 

SED - Partido Socialista Unificado 
de Alemania 

DBD - Partido Campesino Demócrata 
de Alemania 

CDU - Unión Cristiano-Demócrata 
de Alemania 

LDPD- Partido Nacional-Demócrata 
de Alemania 

NDPD- Partido Nacional-Dern6crata 
de Alemania 

FDGB- Confederación de Sindicatos 
Libres Alemanes 

DFD - Unión Democrática de Mujeres 
de Alemania 

FDJ - Juventud Libre Alemana 
Uni6n Cultural de la RDA 

Hombres 
Mujeres 

Total 

Segün el se;xo: 

127 

5;¿ 

52 

5;¿ 

52·, 
···.' 

68 

35 ·. 
,··'>1q.: 
' 2;¿ . 
. soó' 

338' 
162 

Segün grupos de edad 

Entre 18 y 20 
Entre 21 y 25 
Entre 26 y 30 
Entre 31 y 40 
Entre 41 y 50 
Entre 51 y b5 
66 años y más 

años 
años 
anos 
anos 
años 
anos 

Según la calif icaci6n 

Egresados de escuelas superiores 
Egresados de escuelas técnicas 

1~ 

34 
19 
63 

128 
205 

3Y 

"27 2 
101 

153 • 

Por ciento 

25.4 

10.4 

10.4 

10.4 

10.4 

13.6 

7.0 
8.0 
4.4 

100 

67.6 
'3;¿_ 4 

2.4 
ó.8 
3.8 

12.6 
25.6 
41.0 
7.8 

54.4 
20.2 

Cfr. Anuario Estadístico de la RDA. 1982 p. 16 
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