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INTRODUCCION 

Actualmente en !~xico,y desde el inicio de la d~cada 

de los 70s,la uroblemática relacionada con el currículum 

l 

h::i venido a ocaoar un lugar imnorta·1te, tanto de estudio e~ 

mo de or.á.ctica en e 1 ái'Tibi to educativo, esnecialmente en el 

nivel sunerior.Se h~m realizado múltiY>les y variados· esfuer 

sos en t~rno a esta nroblemática. 

A manera de e jem11lo, uresente.mos a continuación una na

norámica de eventos o ryroyectos en los que se ha atendido 

directa o indirectamente la cuestión curricular;unas veces 

como objeto de informaci6n,otras como re~lexi6n o de nrác

ticas: 

-En la década "'lase.da.,con la creación de la Universi

dad Autónoma '.i'Ietronoli ta na; la EscueJ.e. NB ciona.l de Es

tudios Profesionales;de carreras nuevas en el inte

rior de universidades o facultades,se iniciar6n nro

yectos de diseffo e imnlenentaci6n curricular alter

n8ti vos a los vigentes; Tal 8S el caso de la. UAM Xo

chimilco, las ENEP Iztecala y ZarAgoza,el nroyecto de 

Medicina Integral A-36 en la facultad de medicina de 

la UNAM,etc. 

-Distintas escuelas o facultades im'1ulsaron orogramas 

de ref arma o ev~3.lUétci6n curriculr::.r co::. ryronósi tos me 

nos am0lios que los anteriores. 

-En varias instituciones educa ti vas existen i11 stancia.s 

académicas-dena.rtamentos,secciones,nroyectos-~ue han 

sido creadas nara atender esta nroblemática;nor eje! 

nlo,el caso de la ENEu Izt?.cala,en al Denartamento d~ 

Peda.gogía existen dos secciones llamadas Evaluaci6n 

··~ 



Curricular y Desarrollo Curricular. 

-Por otra parte,distintos grunos del sector educativo 

nlantean o han nlanteado demandas que tienen que ver 

con el asunto del currículum:En el nivel de los direc 

tivos se demanda la evaluación de los nlanes de estu

dio vigentes,nara hacerlos más eficientes o que den 

resnuesta adecuada a las demandas sociales;Al inte

rior de varias escuelas o fa.culta des hay organizacio -· -
nes docentes que están interesa.dos en reformas curri

culares con el fin de resolver los nroblemas de la -

nráctica cotidiana o de dar cabida a nuevos enfoques 

o contenidos;En algúnos lugares también existen p.;ru

nos de alumnos organizados uara demandar,entre otras 

cosas,nodificaciones a los nlan~s vigentes o la crea

ciÓ'!1 de otros que satisfagan las demandas sociales o 

aue garanticen una mejor formación profesionalº 

-Anarte de los nroyectos o dem2ndas nlanteadas en las 

instituciones,encontramos otro tino de ex'1eriencias; 

ha hPbido varios eventos en los que se h8~ discutido 

nroblemas te6ricos o nrá.cticos del currículum, e'.~tre 

ellos; 

1.-El Co!'lgres o N2.cional de Investieeción 3ducati Ya, 
, . d ~- , . D 'PI • TiJ • ' b . d 1 g81 rea .. iza o ei.1 .11ex1co, • _ • e!.'l .ovi 8m re e __ , en 

el que hubo un~ mesa de trabRjo llamada Desarro

llo Curricular. 

2 .-El 3ncuentro Sobre Diseqo Curricular organize.do 

en la ENEP Arag6n,en sentiembre de 1982. 

3.-El Simnosio sobre Exneriencias Curriculares en la 

Ultima Década,organizado '1or el DIE,I 0 N,en octu

bre de 19830 

-Otro asoecto relacionado con el currículum es el que 
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se refiere a la literatura· que sobre el tema circula 

en nuestro medio;de ello nademos sefialar : Los e.rtí 

culos y memorias nublicados en los eventos antes men

cionados; distintos libros (la mayoría escritos nor a~ 

tares norteamericanos),tP.les como:·rincinios Básicos 

del Currículo,de R Tyler;El Currículum,Teoría y -Prác

tica,de H.Taba;Currículum y Educaci6n,de Johnson;La 

Planificaci6n de la Ense~anza,de Gagné y Briggs;Te~ 

nologÍa Educacional nara el Docente,de Chadwick,etco 

Lo dicho anteriormente es indicio de que, efectivamente, 

existe actualmente en México un camno de la nráctica educa

tiva que atiende la nroblemática curricular.Hay grunos de 

ryrofesionales de la educación dedicados total o narcialmen 

ta e este cam~o .Ha h8.bido innovaciones curriculares, modifi 

caciones narciales a la curr!cula vigente;reflexiones en to! 

·no a estas nrácticas;discu~iones te6ricas sobre el tema, etc. 

y es en este hecho donde er:.contramos U?1P. nrimera fundamen

tación narfl abordar el tema del currículu.11 como objeto de 

la tesis de licenciatura: ':Jarticinar e~'.. el estudio de esta 

temática nara lograr una. mejor comnrensión del cam:lo,de su.s 

nroblemas y significados, es decir·, tratar de auortar elemen

tos a este ámbito de la nráctica educativa: El camuo del -

Currículum. 

Sei1a.lemiento de algunos nroblemas. 

En la. litera.tura sobre el currículum o sobre la histo 

ria de la educeci6n en los Eetados Unidos de América,se en

cuentre.n referencias al concento Curr~Ículum.Al§:1me.s veces· 

pe.re. s e~alar todo lo riue hRce la escuelP.., otras se refiere a 

lo que se ense-:'i'.a, tembiéri. significa el ~·:lan de. estudios o la 

'lista de materias que se deban cursar en una. ca.rrera. o ni-

. ~.' ¡ '. ' ' 



vel educativo,uara otros autores significa un cam~o de re

flexi6n dentro del terreno educativo. 

Esas referencias al conceoto currículum anarecen usedas 

tanto uara fechas recientes como na.re. lejanas;esto signifi

CE!. riue en los EEUU,el tema,la. concención,la.s prácticas so

bre el currículum(con sus grandes ve.riaciones de significa

ci6n y de nrácticas) han estedo uresentes desde hace un lar 

go tiemno y han generado teorías,controversias y urácticas 

variedas; es decir, el ca.mno tiene una h.istoria. con orígenes, 

debates,fuerzas,determinaciones,etc. sobre le que es necesa 

rio indBgar "!)ara entender cómo se ha llegado a las i::>ro~:ues

tas metodológicas y nroblemas te6ricos o prácticos actuales. 

En México, e!l ca.'Tibio, esta nroblemát ica es reciente. Varios 

estudiosos del terna coinciden en que los trabajos,discusio

nes y nroyectos sobre el currículum se iniciaron a nrinci

nios de la década de 1970.(1). 

Decirnos que la nrnblem,tica es reciente norque.si bien 

h~bía ~roblemas en educación,no se les nensaba desde la 6u 

tica curricular;se los reconocís co~o n~oblernas o asuntos 

de lo educativo en generel o como asnectos vistos desde un 

á'Yl.fulo eS!>ecífico de la nedae;-oe;Íe, como lP. didÁ.ctica., la nsi

cología, o la formaci6n ~e maestros.~or ejernnlo si se enea~ 

traba un nroblema de comnlejidad muy alta en los contenidos 

de un8 materia,se tendía a ex~licarJ.o nor la formación o el 

gredo de exigencia del maestro y no como un -ryrotlema que 

se debía ate~der desde la 6ntica del currículo;se puede a

firrna.r que no existÍ8 la conceoci6n de currículum como un 

elemento que atiende los asuntos relacio~ados con la secuen 

cia y nrofundidad de los contenidos, narA. seguir con la línea 

del ejemnlo. 

En el Simuosio Sobre Bxneriencias· Curricula~es en la 

Ultima. Déca.da (2)verios trabajos apuntaban a relatar el nro 

. ·'· 
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ceso de constitución del carnno del currículum en México,s~ 
' 

qalando varios acontecirnientos,polítices,nroyectos,etc. e!! 

tre los cuales destacan:El nrnceso de modernización de las 

universidades(}),la creación del CCH,la.s F.NgP,la UAM,la fer 

rnación de la Cornisi6n de Nuevos Métodos de EnseYíanza,el Mo

vimiento Estudiantil de 1968,etc. 

Estos acontecimientos coinciden con nolíticas especí

ficas elaboradas Dor el P;Obierno de USA relativas a la en-. ,_ 

se0anza suuerior.Vasconi cita u:'.1 docwnento que dice:"Den

tro de ei:ita nolíticP general se buscará 12. integración,a 

través del d esa.rrol lo de natrones orf'anizati vos y fur..ciona

les comunes,ce lRs instituciones e.e er.si::?~anza sunerior"(4). 

En el marco de estos a:contecimientos y nolític8s educa

tivas, aunedo 2. lfl nronia evolución ele grur:os ecr..démicos y a. 

la necesidad de resolver distintos rroblemas ~enerados en 

la nr,ctica educativR de las escuel~s,se vino a i~stalar 

la concepción del currí6ulo en ruestro medio.Los métodos 

de diseño y evaluación curricular se ;:resentaban como un 

elerner:to Útil que .nodríe ayudar e resolver 1.as deme"·ndas,a 

enca.rEU' los T)royectos, a nrofur.dizar en l.a comprensiór. y or

~anización de la nráctice educativa. 

Se conforrr.eron distintos nroP."ra:!l::¡:> y f:!'Unos de r-rofe

sionistas abocados a le emnrese de dise~o o evRluaci6r. cu~ 

rricular y con ello se inici6 12 imuo~taci6n de teorías y 

metodologías sobre el asunto.Dicen Glazmen e Ibarrola "Bl 

nersonal ••• ecudi6 b~sicamente 2 diferentes tinos de meterial 

bibliográ.fico como fuente de informAción y ::rpoyo del e.!láli

sis: nor .un l8do, los textos s ob:re el c11.rrículum que existían 

en ese mome~to y er0n accesibles ,material norteamericano e 

ir..glés,y en es-:"lecial algunos clásicos de J.e nsicología con:-

ductista norteamerice.na" ( 5) .También Angel Día.z seqala " o • o . 

.~. ·, 



riquez~ conceptual que nos senara de las nronuestas curricu 

lares surgidas a partir de la uedagogía norteamericana,si 

bien es cierto que la mayoría de nosotros nos iniciamos en 

este campo a uartir de Tyler,Saylor,Taba y otros represen

tantes de esta concepci6n te6rica, ••• "(6). 

Q~isiera marcar aquí la importancia de este hecho,se ini 

ciaban en México los proyectos curriculares con base en li

teratura nroducida en USA;metodologías y explicaciones so

_bre lo curricular producidas al calor de situaciones histo

rica.s, uolíticas y sociales específicas o Metodologías que eran 

respuesta a esas situaciones,con la. intenci6n de resolver 

Problemas e intereses esnecíficos. 

Se adontaron aquí las nropuestas de estos autores ha

ciendo abstracci6n de las condiciones en que fueron -:;irodu

cidas, desconociendo los debates y las fuerzas que se juga

ban al interior de cada pronuesta. 

Otro aspecto que es necesario marcar es que se adopta

ron-l')ara los urogramas_ que se iniciaron aquí- uropuestas ID! 

todol6gicas que son excluyentes entre sí.Propuestas que mar 

can,por ejemulo,la necesidad de la participación de todos 

los docentes y alumnos en la construcci6n del currículum,fue 

ron usadas y reunidas en un mi'smo nroyecto, con otras que 

priorizan el panel del exnerto en el diseño curricular y 

ven al maestro como un aulicador y al alumno como un apren

diz de lo planeado por otro. 

Los métodos presentados en los distintos textos fueron 

nroducidos desde perspectivas te6ricas y nolíticas diferen

tes .Al reunirles nrodujeron nroblemas,no sólo los relacio

nados con el eclecticismo,sino que cada metodología propone 

organizar la escuela de una manera distinta;buscan proyec-

, tos diferentes, dice Furlán: "Por tratarse de metodologÍas 

. de trabajo,los textos se ven obligados a caracterizar a los 

. . '~ . 
• ,, 1 
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sujetos a quienes se dirigen, el contexto institucional en 

que se desenvuelven,los nroblemas que deben enfrentar y el 

sentido general de su resolución.En otras ~alabras,se nro

mueven diversos modelos de práctica social auropiadas al -

contexto escolar que nersigue el mejoramiento de nráctica.s 

existentes"(?). 

Encontramos así la. si tuaci6n nroblernátice. a estudiar: 

El trabajo sobre el currículum se inició en México,entre o

tras cosas,a nartir de textos que nretenden formas distintas 

de organización de lo escolar , con exnlicaciones y uersuec 

tivas teóricas divergentes;todos ellos coexistiendo en pro

yectos con intenciones distintas a. las que tenían los au

tores norteamericanos al definir sus metodologías. 

Definición del ~roblema 

Durante las nrimeras décadas del siglo XX, en los Esta- · ·· 

dos Unidos de Norteamérica., se conformaron distintas nropues 

tas nari;; el diseYio del currÍculum.Pro".'.luestas que contienen 

intereses, 'Ountos de vista, "?royectos de hombre, de educación. 

y sociedad diversos.Rn nuestro medio,cuando se inició el 

.trabajo en el terreno .de lo curricular,muchas veces se ado2 

taran, nara U..'Yl proyecto educativo esnecifico, une o varias -

metodologias que son excluyentes entre sí o que tienen una 

finalidad distinta a.1 nroyecto deseado. 

La mayoría. de las veces se desconoce el orieen e inten 

ciones de tal o cual metodologia de dise~o curricular; apare

ce entonces un divorcio entre lo que se nretende y los ins

trumentos con los que se busca lograrlo, una sena.re.ción entre. 

medios y fines. 

De esta. uroblemática surge la. necesidad de ind.e.gar en 

la historia del curriculum;sobre los nrocesos· de constitu-



ci6n y los debates en el ámbito educativo norteamericano· -

que han nosibilitado,imnulsado y orientado el amplio cam-po 

del currículum. 

8 

Es necesario historizar el curriculum nara. comnrender 

el.norqué de cada metodología de diseño;norqué nara unos au 

tores son relevantes unos uroblema.s y otros nó;-para conocer 

las condiciones .sociales de donde surgen las -propuestas y 

cómo esas nronuestas resnonden a esas condiciones. 

Titulo 

El currículum,un crunpo de controversia sobre el queha

cer educativo en Norteamérica. 

Enfoque 

El enfoque del estudio será hist6rico;nos centraremos 

en los trabajos má.s significativos rroducidos en USA sobre 

el tema del. currículum, tanto nro·ouestas metodolÓ@;icas corno 

refexiones sobre el mismo.Haremos una revisión de la histo

ria de la. educación en Norteamérica y ryresentaremos un :na

norama histórico de los acontecimientos sociales,nolíticos 

y económicos que -oermi tan contextmüi zar 19.s ·diferentes pr.Q_ 

nuestas curriculares y entender el énfasis en distintos PU!!, 

tos esnecíficos. 

El tra.b?..jo consistirá en reco'!)ilar y nresentar infor

mación ~obre los tres asnectos -historia de USA,historia de 

la educación y pronuestas curriculares-;encontrar sus 9un

tos de articulación y mostrar las relaciones de correspon

dencia o contradicbión. 

·,, '. ,:·:·. 
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CAPITULO I 
La Sociedad Norteamericana hasta el SigloXIX. 

La historia de los Estados Unidos de Norteamérica has 

ta finales del siglo XIX nos muestra una situación muy pe

culiar: El periodo que va desde la fundación de las prime

ras colonias hasta las Últimas décadas de I800, estuvo ca

racterizado uor una tensión entre la unificación y la dis-

. persión; por una disputa entre las distintas clases y gru

pos sociales, que buscaban, por un lado, ·construir una na

ción unificada política y económicamente, con un gobierno

fuerte, capaz de re'9resentar los intereses de las distin -

tas regiones ante el extranjero y capaz también de ·armoni

zar y cohesionar los distintos proyectos en el interior de. 

la nación. En el otro polo de la disputa, se buscaba garB.!l 

tizar que los intereses, los proyectos económicos, políti

cos y sociales de las diferentes ·regiones y clases socia -

les fueran respetados y protegidos de las restricciones 

que necesariamente imponía el uroyecto de nación unificada; 

en lo relativo al gobierno,· se bus ca.ba fortalecer a los go 

biernos locales, regionales o estatales '\)ara que impulsa -

ran y resguardaran los intereses regionales ~or ·encima de

un gobierno central fuerte. 

Pero el problema se acentúa más, ya que desde una mi 

rada muy general y uoco discriminatoria, se pueden organi

zar o clasificar dos grandes bloques, los que pretenden la 

unificación y los que buscan salvaguardar sus intereses 

gruryales o regionales. Sin embargo, al estudiar más deten! 

·.l.·. 



· \';.:·;t~· · ": ~: ''.:tr~rf i:rr;~~r.~.r,. .. ·. -...... '·. > ;:, 

11 

damente esos grandes bloques, encontramos que, por un lado, 

había algunas coincidencias entre las dos grandes tenden -

cias entre sí, y nor otro lado, al interior de cada bloque 

había toda una gama de acuerdos y desacuerdos, de luchas y 

de coincidencias; más aún, la existencia de tendencias no

siempre estaba conformada por los mismos grupos o· las mis

mas clases, había agrupamientos y reagrupamientos; es de -

cir no se trataba de bloques consolidados, unificados y ho 

.mogéneos que siempre enfrentaban a otro bloque.también co~ 

solidado~ 

Hay momentos en la historia de este país en los que -

se lograba la confluencia de prácticamente todos para en -

frentar una situaci6n, externa, por ejemplo; hay momentos

en que se agrupaban en dos polos ims. di~erentes regiones,-
, 

segun sus proyectos; otras veces era notoria la presencia-

de un grul)o más o menos grande en contra de varios grupos

º regiones con intereses distintos cada uno; inclusive de!!; 

tro de cada región aparecería una situación similar cada 

vez que los intereses específicos de los grupos chocaban -

entre sí. 

A la postre, en la medida en que se fue conformando y 

consolidando la clase capitalista como clase dominante, se 

pudo llegar a consolidar uha nación, en ei sentido fuerte

del término, con un gobierno fuerte, con un proyecto de s2 

c:ledad y con un modelo económico dominante. Asimismo, al -

construirse los Estados Unidos de Norteamérica como una na 

ción, se encontraron los mecanismos, se formaron las insti 

tuciones que aseguraban que si existían diferentes proyec

tos, distintos intereses, éstos fueran negociados de una -

1:, .• ": ; ;~ . . :.::•.' :'•.·. 
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manera que no amenazara ni a los intereses dominantes en 

el país, ni mucho menos que pusiera en debilidad a la na 

ción ante otros países. 

Las diferencias que mencionamos arriba se manifesta 

ron en distintos ámbitos y de diferentes maneras, depen

diendo del sector o del problema de que se trataba. Así

encontramos luchas esuecÍficas en cuanto a lo· político,

los ~roblemas sociales, los intereses económicos, los a~ 

pectos ideológicos, las cuestiones educativas, etco Tam

bién las formas de enfrentarse eran variadas, iban de ~

las negociaciones, al boicot o a la guerra armada, e in

volucraban a mayor nlli~ero de gentes, en la medida que es 

tuvieran en juego intereses que afectaban a_má.s personas. 

La intención ahora es mostrar esto haciendo un rec~ 

rrido muy general ~or los acontecimientos y momentos hi~ 

tóricos más significativos de la historia de los Estados 

Unidos, para lograr obt_ener un panorama que nos permita-

entender, tanto el desarrollo de este país, como la his

toria de la educación en el mismo. 

I.I.- Las Trece Colonias. 

A diferencia de otros lugares, en los que las pote~ 

cias colonizadoras, como España o Portugal, conquistaban 

a un pueblo y fundaban una colonia; en lo que ~espués s~ 

rían los Estados Unidos de Norteamérica, se fundaron di~ 

tintas colonias en regiones distintas y en un periodo 

que abarca más de un siglo. 

La primera colonia, fundada por una com~añía comer

cial inglesa, fue Virginia en el año de 1607. En I620 se 

- '.J,- · ... ··, ,;. 1 
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estableció la colonia de Nueva Amsterdam, que después,"En 

I664, durante la guerra anglo-holandesa, Inglaterra adqu.!, 

rió Nueva Holanda, y Jacobo,el hermano del rey, duque de

York, recibió una enorme concesión de tierras .en esa zona, 

,que incluía los establecimientos holandeses, denominados -
11 

en adelante Nueva York." (I) Posteriormente los i1'.lglases. -

fundaron New Ha.mpshire en I622; Massachusetts en I623; Ma

ryland en I632; Conneticut en I637; en el a~o de I638,col~ 

nizadores provenientes de Suecia y Holanda, fundaron Dela

ware; nor los años I638-I639 otros grupos ingleses funda -

ron Rhode Island; luego, en I68I, Pensilvania; por e.1 año

de I670 se fundó Carolina, colonia que alrededor de I700 -

se dividió para conformar las Carolinas del Norte y del -

Sur; la Última colonia fundada por los ingleses fue Geor -

gia en el año de I732." (2) 

Las trece colonias pertepecientes a la corona inglesa 

fueron establecidas en la costa atlántica de norteamérica, 

formando una franja que iniciaba en el norte, en lo que a~ 

tualmente es la frontera con Cánadá y llegaba hasta el sur 

colindando con la península de la Florida, que en ese tiem 

po pertenecía al imperio Español. 

Estas colonias que fueron fundadas en distintos peri~ 

dos y en distintas regiones geográficas, tenían otras ca -

racterísticas que es importante señalar: Por un lado, su -

situación geográfica y climática condicionaba .el tipo de -

actividad económica; las colonias del sur estaban asenta -

das en territorios muy fértiles y con un clima que permi -

tía cultivar los productos agrícolas que demandaban en Eu

rot?a·, en cantidad suficiente para la exportación y con uti 

lización de mano de obra no calificada. En cambio en las -



colonias del norte, situadas ·en tierras menos fértiles y 

con un clima menos propicio para la agricultura, la pro

ducción agrícola era de subsistencia y la actividad eco

nómica fundamental era el comercio; estas colonias se -

convirtieron en centros comerciales donde se importaba y 

exportaba a Europa, principalmente a Inglaterra. 

14 

La otra característica importante de la conformación 

de las colonias era la de su población. "Al comienzo ha

bía tres clases de colonias: compañías concesionarias,c~ 

lonias de propietarios y colonias reales "(3) es decir 

fueron fm.ndadas por distintos grupos, compañías o inmi 

grantes provenientes de distintos lugares y por diferen

tes motivos. Así encontramos colonias que desde un prin

cipio tenían objetivos comerciales, en las que los colo

nos trabajaban para la comnañía concesionaria; también -

había colonias de propietarios de grandes extensiones de 

tierras, que necesitaban de mano de obra para ia agricul 

tura; otro ti uo de colonia.a estaban pobladas por inmigran 

tes que nor diversos motivos venían a norteamérica y que 

su actividad económica era la agricultura de subsisten--

cia. 

Los inmigrantes que poblaron las primeras colonias

·eran procedentes de distintos países de Europa, con con.Q. 

cimientos técnicos y exneriencias laborales distintas, -

que habían llegado a norteamérica uor distintos motivos, 

desde la búsqueda de mejores condiciones de vida, hasta-

. huir de la represión nolítica de sus naíses de orígen o

encontrar un lugar en donde nudieran profesar libremente 

sus creencias religiosas, dice Al len "Fue e.sí como desde 

. '. ·.·. 

•"t 

'.< 
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los primeros días de la colonización el hecho de que hubie 

ra casi tanta diversidad de creencias como establecimien -

tos coloniales constituyó un factor fundamental oara la 

historia de la tolerancia en los Estados Unidos y en el 

mundo. La tolerancia había de ser esencial para ese país,

paesto que la uniformidad era imposible y realmente incon

cebible." (4) La tolerancia religiosa, las negociaciones, -

las alianzas de clases eran esenciales para cohesionar orí 

genes, proyectos y condiciones tan diversos. 

Sin embargo, aunque era notoria la falta de uniformi

dad, también había coincidencias y necesidades que empuja

ron a un tipo de agrupamiento entre las colonias con situ~ 

ciones ~arecidas. Por sus condiciones geográficas, por sus 

nosi bilida.des de producción y nor las ce.racterísticas de -

la e.cti vidad económica de cada c<Jrlonia, se fueron canfor -

mando tres regiones distintas en lo que después serían los 

Estados Unidos; señala Adams que: "La conciencia regional

se encontraba tan fuertemente arraigada como la conciencia 

de la comunidad de intereses frente al poder colonial.oo•o 

se había desarrollado- o se encontraba al meri-0s en plena -

gestación- una conciencia de sus propios intereses region!!: 

les."(5) 

En las colonias del norte, Nueva Hampshire, Massachu

setts, Conneticut y Rhode Island, existía la agricultura -

~ara la subsistencia, pero las actiyidades económicas más

imnortantes eran el comercio y la manufactura: "Los pobla

dores de Nueva Inglaterra ya habían abandonado su interés

en aquella austera agricultura, para dedicarse a ocupacio

nes que a algunos de ellos llegaron a proporciona.rles con-

··:,. 
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siderable riqueza; nos referimos a la pesca, la instala -

ción de aserraderos, de astilleros y de manufacturas loe~ 

les, así como del comercio con las Indias Occidentales."(6) 

Estas colonias del norte, en I643 intentaron confor

mar la"Confederación de Colonias Unidas de Nueva Inglate~ 

rra" (7) con la finalidad de trabajar, de producir de una 

·manera coordinada y con una organización institucional -

que negociara ante las potencias extranjeras y que también 

·los protegiera contra. los indios que se defendían e imposi 

bilitaban la ex~ansión de los territorios coloniales.Te -

nían un gobierno y unas leyes nronias - Las Ordenanzas 

Fundamentales del Esta.do-. Estas instituciones tenían una

nresencia más formal que efectiva y pronto terminó el pac

to de-las colonias Unidas; sin embargo, se identifica.ron -

como un grupo de colonias compacto, sin grandes diferen -

cias entre sí, esto se manifiesta en el hecho de que las -

colonias del norte se llamaban en conjunto Nueva Ingl~te -

rra. 

Por la situación de no tener una agricultura importan 
. - -

te, además de que se establecieron com~añías comerciales y 

manufactureras, el esclavismo no resultaba costeable ni h~ 

bía demanda de mano de obra agrícola en gran centidad, por 

lo que el esclavismo no- arra.igó en esa zona y -oronto desa

nareció casi por comuleto. 

Las colonias del centro: Nueva York, Nueva Jersey, P~n 

silvania y Delaware, estaban asentadas en territorios más

propicios para la agricultura, por lo que se convirtió en

la despensa de las colonias ~nglesas; se producía trigo,c~ 

bada, etc. y además era ·una zona propicia vara la cría del 

.. ¡; 
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ganada..~ 

En cuanto a la propiedad de la tierra, la mayoría 

eran granjas pequeñas o medianas, trabajada por sus uro -

pietarios y gruoos pequeños de trabajadores agrícolas. En 

estas colonias, al igual que en Nueva Inglaterra, no era

muy grande el número de esclavos; en cambio, la mano de o 

bra para el trabajo en las granjas se obtenía de los "ser 

vidores escriturados",. que eran inmigrantes de EUropa que 

al llegar a Norteamérica no tenían con que paga.r el viaje, 

"Aceptaban, por lo tanto, venderse en calidad de sirvien

tes durante cierto ~eriodo de años, a quienquiera pagase

su deuda al canitán del barco."(8) 

Pero el rubro más importante de su economía era el -

comercio, ya que por su situación costera, fue posible h§ 

bilitar puertos marítimos en los que se emba~caban rumbow 

a Euro;pa o el Caribe trigo, melaza, pieles madera, etc.,

producidas- en esas colonias y además los ~roductos agríc2 

las de las colonias del sur. 

El sur, las colonias de Maryland, Virginia, Carolina 

Del Norte, Carolina del Sur y Georgia, tenía más diferen

cias con respecto a las otras zonas; por una oarte, esta

ban asentadas sobre extensos terrenos muy fértiles y po -

se;an un clima muy propicio para productos agrícolas tro

picales. "En ~as colonias del Sur la agricultura se carac 

·terizaba por'la vec1.nd.ad de haciendas familiar~s y de las 

grandes plantaciones. Las plantaciones producían ya, en -

forma de monocultivo, para el mercado euroneo.(9) En es 

tas colonias~ dado que la riq_ueza. se .obte),1:fa. ca.s;i, exclusi •.. ,, 
.,}, '','A .. '''"·'ioi ·"''":·''';!<'# 

va.mente de la agricultura, las 't,ierras eran acaparáb.as por ' 

los grandes propietarios y lo dominante eran enormes Pl0.!!; 

taciones trabajadas por mano de obra esclavaº Si en el 

. , ... . ··"' .·,·, . 
. .' ,·, 

·.' :: 
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ganado_~ 

En cuanto a la propiedad de la tierra, la mayoría 

eran granjas pequeñ~s o medianas, trabajada por sus uro -

pietarios y grunos pequeños de trabajadores agrícolas. En 

estas colonias, al igual que en Nueva Inglaterra, no era

muy grande el número de esclavos; en cambio, la mano de o 

bra para el trabajo en las granjas se obtenía de los "ser 

vidores escriturados",_ que eran inmigrantes de Et.tropa que 

al llegar a Norteamérica no tenían con que -paga.r el viaje, 

"Aceptaban, por lo tanto, venderse en calidad de sirvien

tes durante cierto periodo de años, a quienquiera pagase

su deuda al ca1)itán del barco. 11 (8) 

Pero el rubro más importante de su economía era el -

comercio, ya que.por su situación costera, fue posible h! 

bilitar puertos marítimos en ~os que se embancaban rurn.po~ 
1 

a Europa o el Caribe trigo, melaza, pieles madera, etc·.,-

producidas en esas colonias y además los productos agríco 
. . -

las de las colonias del sur. 

El sur, las colonias de Maryland, Virginia, Carolina 

Del Norte, Carolina del Sur y Georgia, tenía más diferen

cias con respecto a las otras zonas; por una ~arte, esta

ban asentadas sobre extensos terrenos muy fértiles y po -

seían un clima muy propicio para productos agrícolas tro

picales o "En las colonias del Sur la ~gricultura se cara.Q_ 

terizaba por la ·vecindad de haci,endas familiar~s y de las 

grandes plantaciones. Las plantaciones producían ya, en -

forma de monocultivo, para el mercado europeo.(9) En es -

tas colonias, dado que la riqueza se obtenía casi exclus! 

vamente de la ,agricultura, las t_ierras eran aca-paradas por 

los grandes propietarios y lo dominante eran enormes PlB!! 

taciones trabajadas por mano de obra esclavao Si en el 

''-.i 

. '•' 
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norte no era rentable la esclavitud, en el sur resultaba 

una condición necesaria para obtener ~roductos agrícolas 

de exuortación en gran escala. "Se había ensayado su uti 
' 

lidad en las labores del Norte, pero, salvo como servido 

res domésticos, no eran aptos para el plan de trabajo de 

esa zona. Pero sí para las ocu9aciones agrícolas en las

~lantaciones sureñas y en el siglo XVIII fueron introdu

cidos a millares."(IO) 

Dada la esneculación, acaparamiento y encarecimiento 

de las tierras en las colonias del Sur, no era muy noto

ria la ~resencia de granjas pequeñas, ni proliferaron -

las manufacturas o el comercio, porque aquí se conformó

una clase dominante al estilo de la vieja aristocracia -

euro~ea, "el plantador deuendía de Inglaterra en lo refe 

rente a los objetos materiales más finos. Sus ropas,cua

dros, libros y muebles provenían de allí y sus hijos co~ 

currían a colegios ingleses."(II) Esto trajo como conse

cuencia un escaso desarrollo de la manufactura y de acti 

vidades económicas, diversas a la agricultura; el proyeQ 

to económico era diferente al de las zonas del norte y -

del centro. 

Esta característica es muy importante norque es el

orígen de diversas luchas y disuutas en torno al nroyec

to de Nación. Por la actividad económica del Sur se con

formaron allí funda.mentalmente dos clases soci·ales:Amos

~ueños de grandes nlantaciones y esclavos que pertene, --
.. , 
cian a los orimeros. 

Leo Huberman señala, que en cuanto a la composición 

social de las colonias, había la siguiente división so -

cial: 
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Io Los gobernadores y funcionarios enviados por el Rey de 

Inglaterra; los mercaderes ricos; los dueños de grandes -

plantaciones; todos ellos conformaban la clase dominante, 

eran los poseedores de la mayor parte de la riqueza, los

que dictaban las leyes, eran quienes proponían y elegían

ª los gobernantes. 

22 El siguiente gruuo en la escala social, el más nume

roso, era el de los pequeffos propietarios. Por su condi -

ción de pro.nietarios y libres, tenían la posibilidad de -

votar y con ello, ofrecer resistencia a las políticas y -

proyectos económicos de la clase dominante. 

Los autores que he consultado, coinciden en que esta 

clase, pequeños propietarios, jugó un papel muy importan

te: Eran ellos los que realizaban la expansión territorial 

hacia el sur y el oeste, dado el encarecimiento y especu

lación de las tierras en el este; ellos diversificaron la 

uroducción agrícola y ganadera. También desarrollaron di

versas manufacturas, con lo cual las colonias inglesas no 

solo eran autosuficientes, sino se convirtieron en expor

tadores •. Asimismo, esta- clase so~tal ex"l)erimentó las pos.!_ 

bilidades de ascenso económico, y ello fue la base en don 

de se desarrollaron las ideas de.libertad, individualismo 

y democracia política. Otro asuecto importante es que es

ta clase es la que uarticipÓ fundamentalmente en la.s lu -

chas armadas contra el reino de Inglaterra. 

32 Los trabajadores libres, conformaban el tercer ese! 

lón en la jerarquía social. Por su condición de no ser -

propietarios no tenían derecho al voto. También ellos fu~ 

ron una fuerza muy importante para amoliar las colonias -

hacia el Oeste, por medio de la invasión de territorios y 

' ... ,, 
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la posterior anexión a la colonia inglesa. 

42 Los servidores escriturados eran el cuarto escal6n 

de la estructura social. Estos amolios sectores de la po . -
blación pocas veces lograban ascensos económicos, dada -

su situación de endeudamiento con los plantadores, comer 

ciantes o grandes manufactureros. Cuando lograban liberar 

sus deudas y quedaban libres, la mayoría de ellos emigr! 

ban a las montañas o a tierras muy pobres. Se constituyó 

así una caoa social de desemuleados, sin propiedades. 

52 El Último '.Jeldaño lo ocupaban los esclavos negros, 

los más exnlotados, sin libertad y sin posibilidades de

hacerse nronietarios y con ello ganar el derecho a la -

~artici nación en las esferas sociales y ~olíticas. 

Esta conformación clasista fue otro elemento que, a 

gregado a las diferencias regionales, empujaba a la div~r 

sidad, a la lucha nor hacer que los intereses de una cla 
. -

se, de un sector, de un gruoo, de una región fueran im -

nuestos a los de los otros. 

En cuantó al uoder nolítico, encontramos el siguie~ 

te -panorama.: Al fundarse las colonias, la Corona Bri táni 

ca nombraba a un gobernador que controlaba y representa

ba los intereses de Inglaterra. •iEn breve se crearon ins 

tituciones renresentativas, con un gobernador y un dipu

tado gobernador, un consejo y una legislatura conocida -

como Corte General; eran todos elegidos uor los "hombres 

libres", originalmente accionistas de la compañía. Aun -

que muy.pronto el número de votantes creció."(I3) Es de

cir, se conformaron Órganos de gobierno en cada colonia

Y como se establecieron diferentes mecanismos de re~res~n 

tación y votación, oronto esos gobiernos lograron neutr! 
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lizar la fuerza política de la corona y tener gobernantes 

que protegieran los intereses de la región ante otras co

lonias, oaíses e inclusive la corona inglesa. 

No sólo los cuerpos políticos representaban cada vez 

más los intereses de las colonias; también las leyes eran 

adaptadas o elaboradas oara favorecer a los sectores domi 

nantes de las colonias. Allen menciona varias constitucio 

nes o actas heche.s en distintos tiempos, entre ellas la -

de Pensilvania que tenía la característica de ser mucho -

más liberal que las liberales de Inglaterra y que estable 

cía procedimientos oara las elecciones con el mismo· tinte 

liberal que oropiciaba la narticiuación de distintos sec

tores de la sociedad. 

En resúmen, ''A pesar de que el Parlamento británico

dictaba la legislación de comercio relacionada con sus P2 

sesiones norteamericanas, la mayoría de las demás leyes -

que regían las diferentes. colonias, eran creadas por sus

uropios habitantes. Cada colonia elegía su grupo ~rivati

vo de legisladores." ( I4) 

Las colonias inglesas en )forteamérica, en el periodo 

comnrendido entre I607 y I760, crecieron notablemente en

cuanto a número de habitantes y recursos económicos. Se -
fortalecieron en lo económico y en lo político; avanzaron 

en la colonización de territorios hacia el sur y el ~edio 

oeste; conformáron jerarquías sociales diferentes, segÚn

las regiones y con respecto a la corona Inglesa. En vir -

tud de lo urouicio del territorio y del relativamente po

co dominio de los ingleses resultó posible la prosperidad 

individual de una narte de los colonos y con ello surgie~ 

ron las ideas de individualismo, liberta.d, etc. La imagen 
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que los primeros norteamericanos proyectaban hacia Euro 

1)a, que funcionaba como un anzuelo para que aumentara la

inmigración, se construyó desde muy temprano por las si -

tuaciones antes mencionadas; se empezó a desarrollar la i 

deología, los valores, el modo de vida de un pueblo."Tan

to si se trataba de un mercader de Nueva Inglaterra como

de un caballero plantador del sur, el norteamericano era, 

desde el punto de vista económico, adquisitivo, ocupado,

pragmático; •••• concurría a la. iglesia y era muy creyente 

pero nunca vió en ello incompatibilidad alguna de ateso -

rar bienes materiales en esta vida·. El fue quien mejor e

jemplificó la asociación del protestantismo con el surgi

miento del ca~italismo •••• tuvo en alta estima el conoci-

miento y la educación, 1)ero la educación preferida era la 

elemental y el conocimiento más anreciado el utilitario." 

(I5) 

El indi vidua.lismo y utilitarismo se manifestaba tan

to en las relaciones sociales cotidianas, como en las cu~s 

tiones políticas de las colonias: "Las colonias no consti

tuían un naís unificado; eran trece Daíses. Estaban celo -

sas unas de otras y contínuamente surgían reyertas. A ve 

ces discutían en lo'.~iativo a los límites, otras acerca -

de la comnetencia comercial. Cuando la metrópalí solicita

ba algo de ellas, era muy corriente que Dasaran la respon

sabilidad a las demás. (I6) Sin embargo, una fuerza im~or

ta.nte que en un momento empujó hacia una -¡;irecaria unifica

ción fue nrecisamente la metrópoli, ésta constituía un obs 

táculo para el crecimiento económico; confluyeron así las

fuerzas de las trece colonia.a nara independizarse del imp~ 

rio inglés. 
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Dice Adams "No fue una opresión política del tipo de 

un ancien régime del continente europeo lo que ·impulsó a

los americanos a la lucha por la libertad y la república. 

No fue la ruina económica, provocada por las leyes relat!, 

vas al comercio y al transporte marítimo lo que convirtió 

en rebeldes a comerciantes y plantadores. La causa princi 

~al de la revolución consistió más bien en la confluencia 

de dos tipos de desarrollo que se excluían mutuamente: la 

creciente autonomía económica y política de las socieda -

des coloniales y la -política colonial imuerialista que se 

im-plant6 a partir de I763." (I7) 

En la parte anterior hemos trazado un panorama de 

las características de las colonias y· hemos .visto que,ef~c 

tivamente, en norteamérica se ex~erimentaba un desarrollo 

econ6mico im-portante, junto con una autonomía política.P~ 
. , , 

ro Inglaterra tenia uuesto el dedo en l~ llaga que mas 

les dolía a los norteamerice,nos: el comercio. 

El comercio era la base del desarrollo económico de

las colonias. Las colonias del norte y del centro tenían

manufacturas, pero.su actividad económica más importa.nte

era el comercio, exportaban manufacturas y materias pri -

mas a Euro~a y el Caribe. Las colonias del sur exportaban 

en los puertos del norte, productos agrícolas tropicales

al viejo continente. Las colonias inglesas en norteaméri

ca se estaban convirtiendo en un importante comnetidor 

del imperio inglés. 

Por su uarte, el imperio inglés n.ecesi taba a las co

lonias -porque representaban un importante mercado 'Para 

sus manufacturas, y a la vez un nroveedor 'de materias pr!, 
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mas. También necesitaba asegurarse de que otros países,c2· 

mo Holanda o Francia, no penetraran en sus territorios co ·..-; 

loniales a comerciar. 

Pero había un problema grande para los ingleses; las 

colonias están a más de 3,000 km. de distancia y además -

los t~rritorios que ocupaban eran muy extensos; no era P2 

sible ni mantener una vigilancia muy estrecha en sus pue~ 

tos, ni vigilar ,que en las colonias no se desarrollaran -

las manufacturas que después compitieran con las de la me 

trópoli. 

La forma de controlar este problema fue dictar leyes 

de comercio y navegación e imponer impuestos sobre los -

product_os importados y exuortados. De esta manera la coro 

na inglesa buscaba convertirse en un intermediario de to

dos los productos que se comercia.lizaban con otros países 

y en extractora de impuestos y materias urimas de las co

lonias. 

Las medidas fiscales y el control del comercio nunca 

fueron realizados contundentemente por la metrópoli; dada 

su incapacidad para vigilar el cumplimiento, cuando esta-· 

ban en guerra con otro naís~ o uor presiones y boicots h~ 

chos 1'.)0r las colonias. Sin embargo, las leyes de comercio, 

los imuuestos, fueron los elementos que unificaron a las

colonias uara luchar por su independencia. Veamos algunos 

de los antecedentes más notorios de la guerra de indepen

dencia. 

"En los siglos XVII Y XVIII , integraban el narlamen• 

to inglés los ricos terratenientes, mercaderes y manufac

tureros, ••• una de sus comisiones había informado que "el 

gran objetivo de la colonización en el continente de Nor-
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teamérica ha sido mejorar y extender el comercio y manufac 

turas de este reino." El parlamento ••• había aprobado una

serie de leyes concebidas a los efectos de controlar el -

tráfico comercial en las colonias." (I8) 

En el ueriodo que va de !650 a !696, el parlamento in 

glés dictó una serie de leyes de navegación, que buscaban

usar solamente la flota inglesa para todo el comercio de -

las colonias; evitar que los norteamericanos exportaran 

los artículos que se producían en Inglaterra; vender en 

las colonias solamente artículos producidos en Inglaterra; 

prohibir el comercio y la industria en las colonias y eli

minar la emisión de moneda norteamericana. 

Estos eran algunos de los mecanismos de control comer 

cial impuestos por el Imnerio Inglés, a los que se sumaron 

las siguientes medidas impositivas: 

En !764 el uarlamento dictó el ~·Acta del Azúcar" ( I9 )

en las que se establecían los imuuestos sobre el azúcar y

melaza que se utilizaba. para hacer el ron que los colonos

exnortaban a el Caribe y que vendían a los indios nortea.me 

rica.nos en grandes cantidades. 

En I765 se imrmsó la "Ley del timbre", que se?íalaba -

que los ueriÓdicos, barajas, diplomas, documentos legales, 

etc. debían tener un sello y pagar imuuestos. 

Es curioso señalar que ante esta imuosición, los due

ffos de neriódicos y los abogados que trabajaban con docu -

mentes legales, iniciaron campañas de protesta y agitación 

en las colonias, para hacer que la gente del pueblo, que -

no era afectada directa.mente por este impuesto, s.e rebela'.'"' 
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ra ante los representantes de la corona inglesa y parti-

ci nara en acciones emprendidas contra compafíías y bar~os 

ingleses. Particiuación que muchas veces rebasó las inten 

cienes de los agitadores, ya que también afectaba sus in

tereses. 

En I767 las "Actas Townshend" fueron emitidas para -

grabar el vidrio, el plomo y el té que se enviaba a Norte 

américa, este nuev"o impuesto afectaba el bolsillo tanto -

de los manufactureros como el de los consumidores direc -

tos. Se iniciaba así la agresión fiscal de los Ingleses -

contra los colonos de Norteamérica y como res~uesta aume~ 

taban las protestas y movilizaciones contra el gobierno -

colonial y sus posesiones. 

Dada la radicalización· creciente de las clases ~o~u

lares y de grupos de intelectuales, las clases dirigentes 

veían amenazadas sus pro~iedades y su dirección política

'90r lo que se iniciaron intento'S de conciliar los intere

ses de la Corona con los de los colonos adinerados y así

lograr nuevamente el control del "populacho"; pero hubo -

un nuevo impuesto por parte de 19s Ingleses. 

El parlamento Inglés dictó el "Acta del té" en !773, 

en la que se decretaba que en las colonias solamente se -

podía comprar el té vendido por las compañías inglesasº 

Las compañías obtenían inclusive el derecho de establecer 

distribuidores que vendieran directamente al consumidor. 

Esta nueva ley afectaba a los colonos de diferentes

maneras: Imnedía a los grandes comerciantes locales impo~ 

tar directamente el té de los países ~reductores. Las co~ 

pañías, al distribuir este ryroducto directamente al cons~ 

/ 

! ~' ., . 
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midor, des~lazaban a los establecimientos comerciales que 

antes vendían el té a los colonos. Los consumidores sola

mente ~adían comprar este producto a los ingleses y eran

estos quienes fijaban los precios. ?or medio de esta ley

los ingleses aseguraban los mecanismos impositivos, ahora 

nadie podía evadir los impuestos. 

Fue a "9artir de las "Actas del té" que se aceleró el 

movimiento independentista; coincidieron distintos secto

res sociales en la lucha por eliminar el dominio de la co 

rona inglesa en norteamérica. Cuando la voracidad de los

ingleses fue mayor,de tal modo que afectó tanto los bols! 

llos. de los consumidores como los negocios de los·grandes 

comerciantes, manufactureros y plantadores, fue posible -

el acuerdo que propició la alianza de las distintas cla -

ses sociales de las colonias ~ara enfrentar al enemigo CQ 

mún. Los colonos eran los que habían dominado el territo

rio, enfrentado a los indios, producido las riquezas; no

podían ·uermitir que los ingleses se siguieran benefician-

. do de su trabajo. 

Con resnecto a lo señalado a~teriormente, que cada -

una de las trece colonias funcionaba como un ·oaís difereg, 

te, em"9eñada en defender sus· nro~ios intereses ante la co 

ron.a y ante las otras colonias, vemo·s que, .ante la agre -

sión cada vez más fuerte de Inglaterra,- surgió un movimien 

to de integración para enfrentar al enemigo común: el Con

greso Continetal. 

"Algtinos miembros de la House of Burgesses de Virgi -

nia exhortaron a las Assemblies de las otras colonias a en 

viar delegados a un Continental Corigress, con el fin de 
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discutir una actitud común. Ese primer Congreso Continen

tal se reunió en Filadelfia en sentiembre y octubre de 

I774" (20) de este congreso surgieron resoluciones tales

como: eliminar el intercambio comercial con Inglaterra;no 

aceutar el pago de impuestos; negarse a pagar a las comp~ 

ñías inglesas indemnizaciones nor los destrozos a sus prQ 

piedades; preoarar formas de movilización y resistencia,

etc. inclusive a nartir de este congreso algunas colonias 

formaron· cuerpos de gobierno extraoficiales. 

La guerra uor la inda-pendencia se había iniciado en

f orma de boicots, de agitación uo~ular, de discursos con

tra la madre oatria, y finalmente de lucha armada. 

"En mayo de I775 se celebró en Filadelfia el segundo 

Congres.o Continental de los delegados de las doce colonias 

(Georgia no estaba re'9resentada todavía); en él se procla

mó la existencia de un ejército continental y se eligió a

George Washington comandante en jefe ••••• y el 2 de julio

de I776, finalmente el Congreso Continental esta.blecía por 

unanimidad:Estas colonias unidas son, y ~or derecho deben

ser, Estados libres e independientes~(2I) Después de I70-

años de colonización, y· tras ·una guerra que duró ocho años 

nació un nuevo oaís independiente y con el reconocimiento

de la comunidad internac1onal:Los Estados Unidos de Nortea 
, .. 

merica. 

Pero este gruno de colonias no enfrentó sólo a la.po

tencia mundial de ese periodo, que inclusive contaba con -

la flota naval más poderosa que dominaba el comercio inter 

nacional •. Por su condición de imperio, Inglaterra tenía 

viejos enemigos, antecedentes bélicos con otros oaíses y -

competidores.en el afán de'ganar rutas y colonias nara el

comercio. 

'¡, ·;_,· ···.· ·;' 

.. 1', 
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En el periodo de la lucha de independencia de las co

lonias norteamericanas, Inglaterra entró nuevamente en gu~ 

rra con Francia a -partir de !778, Francia había firmado un 

tratado de amistad con los representantes del Congreso Co~ 

tinental de las colonias; ese tratado incluía la vrotección 

mutua de buques y el fortalecimiento de las relaciones co

merciales. 

Inglaterra también estaba en guerra con Es-paña a par

tir de I779, ya que los primeros habían roto un tratado de 

neutralidad en la zona de Gibraltar. 

Finalmente Holanda, sus viejos comvetidores eomercia

les., y que en el 'Periodo de la lucha armada había abastec,! 

do a la colonia con armas y materiales para la guerra, en

traba ~n guerra con Inglaterra a nartir de diciembre de 

!780 .• 

Incapacidad de Inglaterra para controlar y dominar el 

extenso territorio de las colonias; coalición entre los in 

dios americanos y los franceses ~ara luchar contra el ejé! 

ci~o inglés en las colonias; guerras de Inglaterra en el -

mar contra Francia, Es'Paña y los países bajos; todos estos 

acontecimientos a'Poyando la lucha que algunos norteameric~ 

nos sostenían en mar y tierra contra la corona ingles.a, 

Decimos algunos :porque."Un tercio tal vez de los nor

teamericanos ~ertenecía al partido de los tories, leales 

al rey y al imperio. Muchos de ellos huyeron del -país;mu 

chos otros se quedaron para ayudar a los británicos con vf 

veres y ronas e inclusive -para combatir en el ejército br! 

tánico contra sus connacionales."(22) No sólo los tories ~ 

poyaban a los ingleses, muchos de los granjeros y comerci~n 

tes a'9rovechando·1a escasez·de productos y_el.descontrol -

~ .. ' .. ' , '~ . 
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de precios, vendían alimentos y ropas al mejor postor, ya 

fuera inglés o norteamericano. El nacionalismo y fervor ~ 

patrio era opacado ante el brillo de las monedas, había -

que aprovechar la oportunidad para los negocios que daba

la lucha nor la liberación del pueblo. 

Otros sectores que debían auoyar al ejército nortea

mericano con dinero, eran los grandes comerciantes y ma

nufactureros. Pero si habían' iniciado la oposición contra

los ingleses porque les cobraban imnuestos, ¿por qué de -

bÍan dar dinero al Congreso Continental para mantener la

lucha? ~ero en fin, Inglaterra perdió la guerra y tuvo 

que reconocer la soberanía de Estados Unidos, la patria -

de los"hijos de la libertad" (este era el calificativo 

con el que los· periódicos, panfletos y discursos· arenga -

ban a las masas para que se enrolaran en el ejército)oEs 
. -

tados Unidos tenía ahora el derecho divino y natural para 

dominar América, ese era su destino y en breve iniciarían 

la expansi6n del reino de la libertad y la democracia ha

cia el oeste y el sur. 

·,•.:.· 

'·· -.-

' ¡ ., 
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I.3.- La Confederación y el Gobierno. 

Los norteamericanos ya tenían una nación; ahora se 

trataba de definir que tipo de país y a quién pertenece 

ría, quién gobernaría y a quienes favorecería. Las dis

putas por esa definición duraron más o menos un_ siglo. 

Los colonos norteamericanos se habían embarcado en 

una lucha contra los ingleses porque restringían sus ·in 

tereses económicos y les cobraban· impuestos. Ahora que

ya eran una nación, no querían caer en la situación de

tener un gobierno central fuerte, era necesario que ca

da esta.do iniciara una lucha ante los otros por mente -

ner su autonomía y nor hacer valer sus intereses. 

Sin embargo, como nación debían tener un gobierno

que los representara y defendiera en el extranjero; la

solución era organizar una confederación, que se regi -

ría legalmente ~or los Artículos de la Confederación y

'POr el Congreso, comnuesto por delegados representantes 

de cada estado; así, el gobierno central tenía lo.s si-

gi¡ientes atributos "!) resolver los conflictos entre 

los estados; 2) determinar el contenido metálico de las 

monedas y emitir papel moneda; 3) organiza~ los ejérci• 

tos de mar y tierra y declarar la guerra y la naz; 4) -

firmar tratados, pero sin 'Perjudicar los distintos aran 

celes d~ imnoriación de los diversds estados; 5) exigir 

contribuciones a los diversos estados de acuerdo con su 

número de habitantes blancos." (23) 

Esta debilidad del gobierno central. era propicia-. 

-para que los grupos dominantes de los esta.dos llevaran

ª cabo sus proyectos políticos y económicos, apoyados -

,. -pox: legislaciones y gobiernos que los proteg~eran, por-

31 
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ejemplo, leyes que fijaban el monto de los salarios, que 

regulaban la propiedad o qu~ permitían la esclavitud, l~ 

yes que no eran iguales en todos los estados y que entra 

ban en vigor segÚn los intereses en juego. 

Al terminar la guerra de independencia parecía que

todo era favorable para que los grupos económicamente 

fuertes de cada estado llevaran a cabo sus proyectos sin 

interferencias; "l;)ero el pueblo, que había "9articir,>ado di 

rectamente en la guerra, se radicalizaba cada vez más.H~ 

bÍan comprobado que· la uarticipación, la lucha y la unión 

les daba fuerza y estaban empeñados en llevar a la prác

tica los ideales de libertad, de igualdad y los derechos 

del hombre. 

Esta éuoca, que los historiadores llaman el "periodo 

crítico", estuvo caracterizada por la -politización de las 

clases inferiores, que se manifestaba en varios aspectos: 

Por un lado, se eliminó el requisito de ser propietario -

para tener derecho al voto·; ahora todos los va.rones blan

cos de 2I años de edad tenían esa prerrogativa. Otro as -

pecto en cuanto al desarrollo social fue el uroblema de -

la esclavitud, se cuestionaba a los esclavistas y se toma 

ron medidas para regularla o terminar con su uráctica. 

"Hacia I784, sancionáronse en Massachusetts, Conneticut y 

Rhode Island, leyes que proveían la gradual y comnleta a

bolición de la esclavitud. Inclusive en el Estado de Vir~ 

ginia con amnlísima tenenEda ~e siervos, se dictaron en -

I782 leyes que facilitaron allí la liberación de los ne -

gros."(24) Este problema no terminó en todos los estados, 
< ' .' ·~· , , 

especialmente en los del Sur, cuya economia de-pend1a del-

trabajo de los esclavos. No fue nosible eliminar esta pr~c 
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tica enarbolando la bandera de los derechos humanos. 

Las masas no solo luchaban por derechos políticos y 

sociales, también avanzaron en el aspecto económico. Las 

grandes "9ropiedades de los ingleses en norteamérica fue

ron exproniadas, subdivididas y vendidas a bajos precios 

a los agricultores. También eliminaron la obligación de

pagar diezmos a las iglesias; en fin, el pueblo reclama

ba "que los bienes de EUA habían sido protegidos de ••••• 

Gran Bretaña mediante los esfuerzos conjuntos de todos y, 

nor consiguiente, debían r~presentar la propiedad común

de todosa"(25) Las cosas se estaban poniendo difíciles y 

no había un gobierno fuerte que fue.ra capaz de defender• 

a los adinerados ante el eml!uje de las clases bajas. 

~ero el enemigo de las clases dirigentes no era so-
; , , 

lamente e=!- \)Ueblo, cada sector de la econom1a tenia pro~ 

blemas y contrincantes es11ecíficos que amenazaban ros 

grandes negocios: los manufactureros tenían que competir 

con los productos más baratos hechos en Eurooa; los co -

merciantes debían enfrentar· a los mercaderes d~ otros 

naíses; los prestamistas que habían prestado dinero a la 

.confederación uara los gastos de la guerra, n.o podían C,2 

brarle al gobierno porque no tenía recursos; los acapar~ · 

dores de tierras del oeste no uodían venderlas porque ha 

bía la amenaza constante de los indios y no tenían un 

ejército fuerte que asegurara los territorios; los escla 

vistas del sur temían levantamientos de los esclavos y -

no había una fuerza pública que los reprimiera •. 

·se había r.irobado un gobierno formal que no inter 

firiera en los intereses de los estados y los sectores -

· ...... 



34 
de la economía, ~ero muy a pesar de los grandes negocian-

tes, .se comprobó la necesidad de fortalecer al gobierno -

en cuanto a poder y recursos económicos; era indisnensa -

ble ~agar impuestos.y organizar un gobierno nacional ca -

uaz de ofrecer garantías tanto en el interior como en el

exterior. 

Los norteamericanos, al final del siglo XVIII inici~ 

ron una larga lucha por definir el t~po de nación y el ti 

uo de gobierno que debían tener; los estados, las clases, 

los ~royectos económicos luchaban por imponerse a los de

más; el espacio de lucha era Ia Convención Constitucional, 

en donde se debatían los asuectos referentes a la consti

tución y al gobierno. Los puntos en disputa eran:¿Quién -

tiene mayor uarticipación en el gobierno, los estados chi 

cos o los grandes?; ¿el número de representantes estaría

basado en la ~oblación total o los esclavos no contaban?

"Este asunto se resolvió mediante el más artificial de 

los compromisos, por el cual se consideraba que cada es -

clavo equivalía a tres quintos de persona tanto para este 

uropósito como también a los fines de contribución direc

ta de imp1.1.estos".(26)¿El gobierno federal debe decidir si 

se elimina la esclavitud en todos los estados? en fin;las 

disuutas reflejaban los diferentes intereses en juego.Pe

ro había algo en que los gru~os dirigentes estaban de 

.acuerdo, el pueblo no debía tener mucha uartici~ación en

el mando. Inventaron una organización y una forma de e -

lección muy '9eculiar "El gobierno se dividirá en tres ra

mas r;>rincinales. Sólo la Cámara de Representantes, que r 
vendría a ·constituir la mitad de una de esas ramas, ser~a 

elegida directamente por el pueblo. De ta¡ suerte ocurría 

' ·1. 

:,· ', 
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algo así: este es el ~enado ·de los EUA, elegido por los le

gisladores estatales, que son elegidos por el pueblo; éste 

es el presidente de los EUA, que es elegido por electores, 

que han sido escogidos de un modo u otro por los legislad2 

res estatales, que han sido elegidos por el uueblo; ésta -

es la Suprema Corte de los EUA, nombrada por el presidente 

que es elegido ,.,or electores, que han sido escogidos de un 

modo u otro nor los legisladores estatales, que han sido ~ 

legidos por el puebloo"(27) 

La cita anterior alude a tres ramas principales,éstas 

son: F.l Congreso, El presidente y la Su~rema Corte, que te 

nían la finalidad de equilibrar el uoder, por medio del 

control de una sobre otra y también por los mecanismos de

elección en diferentas periodos. 

Lá época de la Convención Constitucional fue imnortan 

te nara la historia oosterior de los EUA, norque de ahí 

surgieron nor lo menos, dos cuestiones definitivas nara la 

vida política de ese país: 

lo La Constitución Federal, que fue largamente debatida,

negociada minuciosamente en· cafü=i .uno de sus asnectos y, fi 

nalmente, cuando se logró el consenso de los trece estados 

a~robada en I788. 
2o El otro aspecto que tiene sus orígenes en este periodo 

es el sistema partidista. "En el intenso debate uúblico 

que se desencadenó inmediatamente y que duró unos nueve me 

ses, los defensores dei proyecto de constitución se presea 

taran bajo el nombre de Federalists. Lograron imponer a -

sus adversarios la denominación de anti-federalists."(28) 

Se inauguró así la nugna nolÍtica en la que se luch~ 

ba l)Or establecer uno de los dos oroyectos económicos~El-

'•' " 
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del Norte, que buscaba implantar la manufactura y desarro

llar el .mercantilismo, propugnaba uor un gobierno federal

fuerte que construyera vías de comunicación entre todos 

los estados y que fuera capaz de sostener una política a -

gresiva de protección al comercio en el interior y ante el 

extranjero. Po! otro lado, el uroyecto del sur y del oeste 

cuya riqueza era obtenida fundamentalmente de la tierra: -

pretendía un gobierno que respetara tanto las grandes Pla;! 

taciones, como el impulso al desarrollo de pequeñas empre

sas sin imuoner gravámenes fuertes. "Los federales eran 

fuertes en el Nordeste, mientras que los republicanos deme 

cráticos, como se dió en llamarlos, lo eran en el Sur y en 

el Oeste."(29) 

La Constitución y el Gobierno Federal de EUA habían da 

do cabida a la multiplicidad de intereses y de proyectos -

de los estados. Eran el producto de la.tensión entre dife-

. rentes grupos y clases y habían logrado.satisfacer momentá 

neamente a todos los sectores involucrados en su realiza -

ción, pero al mismo tiempo se habían conver.tido en espa -

cios de lucha por imponer un modelo de desarrollo económi

co, -r,io1Ítico y social. La llegada del siglo XIX marcó el ~ 

rranque de distintas fuerzas uor lograr el noder. Para orr

tenerlo era necesario que las clases, los nartidos, los gfU 

pos se reagrunaran, establecieran alianzas, aprovecharan -

la fuerza y las influencias de los que tenían intereses en 

común, etc. 

Así encontramos que no siempre se enfrentaban todos 

los del Nordeste contra todos los del Sur; en unos aspee -

tos se aliaban les del Nort~ y los del Sur para dominar a

lós grupos de presi6n en el Oesteº Otras veces los del Oes 

·, '· 

(·.; 
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te, por ejemplo cuando ~oblaban un territorio, se aliaban 

con los del norte para lograr un gobierno favorable a sus 

negocios. 

No sólo había alianzas y negociaciones a nivel de 

las zonas geográficas; también eran muy comunes las alian 

zas entre grupos y clases de distintas zonas uara lograr

im~onerse. Por ejemplo, había alianzas antre los comercian 

tes del norte y los transportistas para ganar las rutas -

comerciales e invadir con sus productos a uno o varios es 

tados. 

El mismo· cuadro encontramos en los uartidos políti -

cos. Aunque los reuublicenos federalistas eran mayoría en 

el Nordeste, también tenían ~oder y ,artidarios en el sur. 

Un caso muy notorio fue que los republicanos atacaban al -

esclavismo e imnulsaban a los negros en sus luchas contra

los grandes ulantadores, que eran oartidarios del republi

cano democrático. 

En fín, la situación era más com-pleja que un enfrent~ 

miento entre mercantilistas y grandes plantadores. 

La fuerza de grupos y sectores variaba conforme suce

dían acontecimientos tanto internos como externos al paía. 

La definición del uroyecto económico era aplazada al menos 

nor dos cuestiones muy imuortantes: la demanda de a.lgodón

nor uarte de Inglaterra, que fortalecía a los nlantadores-

. del sur y la exnansión del territorio hacia el Oeste y el

Sudoeste, que favorecía tanto a los uioneros, _como a los -

comerciantes y manufactureros del Norte. 

.'-,-... ·.~·-
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I.4.- La expansi6n· territorial. 

Anroximadamente hasta el año· de I800, los EUA eran -

los dueños de una franja de territorios que empezaba al -

norte en la frontera con Canadá y que terminaba en el sur 

en los límites de Florida, que era colonia española. El -

límite hacia el oeste lo constituían elementos naturales

como el río Mississipi y los Montes Apalaches. Es decir,

estaban situados al norte en la zona costera atlántica y, 

más al sur, habían colonizado al fértil valle del Missi -

ssini. Esta situación los había pues.to de cara hacia el -

Caribe y Euro'!Ja, lugares en los que realizaban un am"(}lio· ... 

comercio de productos agrícolas, alimentos, materias pri

mas, etc. 

Sin embargo, estos territorios· muy pronto les fueron 

insuficientes por varias razones: la agricultura era más

extensi va que intensiva,·. por lo que constantemente tenían 

que buscar más tierras fértiles; la permanente llegada d.e 

inmigrantes europeos aumentaba la densidad de la poblaci6n 

entonces los que no· .encontraban empleo en las ciudades 

eran des~lazados a la frontera. El encarecimiento de las

tierras del' este empujaba a los agricultores a buscar me

jores tierras y más baratas en el oeste; los grandes in -

versionistas·acanaraban· enormes territorios occidentales

~ara venderlos a los inmigrantes; los comerciantes necesi 

taban exna.ndir sus mercados en el interior del \}aÍs; los

nioneros, aven.tureros y cazadores encontraban en el oeste 

una extensa área. para prosnerar sin las restricciones y -

la comnetencia que im'9onían los poderosos del este. En 

:f!n, ia frontera aparecía como la tierra prometida.que· ha 

':i 

. :.··· 
::. ~ ,1 : 
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bía que conquistar. 

La frontera de los EUA signific6 mucho más que una 

simple línea divisoria. La Frontera era el lugar que empe

zaba en donde terminaban los Últimos poblados, era lo que 

se abría más allá de lo conquistado. Representaba enormes 

territorios,bosques o ríos que estaban ahí,esperando ser 

roturados,explotados,habitados. 

Era una zona sin muchas restricciones que se presentó 

como un enorme atractivo que facilitaba grandes negocios 

uara los adinerados; nropiciaba el crecimiento de la na

ción y con ello el aumento de noder como país y, Para las 

clases bajas, representaba la posibilidad de iniciar una 

mejor vida como uronietario de una granja •. Así las cosas, los 

norteamericanos,desde el tiempo de la colonia " inauguraban 

otra tendencia que se repetiría de ms.nera constante en la 

historia norteamericana: la de apoderarse de tierras de 

otros -pro'Pietarios, y hasta de otros· país e~" ( 30). 

Efectivamente,el actual territorio de EUA tenía otros 

-propietarios: En primer lugar,les pertenecía a los indios; 

además otras ~otencias coloniales como Francia,Inglaterra 

o Esuaña se habían anoderado de la mayor . "!Jarte de Norte

américa; finalmente,el sudoeste era territorio mexicano. 

A los indios los eliminaron,matándolos directamente, 

quitándoles sus ~osibilidades de subsistencia o confinán

dolos a reservas y territorios pobres. 

En cambio, la apropiación de territorios de otros 

países se fue 11osibilita"ldo tanto- ;Jor condicio·nes interna

cionales favorables,como por el mismo crecimiento de EUA 

como potencia econ6mica,política y bélica. 

:· .. 
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Así encontremos el territorio de Luisiana,situado al 

oeste del río Mississil)i; al norte iniciaba en la frontera 

con Canadá y al sur llegaba hasta el Golfo de ~éxico.Este 

territorio había sido apropiado y controlado 1)or España, 

durante los siglos XVI y XVII,pero con la declinación de 

su poderío nerdiÓ las posibilidades de dominio total " el 

gobierno de Washington obtuvo,en octubre de 1795,un favo

rable tratado de amistad con Es1;mña. 'or temor e. una acci6n 

-conjunta de ingleses y americanos contra luisiana, el rey 

esl?afíol concedi6 el deseado derecho de navegacíón·vor el 

Mississini"(31). 

Alrededor de 1800 España cedi6 el territorio de Luisi! 

na a Francia,que estaba bajo el dominio de Napole6n Bona

l)arte.Simul táneamente, Francia estaba perdiéndo la guerra 

contra la insurrecci6n que buscaba la liberación de Santo 

Domingo.Además querían reiniciar la guerra contra los in

gleses, pero ello significaba una seria. amenaza de perder 

los territorios americanos. 

Al quitarle Francia el territorio de Luisia,na a ~spa

ña, se había terminado el tratado de navegación con los nor

teamerica.nos, por lo que éstos ahora "Jresionaba.n a Francia 

nara que les vendiera el territorio. Finalmente los emba.ja

dores norteamericanos lograron la comnra por :~ 15 ,ooo, 000. 

" Ei acuerdo pacífico con Ne.pole6n tuvo consecuencias muy 

ventajosas,ya que éste vendi6 al gobierno de Jeferson,en 

1803,cerca de una tercera parte de lo que es el actual te

rritorio de los Estados Unidos, la. Luisiana Esuañola"(32). 

Con esta comnra los EUA abrieron la puerta para la co~ 

lonizaci6n masiva hacia el medio oeste. 

La siguiente adquisición fue le península de Florida, 
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que pertenecía a la Corona Es~añola,ésta venía. perdiendo 

cada vez más su ~oderío " En consecuencia,en 1819 culmina

ron las .prolongadas negociaciones entre España y EstG.dos 

Unidos en el tratado de Adams-Onís,por e1 cual aquélla ve!! 

día a este Último naís La Florida"(33). La península sig

nifics.ba ganar la zona norte del Golfo de México y a'9roxi

marse a las islas del Caribe uare. aumentar la. posibilidad 

de que los plantadores sureños exuandieran sus áreas de 

producci6n agrícola co~ mano de obra esclava y con esto 

obtener mayor fuerza económica y política ante los manufac 

.tureros y comerciantes del noreste. 

Durante el primer cua.rto del siglo XIX EUA se expan

día rá-oidamente ante la declinaci6n del imperio esne.ñol. En' 

ese período se desarrollaron las guerras de inder.enP,encia 

de distintos naíses en el Continente Americano~El posible 

freno a la exuansi6n norteamericana lo representaban los 

naíses euroneos y, en respuesta. a ello, Estados Unidos ins

trumentó una n.olítica exterior dirigida al reconocimiento 

de los uaíses latinoe..mericanos y fundc1mentalmente a. elimi

nar la ingerencia de Euro'9a en el Continente _AJnerice.no: La 

Doctrina Monroe. 

En el año de 1823,el presidente Monroe al dirigir su 

discurso anue.l al Congreso señalaba " la ocasión es proni

cia nara afirmar,a modo de nrinci~io en el que se hallan 

cornorometidos los derechos e intereses de Estados Unidos, 

que los continentes americanos,en virtud de la condición 

libre e indenendienté que asumieron y que rnantienen,no deben 

ser considerados,de aquí en a.delante,como objeto de futuras 

colonize.ciones por '!_)arte de ninguna notenci; eurouea ••• :3e-. 

ría. impos'i ble que las :r.·otencia.s e.liadas extendie'ran su si~ 

tema n.olÍtico a una regi6n cualquiera 'de las América.a sin 
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poner en peligro con ello nuestra paz y nuestra felicidad" 

(34). EUA se desarrollaba econ6micarnente,crecía su capaci

dad militar y se fortalecía políticamente por sus alianzas 

con Inglaterra,con ello,enfrentaba diplomáticamente a los 

países europeos y trataba de ganar ahora su área de co1oni 

zaci6n: Latinoamérica. 

Los colonos norteamericanos no solo iban hacia el oes

te ,también estaba el sur con inmensos territorios orácti

camente desnoblados,tal era el caso de Texas,hacia el que 

se volcó la ~o~riente migratoria. Una vez instalados a.llí y 

dada la debilidad del gobierno mexicano,los colonos en 1836 

se declararon inde'.'.>endientes de México y solicitaron su 

anexi6n a los Estados Unidos,anexi6n que fue postergada du

rante 8 años uorque otro estado sureño significa.ba un reza

go de los estados del norte ante los esclavistas del sur. 

Los norteamerica.nos se estaban convirtiendo en la l!O

ten~ia del área,habíar.. experimentado la expa.nsión terri to-

rial sin grandes oposiciones, estaban convencidos de que· ese 

era su destino,el Destino Manifiesto " fre.se que se usaría 

por "9rimera vez en la Revista Dem6crata,en 1845." (35) 'Esta 

nueva forma de legitimación adoutó muchos matices y formas 

retóricas uara. justificar la invasi6n a nuevos territorios: 

" El futuro trascendente,el futuro sin lÍmites,será le. era 

de la grandeza norteemerice.na.. En este magnífico dominio de 

. esnacio y de tiemno esta na.ci6n de na.cienes está destinada 

a manifestar la excelencia de sus urincipios divinos.Su sue 

lo será un hemisferio,su techo~. el firmamento tachonado de 

estrellas "(36). 
Hacia el norte del hemisferio la Corona Británica no 

·1)ermi.ti6 totalmente la exuansión; sin embargo los ingleses 

estaban·.interesados en mantener zonas comerciales en en no!: 
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sus intereses en el interior de la naci6n •. '.)or ejemplo,los 

estados del Oeste exigían al gobierno la construcci6n de 

vías de comunicaci6n y vara lograrlo se aliaban con los es

tados norte-?í.os que también la.s necesi ta:ban; en otros momen

tos los estados sure·?íos y los del oeste hacían un frente 

común -para lograr la exenci_6n de imuuestos y oponerse a los 

nroyectoé norteqos que acanaraban el auoyo del gobierno fe

deral. 

Así,cada invasi6n territorial de EUA desencadenP.ba una 

lucha -oor el. p'oder interno entre los demócratas y los repu-

blicanos; entre los industrializadores y los esclavista.s, ad~ 

más de los terratenientes del oeste. '}arad6 jicamente estas 

dis'\)utas se convirtieron en un freno para la ex9ansi6n geo

gráfica.Antes de que se cumpliera el Destino Manifiesto,era 

necesario definir un nroyecto de naci6n. 

11·.' ·',, ·'·; 
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I.5.- La Guerra de Secesión. 

El neríodo Constitucional se caracterizó nor el ini

cio de una nueva etana de lucha por el nredominio de los 

intereses de las distintas regiones,clases sociales y gru

ryos uolíticos o económicos. El hecho de que todos los esta 

dos de la Unión acentaran la Constituci6n Federal signifi

có un consenso momentáneo norque 1:)ermiti6 la coexistencia 

de diversos nroyectos econ6mico-sociales. Sin embargo,ese 

consenso no duró mucho tiempo; las regiones y los estados 

uro'.)onían enmiendas que f~vorecieran más a le.s localidades 

que a la. federa.ción. Hubo uermanentes disputas entre los 

gobiernos de los diferentes estados y entre éstos y la fede 

raci6n. 

Desacuerdos de distinta imnortancia., entre ellos: el mon 

to de los imnuestos,uor ganar el ª"9ºYº federal 1'.>ara la con~ 

trucci6n de obras de infraestructura o ~or obtener el imuul . . ~ 

so y la. nrotección al comercio nor narte del gobierno cen

tra.l. 

Los norteamericanos construyeron una unidad que era 

históricamente necesaria,pero eso no significó que desapa

reciera la história de cada regi6n,la. historia de sus ten

siones y sus luchas. Entonces,cada vez que algo no convenía 

a un estado se actualizaba la intenci6n de deshacer la uni

dad, d~ sebararse de la Federaci6n. 

Un elemento que contribuyó a nosterga.r la senaración 

entre los estados fué la exryansión territorial. De ésta se 

beneficiaron las dos grandes regiones originales;Así vemos 

que los estados del Noreste se fortalecían cada vez que se 

fundab2. un estado en el oeste ryorque r.e9resentaba un nuevo 

mercado.:"'or otro lado,los estados sureños tambi~n se desarr.Q. 
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llaron por la ex"9ansión,uorque esto renresentó la. obten

ción de nuevos y extensos territorios para la agricultura 

de monocultivo,trabajada por mano de obra esclava. En fin, 

la exp~nsión representó la creación de otra regi6n con sus 

características,demandas y fuerza esoecíficas,nero también 

significó la expansión de dos proyectos económicos: el mer

cantilista y el esclavista. 

Otro ~lamento que anlazó la imnlantación de un modelo 

económico dominante fue el algodón. 

Los estados sure~os durante el siglo XVIII producían 

en sus grandes "Olantaciones fundamentalmente tabaco y a,rroz . 

nara exoortarlos a Eurona;esto re-presentó la base Dara la 

creación de grandes fortunas,el acaparamiento de tierras, 

el establecimiento y desarrollo del esclavismo y la conf or

mación. de una clase de terratenientes aristócratas.Por otro 

lado,también renresentó un obstáculo para el desarrollo de 

la manufactura,el comercio interno y las vías de comunica

ción; es decir,los estados sureños ~ermanecieron como agri

cultores, sin innovaci.on·es técnicas y sin un merce,do inter-

no. 

Con el inicio del siglo XIX vino un extraordinario ere 

cimiento de la manufactura y el trabajo industrial.En Ingl!!; 

terra se habían inventado las máquinas de tejer y "9rolife

raban las fá.bricas textiles que consumían ré:!Jidamente la 

materia nrima: El algodón. 

Como los mercaderes ingleses amnliaban constantemente 

sus mercados,muy nronto resultó insuficiente la "9roducci6n 

algodonera del país,era necesario encontrar nroveedores de 

esa materia prima. 

Los plantadores sure~os de EUA por su parte contaban 

con las condiciones nronicias para cultivar a gran escala 

el algod6n.Entonces se convirtieron en los proveedores de 
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la indu~tria textil inglesa.La demanda de algodón iba en 

aumento y esta demanda fue un impulso tanto uara el creci

miento económico y comercial de los Estados Unidos en gene

ral, como oara el fortalecimiento de la ola.se dominante su

refía. "sin embargo,las consecuencias de su aparición fueron 

todo menos revolucionarias,ya que hicieron posible el man

tenimiento de un estilo de vida en el sur que difícilmente 

habría nerdurado de haber seguido siendo las materias pri

mas iniciales su único recurso.El algod6n no solo uermiti6 

a las regiones ·colonizadas desde más antíguo conservar su 

carácter esencialmente agrícola sino que hizo nosible que 

todo el sistema social sudista fuera trasladado a las re

giones del Oeste recientemente exulotadas y su imposición 

allí a una escala aún mayor" ( 39) 

El auge del algodón contri buy6 a acentuar y ra.dicali- · 

zar las diferencias entre el norte y el sur,entre ellas en"." 

centramos la.s siguientes: 

-Los ulantadores al fortalecerse econó:nicamente tenían más 

nosibilidades de contar con un gobierno federal que los a

poyara en el as~ecto uolítico y en el mantenimiento de la 

esclavitud. 

-El auge del algodón acentuaba el retraso del merca.do in

terno, as oecto que afectaba a los comercümtes del norte PO!, 

que no nodían expandir su mercado al sur. 

-~or la constante emigración hacia el Oeste,los estados in

dustriales del norte padecían la escasez de ma.no de- obra.Los 

estados sureí1.os mantenían a mucha gente en la ~sclavitud: 

"Hacia 1860 ha.bía en el sur cerca de cuatro millones de es

clavos, cuya enorme mayoría se utiliza.be. en la uroducci6n 

agrícola trá.dicional" (40) .A los del Norte convenía. la libe

raci6n de los esclavos pa.ra tene.r mano de obra suficiente y 

'barata. 
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-Los inversionistas del norte necesitaban más lugares para 

fundar emnresas,obtener materias primas y diversificar la 

nroducción.Los esclavistas no nermitían el establecimiento· 

de empresas ni la utilización del suelo para algo diferen

te a la agricultura de monocultivo. 

-Las emnresas ferroviarias intentaban desarrollar las vías 

de comunicación para incrementar el transnorte de mercade

rías y nasajeros.Los sureños no estaban dispuestos a ceder 

tierras al ferroc~rril ni a nagar imnuestos para construir 

vías de comunicación. 

-Otro nunto de lucha,y quizás el más notorio,fue la insti

tuci6n de la esclavitud.Los norteamericanos se encargaron 

de difundir que EUA era el reino de la libertad;por supue~ 

to,siemnre existieron condiciones reales que desenmascara

ban el mito;nero había una que anarecía claramente como una 

contradicción gruesa:La esclavitud •. En torno a este oroble

ma se desarrolló una serie de acontecimientos y nolémicas 

que a la uostre condujeron a la separaci6n de un grupo de 

estados de la Federaci6n. 

La lucha contra la esclavitud no fue un movimiento lo

cal de EUA;en diversas partes del mundo,incluída Inglaterra 

se luchaba nor eliminar esta institución "la actitud. que se 

convertiría en 1860 en la corri~nte ~redo~inante en el Nor

te, la de los encarnizados miembros del ;artido Renublicano, 

dió,sin embargo,~ruebas de·firmeza.Tenía sus más nrofundas 

raices en.Nueva Inglaterra,que era entonces la patria de 

un amnlio esníritu reformador y que se hallaba en estrecho 

contacto con el corazón del movimiento antiesclavista de 

todo el mundo,la vieja Inglaterra"(4I). 

El sur se aislaba políticamente cada vez más del resto 

de la Unión Americana y del mundo.Aunado a esto estaban las 

crisis periódicas del mercantil:i,smo que traían c_omo canse-
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cuencia una fuerte baja en la demanda de materia.s primas,.mos 

trando así la vulnerabilidad de l.a estructura económico-so

cial del sur. 

Los esclavistas tradicionalmente habían logrado gobier 

nos favorables a sus intereses,pero "Cuando en 1860,oposi

tores-el Partido Republicano-,ganaron las elecciones y Abr! 

ham·Linconl lleg6 a ser presidente,los 1Jlantadores sureños 

vieron sellado su destino"(42). 

El acontecimiento que desencadenó la secesión fue la 

im~osición de una tarifa aduanera a las.exportaciones de 

algodón. "En die iembre .de 1860, Garol.ina del Sur y ,-ooco des

~ués, diez otros estados esclavistas,declararon no formar ya 

oarte de los EUA.Reuniéronse reoresentantes de los Estados 

secesionistas y f~rmaron los Estados Confederados de Norte

américa" (42) 

Poco tiempo desoués inici6 la guerra entre federales y 

confederados que duró cuatro años y cobró cerca de un millIÍn 

de vidas de la gente del nueblo.Guerra en la que el norte 

tenía todos los_ recursos: arma.s, aooyo económico de los indu~ 

triales,alimentos,cauacidad de .movilización del ejército oor 

tierra y uor mar,un ejército regular,el apoyo de los escla

vos y de los pequeños propietarios que habían sido constan

temente desplazados por los pronietarios de plantaciones;ad~ 

más,contaban con el apoyo moral de los antiesclav.istas y 

los agite.dores abolicionista.s. 

"Por otra parte,los se:?i'.ores del Sur contaban con el ap.Q_ 

yo de lo::¡ terratenientes y dueños de tejeduría.~ ingleses,p~ 

ro a medida que disminuían las im-porta.ciones ,-oor la baja en 

la "9roducción de a1igod6n. o -oorque los del :·rorte bloqueaban .. 

el colrcio marítimo, nerdieron tanto el e;poyo político co

mo la.entrada de divisas del extranjer<;>o ... 

La clase dirigente del Sur h~bía decidido separarse de 
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la naci6n ~orque el gobierno federal les impuso gravámenes 

al comercio •. Ahora necesite.ban un ejército cauaz de defender 

ese nroyecto y est:o requería de la a:portac i6n de dinero 1!.§!; 

ra financiar la. lucha,pero si no aceptaron los imnuestos 

del gobierno central,tampoco estuvieron dis11uestos a. pagar 

a la Confederaci6n los gastos de guerra.Entonces el ejér

cito confed.erado ~erdiÓ ca.da vez más fuerza y recursos. ha!!, 

ta que "En abril de 1865, el general Lee, comanda.nte de las 

fuerzas del sur,se rindi6 al general Grant,del norte.La gu~ 

rra civrul había concluído."(44). 

El saldo de la Guerra Civil,al!arte 'de las vidas que co~ 

tó, fue la devaste.ci6n de las nlantaciones, la abolici 6n de 

la esclavit~d y la destrucci6n del noderío económico y no

lÍtico de los terratenientes;estaba abierto el camino ~ara 

la construcci6n de ferrocarriles,las inversiones de ca.:pit~.1, 

el establecimiento de fábricas.En fin,los cani~a.listas apla~ 

ta.ron a los terratenientes e imnusieron su modelo econ6mi

co en todo el ~aís.Los EUA iniciaron 'Uil neríodo-los histo

riadores lo llaman de la reconstrucci6n- de acelerado cre

cir.iient o industrial; de intensifice.ción y di versificaci6n del 

comercio tanto nacional como interne.cional,y además,de for

talecimiento de.las i~stituciones uolíticas y socieles, 

Los movimientos y discursos a favor de la libertad de 

los esclavos fueron rápidamente olvidados y la libertad que 

obtuvieron éstos resul t6 muy benéfica. uara los empresarios 

canitalistas ya que ahora contaban con un ejército de reser, 

va pare. el trabajo asalaria.do a.e cuatro millones de :'erso

nas. Con esto no solo lograron mano de obra barata.,sino tam

bi~n una nueva. a.rma con la cual nudieron com~rimir más ~. los 

trabajadores blancos. 

Con el nroceso de industrializacidn del país vino otro 

fen6meno importante: Las regiones anteriormente autosufi"'." 
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cientes y con una fuerte identidad pronia,exnerimentaron un 

proceso de anertura e intensificaci6n de relaciones con las 

otras regiones o estados.Las instituciones locales o comu

nitarias,aunque nermanecieron,fueron naulatinemente incor

poradas a instituciones de carácter nacional. 

Las empresas que antes de la Guerra Civil tenían al

cances locales o regionales,se expandieron a nivel nacional 

eliminando a las m~s pequei'fa.s e inicia.ndo urocesos de mono

polización. "Las decisiones que afectaban al h'ombre medio ya 

no se tomaban en sus inmediaciones' sino .en lejanas ofici

nas de Chicago o Wall Street.Los dirigentes tradicionales 

de la sociedad local, comercic.ntes, abogados, nolíticos y clé

rigos, cedieron su autoridad a .los directores de las sucur

sales de las comnaqía.s naciona.les."(45) 

El gobierno nacional centralizó también las funciones 

que· antes eran decididas a nivel local; crearon organismos 

de ce.rácter nacional como el Departamento de Agricultura, la 

Comisi6n de Comercio Interestatal,Bancos Nacionales,etc. en 

fin,crecía la administració:i. y la intervenci6n federal en 

distintos a.snectos económicos y soc~ales de norteamérica. 

Esta tendencia hacia la particinación del Estado,a la 

centrelizaci6n,a la mono~olizaci6~ fue muy marcada a fina

les del siglo XIX,sin embargo,esto no significó que las an

tíguas diferencia.s desanarecieran totalmente, éstas nermane

cieron y siguieron manifestándose en el interior de los di

versos sectores y regiones,T)ero ahora esteban dentro de las 

instituciones y las luchas y enfrentamientos ss hicieron den 

tro de los canales insti~ucionalizados,de tal manera que no 

amena,zaran la estabilidad de la nación, la uerrna.nencia del 

modelo canitalista. 
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CAPITULO II 

La educación.norteamericana hasta el siglo XIX. 

Señalamos anteriormente que la historia de Nortea 

·m~rica estuvo caracterizada por la coexistencia de <lis 

tintos proyectos econ6micos,sociales y oolÍticos. Esto 
, , 

marco una constante tension entre grupos y clases so -

ciales que oretendían imponer a los dem~s sus proyec -

tos,sus intereses; además se observaba una clara. disp~ 

ta entre las diferentes regiones ~ue defendían su auto 

nornía política y económica. 8.nte la. tendencia a la cen

tralización federal. En resumen, se desplegó una lucha 

entre las distintas clases sociales para lograr el po

der político y establecer condiciones favorables para 

sus intereses económicos en toda la nación. 

La educación, con sus ~articularidades, también -

experimentó esta situación; el control del sector edu

cativo fue objeto de dis~:mta.s y hubo movimientos de r~ 

forma en consons.ncia con las condiciones socia.les gen! 

rales, reformas que busc?ban aaecuer el trabajo educa

tivo a las demande.s de los grupos económicamente fuer

tes e intentaban con ello des1.üaza.r a sectores tra.di -

cionales de la producción )Or medio de la imposición -

de nuevos valores e idea.les educa ti vos. 

:n hecho a.e 1ue los Estados Unidos de Norteaméri

ca. se ha.yan consti tuído a. pa.rtir de irunie:r::mtes de di~ 

tintos lugares ~'le la coexistencia de difet·entes for

mas de producció1!" orientó de una manera muy específi

ca e. su sistema educ1:1.ti vo. 
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Podemos decir que el sistema educativo norteame

ricano se conformó de abajo hacia arriba; inicialmen

te había mucha dis1)ersión en cuanto al control y mu -

cha variedad en lo que se refiere a ideales y pricti

cas educativas. A medida que se iba conformando el 

país y que se im9onía un modelo económico, se genera

ba un nroceso ae unificación en cu2nto al control de 

las escuelas: se desplaz6 el dominio total de las di

ferentes sectas 11rotestantes sobre la.s escuelas por -

medio del '..10d-er de la comunidad; l_os grupos ¡1olíticos 

locales centralizaron el control escolar y ~stos a la 

vez fueron desplazados por los políticos estatales. 

riubo un movimiento ascenc.ente de centr2lizFción 

r1ue era. concorc1émte con el fortalecimiento de los fTU - - -
~os de industriales que necesitaban la constituci6n ~ 

de una nF.ción 

to , . 
economico. 

, 
ill8S 

~sa 

fuerte, ca OR.Z de im¡;ulsar su _proye.2_. 

centraliz8ción ca.da vez mayor era -

un elemento necesEi.rio de la clase en ascenso _;,Pra in

culcar sus valores a la ooblaci6n v desDlazar los va-. M . 

lores y los sectores econ6~icos tr2dicionales. 

Los indm:tri8les necesi tPl)i.:n un nueblo -i.ue a.cep

tsra e hiciera suyos los id eeles de ryroducti vid ad, e.le 

res neto a l~. :>roniedad pri veda, el e esfuerzo indj_viclual

, etc. 1a escuela noco a poco se fue visualizando como 

el elemento que a:,::>0yaría esos ide~ües, oero pl?.ra ello 

era nec13sario eliminar la diversic18d 1;ducativa y &van.;.. 

zar en lR aproniaci6n del sistema educativo uara orien .. .. ... -
te:1.rlo hacia esos va.lores y utilizarlo 9ara. la formación 

. ~· . 
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de la. mano de obra necesaria· en la ;.iroducción indus

trial. 

F:se proceso no fu.e lineal ni avanzaba progresi

va.mente en la. misma dirección, da.da la partici 1_"Jación 

de diferentes grupos con intereses opuestos, pero fi 

nalmente se impuso la. tendencia y los sectores indu~ 

tria.les, por medio de los legisladores esta.ta.les y f~ 

dera.les, logra.ron una pa.rticipación mayor en la. orie_!! 

tación y control de la escuela; después, al inicio 

del siglo XX busca.rían h2.cerla más eficiente y más a 

corde a las demandas de la oroducción. 
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2.I.- La educación en el periodo colonial. 

Al describir las trece colonias, señalamos que se 

habían uoblado por inmigrantes que venían de distintos 

países y que este hecho marc6 desde el principio una. -

situaci6n de diversidad cultural bastante notoria. La

educación no escapó a esta condición; los inmigrantes

al llegar a Norteamérica trajeron consigo tradiciones 

y pr~cticas educativas diversas. 

8ntonces' la educación de esta época se originó -

por un mecanismo de imnlantáci6n, de importación de 

distintas experiencias educa.ti vas. Sin embargo, esto 

no quiere decir que las tradiciones educativas euro-~ 

veas se hayan implantado sin modificaciones. 

Dadas las condiciones de precariedad, de lucha -

9or la sobrevivencia y de escaso desarrollo social en 

las colonias, las distintas "?rácticas educati va.s exp~ 

rimentaron un proceso de adecuación a esas condicioi;.;. 

nes. Inclusive cuando las.condiciones eran muy apre -

mientes y las colonias eran nuevas, la educación for

ma.l fue -prácticamente nula.; . era necesario que primero 

se desarrollaran y fortalecieran las colonias para 

a,ue a -partir ae ésto se fueran perfilando con mayor -

claridad las orácticas educativas en Nortea.mérica. 

Un asnecto que le dió un tinte m'UJ'.' especial a la 

. educación fue el de los distintos e;rupos religiosos,

en su mayoría protestantes, que había en la.s ·colonias. 

Anteriormente comentamos.que Norteamérica repre-

sentaba t)e.re. los inmigrantes une. posibilidad ele mejor! 
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miento de sus condiciones de vida y también la posibi

lidad de practicar la religión deseada así como esca -

~ar de la represión política. Esto se manifestó clara

mente en la educación. Los gru~os protestantes al fun

dar su iglesia., también· f'unda.ban escuelas que tenían -

como interés central la formación religiosa, pero tam

bién la formación de actitudes y valores en consonancia 

con los proyectos específicos de cada grupo, de cada -
. , 

region. 

Los líaeres religiosos y políticos de las colonias 

modificaron la educación uroveniente de Europa al in -

troducir en ésta nuevas visiones sobre la religión y la 

sociedad. Las reformas o~eradas en el interior de la e

ducación no eran referidas a los métodos, sino a los i

deales y condiciones propias de las colonias. 

Otro asnecto que determinó las características y • 

el grado de desarrollo de la educación fue el de la di

versidad de condiciones económicas y socia.les de la.s rEi 
giones. 

?ara las colonias agrícolas a.el sur "los conoci-

mientos necesarios ~ara trabajar en las granjas y pla~ 

tac iones no se uroporciona.ban en las escuelas; la edu

cación no ofrecía a los sureños no privilegiados ·los m! 

dios necesarios para obtener éxito en sus actividades" 

(l). Este es un primer nivel de ex'!:)licación del casi -

nulo desarrollo de la educación en las colonias escla~ 

vistas del sur. Otros elementos ~ue propiciab.an esta -

situación fueron: En las colonias del sur no había ciJ! 

. dades o ~ueblos en los que se concentraren muchos habi 

!¡-



i. 

tantea·, lo domina.nte eran las haciendas y plantaciones 

con una población muy dispersa; esto no era favorable

para la fundación de escuelas. Los colonos de Uorteam! 

rica, especialmente los plantadores sureYíos siempre se 

opusieron al pago de impuestos, esto trajo como conse

cuencia un muy escaso desarrollo tanto de obras de in

fraestructura como de instituciones sociales, entre e

llas la. educación. Otro aspecto que no propició el de-

- sarrollo de la educación en el sur fue la marcada pre

ferencia que tenían los plantadores por las costumbres 

inglesas; los esclavistas enviaban a sus hijos a estu

diar a las escuelas de nobles de Inglaterra o contrat! 

ban a tutores que enseñaran a sus herederos las costll!!! 

bras y modales de la nobleza •. Un elemento de fundamen

tal im~1ortancia fue la institución de la esclavitud; -

los negros, que eran su~eriores en número a los blan-

cos, no necesitaban ninguna educación ?ara mejornr la

r>roducción, sin embargo "La Iglesia Anglicana estimuló 

a los r>roDietarios de esclavos a ense91ar el cristianis . ~ . -
mo a. estos últimos; Gducian que tal ins'trucción los ha 

ría resignarse más fácilmente a su suerte". (2) 

Las c61onias del centro son las que recibieron i! 

migran tes de la más variada. nrocedencia., sus habitan-

tes venían de Holanda, Alemt:i.nia, ~iuecia, Ge.les, etc. 

?or esta situa.ción, la diversidad relieiosa fue muy n.2 

toria, inclusive en estas colonias es donde primero -

se logr6 la tolerancia religiosa. :~sto se tradujo en ~ 

na diversidad amplia de escuelas fundadas por las dis

tintas sectas religiosas. 
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Dado que los grupos religiosos eran los ~ue fun

daban las escuela.s, la ens eña.nza. estaba en eran medi

da orientada hacia la religl6n; sin embargo también -

enseqaban a los estudiantes algunos conocimientos y 

habilidades necesarios para desempeñar algÚn trabajo

" las escuelas elementales y establecimientos de ens~ 

ñanza secundaria de las colonias de la zona central,

enseñaban algunas materias prácticas tales como la na 
- -

vegación, el comercio y la. mecánica". ( 3) Esto es una 

resnuesta clara de la escuela a las actividades econ,2 

mica.s fundamentales de la región. 

Bn la zona c·entral se desa.rrollaron distintos ti 

nos de escuelas, además de ·1as elementales, .había ac~ 

~emis.s, que eran escuelas secundarias iue nrepa.raban

para une. '0rofesi,)n; escuelas de gramática latina, co

lleges, escuelas comunes a las ·1ue asistían los hijos 

de los ~.rtesanos; inclusive en ?ennsyl va.ni a se forma

ba a los docentes "los maestros cuáqueros recibían· u

na pre oarci.ción :.>ara esa tarea es ¡Jecífica, primer ant~ 

cedente de la enseñanza .r>ara docentes en .!'~orteamérica" 

(4). 

Aún con esta diversidad de escuelas, es necesario 

se~alar que la ~ducaci6n era escasa y ~ue su acción ·

lleeaba a las 1'0Cl?.S gentes que por su condici6n econó

mica y social nodían nagar el acceso a la es.cuela. 

Las colonias. de Nueva. Inglaterra eran le.s que te

nían más desarrollo comercial, de las manufacturas y ~ 

en la construcción de be.reos y fue en esta refiÓn don

de tuvo más desarrllo la educación, "El primer impues-

. . .·. . ' 

,,·:. .~·. ' : 

',,, '· 
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to sobre la propiedad para subvencionar escuelas loca

les se estableció en Dedham, Massachusetts, en I648". 

(5) • 
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En las colonias de la Nueva Inglaterra hubo dos e

lementos muy importantes que le dieron impulso y orien

tación a la educación, por un lado, la actividad econó

mica m~s desarrollada y diversa que exigía de la escue

la una ~articipación mayor en la ca9acitación de la ma

no de obra. "Se desarrolló una clase de comerciantes· 

que necesitaba individuos que pudieran ocuparse de los 

asuntos mercantiles y trabajar con toda clase de docu-

mentos comerciales. La economía exigía, oues, disponer 

de muchas personas que s·upieran no sólo leer y escribir 

sino también hacer cuentas".(6) 

Otro elemento que le d~Ó una orientación muy espe

cífica a la educación fue el puritanismo religioso. El 

puritanismo adoptó de la doctrina calvinista el concep

to de naturaleza humani:t que señala que el hombre es. ma

lo y activo nor naturaleza. Es obligación del hombre e!l 

tonces, controlar la actividad, dirigirla_para superar

se de la maldad natural. Con este concepto de hombre se 

nutrieron tanto las 9rácticas como los ideales educati

vos de ~l.ueva Inglaterra; las escuelas nacieron: con la 

finalidad de promover la idea de ri_ue la actividad diri

gida, el esfuerzo constante e individual, es el medio -

para superar la situación denra.vada, pecaminosa. 

Los 9uritanos se abocaron a la tarea de fundar la· 

mayor cantidad posible de escuelas a las que asistiera 

,;·( ·:·-
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el mayor número de estudiantes para que fueran forma

dos en la moral religiosa y que supieran leer la Bi-

blia. En Nueva Inglaterra se uromulgaron leyes que h_!! 

cían obligatoria la. educación de los hijos; también -

se reglament6 que cada ciudad o pueblo debía tener una 

escuela. 

Los protestantes puritanos tenían el con.trol to

tal de las escuelas; publicaban las cartillas que de

bían aprender los estudiantes;. supervisaban y contro

laban a los maestros; definían el contenido y los mé

todos de estudios; "Fundaron el Harvard College (I6--

36) casi al ~ismo tiempo que las escuelas de las ciu

dades" (7) con la finalidad de formar sacerdotes que

se incorporaran como ma.estros de escuela. 

La tradición educativa del Noreste se convirtió 

posteriormente en el modelo a seguir por los demás e~ 

te.dos; inclusive ahí, en Ma.ssachussets, fue el sitio

en donde surgió con fuerza la escuela pública; dice -

Pulliam "Mucho tiempo antes de que los Estados Unidos 

llegaran a constituir una nación, logra.ron importan--

tes tradiciones educacionales, tales como la del i--

deal universal y·de la subvención pÚblica".(8) 

A grandes rasgos estos fueron los orígenes de la 

educe.ción en Norteamérica, una variedad notoria de ti 

pos de escuelas e ideales educativos; el control y d,2_ 

minio total de los grunos religiosos en la educa.ción; 

un alcance bastante reducido en cuanto a la pobla.cíon 

escolarizada "En la mayoría~ de las sociedades a lo 

largo de la historia, las escuelas no han desem9effado 

62 



un papel importante en la pre"9ara.ción de los niños pa

ra la edad adulta. La sociedad colonial·americana no -

fue la excepciónº. (9) 

Debían sucederse muchos acontecimientos sociales, 

políticos y económicos 9ara que se constituyera un si~ 

tema educativo que ocunara un lugar importante entre -

las instituciones de Norteamérica, sin embargo, estas

primeras exneriencias empezaron a conformar el espíri

tu, las características de las educaci6n norteamerica

na, y los po!!teriores educadores se remitirían a ellas 

ya sea para continuar o reform~r esas experiencias. 
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2.2.- La escuela pública. 

El 1:)eriodo comprendido entre la Independencia de 

los Estados Unidos (I776) y la tercera década de I800 

.estuvo caracterizado ~or muchos acontecimientos polí

ticos y sociales que desviaron la poca atención y re

cursos destinados a la educación. 

Entre esos acontecimientos mencionamos anterior

mente la Guerra de Indepena.encia, la organización de

la Confederaci6n, el period.o crítico, el periodo con~ 

·ti tucional y la expansión terri torie.l. 

Dada la magnitud y la importancia de lo que est!: 

ba sucediendo en el ámbito de la. sociedad, la educa-

ción desaparació del foco de interés de casi todos -

los. sectores sociales; la educación entró en una esp!!. 

cie de inercia, en la que hubo muy pocas innov~ciones 

e intentos serios r.>or desarrollar el campo educa.ti vo. 

La tendencie. que se perfilaba, concretamente en

el noreste, de establecer impuestos uara finl?nciar a.

le. educación fue e.bandone.da y la.s escuelas continua-·

ron ba.jo el control y patrocinio exclusivo O.e la.s se.2_ 

tas relieiosas. Inclusive hubo una reducción del nÚm!!, 

ro·ae escuelas porriue al independizarse los EUA ele Ir!; 

glaterre., l8s sectas protestantes con sede en el Imp! 

rio Británico retiraron las subvenciones y e~cuelas -

que tenÍPn en ftorte8mérica. 

La t. . . , :rn.r ic192.c1on ele los ;iolíticos y de 12.s e en--

tes que !)Qaíen financiar estei.be. centrr-ida en lE~ lucha 

r.or el ')Od er y en la c1efinici6n de .'.iolíticas favor a-

bles a sus uroyectos; de ahí que la educaci6n no ocu 

: ·' 

., 
·: "· 
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paba uh lugar importante en la escena social. 

En cuento a. la. demanda de educación, ésta se vió 

notablemente disminuída nor un fenómeno muy importan

te en la vida de los norteamerica.nos; la expa.nsión, la 

frontera. 

La frontera sie,nificó posibilidades reales de as

censo económico para muchos ci.e los habitantes de BUA. 

Sirvió corno una gran válvula de escape para las pre-

siones de las clases ba.jas y actuó como una. fuerza u

nificadora de millares de gentes que tenían que com-

;:,artir neligros, privaciones, condiciones comunes,etc. 

y estas situaciones conformaban en los colonizadores

de _la. frontera una. ideología co1,1ún, unos vcilores com_!! 

nes, una.s experiencias y unos conocimientos que hacían 

innecese.rio el papel de la escuele .• 

Aunque las condiciones no eran propicias i;>!=3.ra el 

funcione.miento de las escuelas en la mayor parte del

país, en los estados de noreste la educación continúo 

funcionendo. Y seguía funcionenclo en Nueva Inglt=tterra. 

por lo menos por tres cuestiones importantes: la pri

mera. es que en esa zona la educación h2bía alca.nzado

el ;aa.yor desarrollo en el país, por lo r:ue existía ya 

una tradición y demanda de educación por parte de al

gunos sectores sociales. La. segunda es la que se re-

fiere a la formación de mHno de obra; éia.dé!s la~ a.cti

vida.des económica.s de la region, había una. creciente

necesida.d de traba.ja.dores calificB.dos que se incorpg_ 

rara.n a·las empresas comercia.les y manufactureras. El 

tercer elemento que intervino para la continuación de 

las escuelas fue la gran masa de inmigrantes de varia 
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da procedencia. El fenómeno dé la inmigración ha sido 

una constante en los EUA; esta cuestión provoca una -

necesidad de aculturizaci6n que es sentida, por un l.!;!; 

do, por los antiguos residentes, a los que conviene -

que los recién llegados adopten las costumbres y velo 

res ya establecidos; y por otro ~ado, los nuevos inmi 

grantes necesitaban aprender el idioma y las costum-

bres locales para poder incorporarse al trabajo y a -

l~s comunidades a las '1ue llegaban. 

Este hecho ha significe.do una. constante demanda-

. de educaci6n; demanda que era m~s fuerte en los esta

dos del Noreste 9or su situación e;eográfica. A la re

gión costera de Nueva Inglaterra llegaban constante-

mente barcos ce.rgados de inmigrantes a .los que era n! 

cesario americanizar y esta es una. te.rea que la escue 

la debía. enfrentar. 

:.]ue algunas escuelas del Noreste se hayan adjud,! 

cado la. tarea de eaucar a los inmigrantes no signifi

ca necese,ria.mente que los "'9adres puritanos" a.ctuaran 

como fil8ntronos o movidos nor un afán caritativo. La 

movilidad geográfica de la población norterunericana -

era muy marca.da y esto incluía. también a. los residen

tes de Nueva Ingle.terra. riue abandonaban rá9idamente -

los trabajos y se iban a. buscar fortuna al oeste; en

tonces era necesario TJrenarar a los nuevos inmigran--. . ' 

tes :para la.s labores de uroducción. 

Además de "americanizar" a los.recién llegados,

era necesario incor~orarlos como defensores de su nu! 

va· patria, "J,as dos guerras con Inglet err~ y el rápi-
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do desarrollo de Norteamérica habían dado origen a un 

creciente nacionalismo. De este nacionalismo surgi6 -

el princinio segÚn el cual las escuelas debían ocupa! 

se de inculcar patriotismo-amor y respeto por Nortea

m~rica, nor sus ideales, su historia y su poderío-." 

( IO) 

Al iniciar el siglo XIX y en la medida en r1ue los 

conflictos políticos y sociales se iban control&ndo -

por medio de las .luchas institucionalizadas, el probl!:_ 

ma educativo empezó paulatinamente a ocupar las mentes· 

y los estuerzos de políticos, reformadores, educadores 

y grupos cada vez más amplios de la 9oblación. 

Los primeros años de I800 marcaron una etai;>a de -

reactivación de las tradiciones educativas de la época 

colonial, 9ero ahora había un elemento nuevo: El uerío 

do de la Indenendencia y de la Constitución habían ·-

puesto en escena el ideal de la Democra.cia "En el Nor

te y en el Oeste se fundaron las common elementary 

schools (escuelas comunes elementales), que tenían la-

. misión de formar el carácter social, ?Olítico y moral

que requiere la democracia; también tenían por objeto

la enseñanza de las habilidades bá.sice.s. " ( II) 

Con la paula~ina reactivaci6n de los proyectos e

ducativos se inició una 9ugna específica. en el inte 

rior del sector edu.cati vo, en la que se buscaban dos -
cuestiones: una dirieida a la función de la escuela se -
cundaria. Hasta esta época las instituciones que prep! 

raban para el College eran las Escuelas de Grrunática -

Latina, que tenían una orientación y unos contenidos -

•' ! • 

···, ·¡ 
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funda.mentalmente humanísticos; las otras instituciones 

eran las Académias , con orientación práctica y con la 

'finalidad de preparar profesionistas en contabilidad o 

mecánica. Alrededor de 1820 se iniciaron en Norteamér.f. 

ca los ensayos de lo que posteriormente se llamaría -

High School, que era una escuela. que formaba a los es

tudiantes tanto en las materias clá.sicas, como en mate 

rias referidas a aspectos prácticos o t~cnicos, para -

que los egresados se incorporaran al College con· una -

cultura am-,lia y con conocimientos que les permitieren 

ootar oor una formación nrofesional relativamente espe 
~ . . ... 

cializada. 

La otra cuestión <1ue estaba en pue,na era la escu! 

.la comunitaria. Las escuela,s que existían hasta este -

tiemno eran fundaciones de caridad dirigidas y patroci 

nadas nor grupos religiosos o escuelas de carácter 

aristocrático, taaibién pro:Jiedad ·de grupos religiosos, 

a las que solamente asistíe.n los hijos de los nobles o 

de emnresarios que oodían paga.r por ese servicio. En-

tonces el '()royecto de la escuela elemental gratuita se 

convirtió en la ougna donde partici)aron diversos sec

tores socieles; era necesario louar el apoyo del go-

bierno de cada Estado 1)~.ra. que destinara fondos a la e 

duca.ción comunitaria.; los líderes educa ti vos e.legaban

ª las legislaturas Estatales sobre la necesidad de im

?oner gravámenes fiscales para destinarlos a la educa

ción; los reformadores oedían que el e;obierno Estatal .. 

fund_ara y patrocinara escuela& públicas para contra -

rrestar el dominio total de los grupos religiosos en -
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este campo; también se desarrolló una pugna alrededor

del control de la escuela. Los legisladores pretendían 

el control Estatal, pero los educadores y padres de f! 

milia buscaban el control comunitario y que el Estado

destinara fondos para la escuela y solo diera orienta

ciones generales al trabajo educativo. El acuerdo fi-

nal fue dividir a los estados en distritos escolares. 

La siguiente cita res-pecto e.l caso de ilueva York mues

tra. una. si tuaci.ón más o menos común a ve.rios . estados -

del Centro y Noreste:"En I8II la legislatura promulgÓ

una ley segÚn la cual toa.as las ciude.des fueron dividi 

das en distritos con el objeto de elegir tres síndicos 

riue se ocuparan de los asuntos· escolares. El interés -

que se acumulaba sobre los fondos para. la educe.ción se 

dividía entre los distritos y las ciudades, en propor

ci6n con su noblación."(I2) 

La cuestión en torno· a la escuela comuni ta.ria pa- · 

trocinada por los Estados se fue desarrollando paulati 

na.mente en la.s zonas del noreste y el Centro y más tar 

dÍamente en los nuevos estados del Oeste, hasta que 

se convirtió en un ryroblema ae relevancia común a la -

me.yoría ele los ~l?tados Unidos, excepto a. le. región su~ 

re?ia. que Jermaneció en un no-table ci.traso en materia e

ducativa .• Con le, expansión de las escuele.s comuni ta 

ria.s a diferentes esta.dos de la Unión, se fue exnan 

diendo la lucha oor el control local o central ·de la. e -
ducación. 

El tema del control federal o local ha ocupa.do 

los esfuerzos de políticos, empresarios y educadores -
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óe EUA·por mucho tiempo y de ahí han derivado distintos 

!)royectos que apuntan en una u otra dirección; en unos

se expresa claramente esta tensión y en otros proyectos 

aparece bajo una serie de mecanismos más o menos ocul-

tos, ante los cuales es necesario hacer un rodeo para -

hacer evidente esta situación. Tal es el caso de los mé 

todos de diseño curricular que veremos más adelante. 

Regresando al periodo de iniciaci6n de la Escuela

Pública, encontramos que la década de I830 marcó una -

etapa fundamental en la historia de la educación de EUA 

porque de ahí uarti6 la estructura básica del sistema ! 

ducativo de este país, se iniciaron muchos de los pro-

blemas y discusiones que est~.n presentes o han tenido -

impacto hasta nuestros días, y además, fue el arranque

de la primera reforma educativa que buscaba una mayor ! 

decuación de la escuela a las demandas de una sociedad

que se transformaba y se dirigía rápidariiente a la expaa 

sión del trabajo manufacturero. 

El ur6blema de la escuela uáblica aoareci6 en con-.. . .. -
sonancia con cambios importantes en la sociedad nortea

mericana. Hasta antes del siglo XIX la producción fwid! 

mental del país había sido la agricultura y en menor ID! 

dida el trabajo artesanal y manufacturero. Esta situa-

ción hacía que fuera común la familia o la comunidad C,2 

mo una unidad económica, en la que la educación era 

transmitida de padres a hijos o uor escuelas comunita--

.rias que forme.han para las habilide.des requeride.s en la 

agricultura o en las artesanías. La iglesia resultaba -

el complemento cohesionador al promover los valores y -

,·, .. 
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la ide9iogía de la comunidad. Este elemento nos permi

te comprender la aparición de los distr~tos escolares-
• 

que estaban bajo el control comunitario. 

Los Estados Unidos al lograr su Independencia ex

perimentaron un notable crecimiento en cuanto al comer 

cio internacional, además de que se desarrolló fuerte

mente el sector manufacturero, con la consiguiente co~ 

formación de una clase capitalista que re.1uería un cr~ 

cimiento cada vez mayor de productos manufacturados en 
fábricas movidas por obreros eficientes y que acepta-

ran las condicionas del trabajo fabril. 

Estas condiciones minaban rápidamente a la fa..~i-

lia y la comunidad como unidades económicas y hacían -

cada vez más inoperantes las tradiciones educativas c2 

munitarias, distritales. 

Zl proyecto de la Escuela Pública se desarroll6 -

en contra de las escuelas comunitarias " En lugar de -

la Public School Society y el control distrital desee~ 

tralizado, ·1os reformistas como Mann-empezando 9or la

de Massachussets Board of Education en I840-I860- orga -
nizaban la educación pública centralmente, controlada~ 

por ellos y con sus ideas". (I3) 

La Escuela Pública centralizada y contro~ada por

los estados representaba la posibilidad de eliminar la 

divE!rSidad cultural, la falta de control sobre los mae~ 

tros y los planes de estudio y apareció como una clara 

intención de formar a los estudiantes en los hábitos -

básicos r>ara el trabajo manufacturero. "Las escuelas -

tenían que inculcar normas de comportamiento importan-
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tes para el trabajo en las fábricas en lugar de en las 

granjas de propiedad personal º' como artesanos. En las 

normas de trabajo en las fábricas era de crucial impor 

tancia en sentido del tiempo y de la autoridad".(I4) 

La conciencia del potencial económico que repre

sentaba la escuela atrajo el concurso de los empresa

rios y los legisladores estatales en cuanto al apoyo

económico y político a este proyecto; Bowles y Gintis 

citan el discurso·de un industrial: "De mis observa-

cienes y experiencia, me satisface plenamente el. he•

cho de que los pro"9ietarios de las fá.bricas tengan un 

profundo interés pecuniario en la educación y la mo•

ral de sus empleados".(I5) 

Entonces la implanta.ción de la educación pública 

represent6 el triunfo de los industriales sobre otros 

sectores atrasados de la producción y también signif1 

có una disminución del poder local y un awnento del -

estatal. 

Esta fue una lucha particular en el terreno de -

la educación en la que tambi~n participaron los parti 

dos políticos; el ~"'artido Demócrata. buscaba a.fiE1nzar

el control de las comunidades sobre las escuelas, oor 

otro ia.a.o, los re_nublicanos, 1ue favorecían los inte

reses a.el sector industrial, dieron su apoyo y pugna

ron junto con los reformadores 9or el esta.blecimiento 

del control estatal de la educación. 

El Nstado (1e Me.ssachussets, uno de los que expe

rimentab8.n el mayor desarrollo industrial, fue el pr1 

mero que logró establecer el sistema. de educación pú-
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blica ·y una de9endencia esta.tal que controlara ese sis

tema "La ley del 20 de abril de I837 que creó la Junta 

de 3ducación de Massa.chusetts es un hito im9ortante en 

la educación nortee.lilericana. Puso activa.mente en esce

na a Horace I'.:ann como secretario de la Junta". ( I6). 

1.~a.nn se convirtió en el orinci'Oal nromotor de la escue 

la. ptlblic~ y en uno de los hombres que plasmaron los i 

deales de la. educación nortee.mericena.. 

Horace Mann tuvo la ca9acidad de sintetizHr los -

intereses y las necesidades de la república que inici! 

ba el car.1ino de la industrie.lización. En a.delante la ! 

duca.ción debía e poyar el desarrollo económico, encon-

trar caminos pacíficos para el cambio de una sociedad

agraria e una industrial, inculcar el respeto y el ap.2. 

yo a las nuevas instituciones sociBles, formar a los -

ciudadanos "..)8.ra. ·1ue e.ce 11taran ese nroyecto econóinico -

social etc. 
::o...~ •• , •• ~ f . 1- t , 1 , d aAnanoio su v1s1on re ormis~a y a aco a via e -

la lucha. de clases: "De acuerdo con la teorÍEi. euro·[)ea., 

los hombres se dividen en cla.ses: ~lgunos trabe.jan pa

ra. ganar dinero, otros se a0oüeran de él y lo c1isfru-

tan. De 8cuerdo con la teoría de Massachusetts, tocios

he.n de tener la misma. ooortunio8d nara ¿:imar dinero y
la misme segurifü1d de que nodr8n dif.-{frutar de lo que-

obtienen" ( I7) declaraba en el duodécimo informe anual 

de I848. 31 elemento que garantizaría la ieualda.d de 2.. 

nortunidE:des es la educación "?or lo tHnto, más allá. -

a.e todos los deinás .nedios de orieen humano, la educa-

ción es la gran igualadora. de las condiciones de los -

hombres; la rueda equilibra.dora de la maquinaria so --

. cial 11. ( I8) Además la educación, seet'm I:Iann, tiene un~ 
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valor y un papel económico "Tiene una funci6n más ele

vada. Más alla del poder de repartir la vieja riqueza, 

tiene la prerrogativa de crear nuevas riquezas. Es mil 

veces más lucrativa que el fraude y proporciona a una

nación recusrsos mil veces su~eriores a los que obtie

nen las conquistas más exitosas".(I9) 

Mann consideraba que la base de la educación de-

bÍa ser la moralidad "Al examinar año tras año los in

formes de las comisiones escolares, nada me ha propor-. 

cionado tanto ~lacer como el lugar prominente que han

asign.ado al tema de la educación moral y la sinceridad 

seriedad y persistencia con que han justificado sus 

pretensiones a ser consid.erada como -parte indispensa -

ble de la instrucción en. todas las escuelas comunes". 

(2~) 

El problema de la diversidad cultural y de inter~ 

" ses era objeto de preocuriación- para Mann. La.s diferen

tes sectas protestantes con sus diversas maneras de en 

tender_y practicar la religi6n er~ otro aspecto que se 

sume,ba a esta condición de diversidad; la relieión no

servía ryara unificar la ideoloeía, los valores de to -

dos los noI'teamericanos., de ahí que la mora.lidad vino

ª ser un elemento cohesionador que se.situaba inclusi

ve por encima de las distintas relie;iones; para Mann -

la moralidad significaba el respeto a la pro9iedad, la 

honradez y el esfuerzo en el trabajo, el respeto por ~ 

las instituciones sociales, el constante sacrificio y

d.eseo de superación personal, etc. estos eran los val,2_ 

res que debía inculca.r la escuela que ,romovía este P! 

'· ,'· 

•, ·. \ '. ,·· 
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dagogo. "Los que idearon la ley tenían conciencia de la 

rapidez con que las buenas o malas costumbres se con -

vierten en una buena o mala moralidad; y advirtieron -

que las buenas costumbres no sólo tienen la virtud ne

gativa de alejar los vicios sino la positiva de condu

cir, a través de gradaciones im~erceptibles, hacia el

ejercicio de casi todas las virtud~s sociales". (21) 

La Bscuela Pública alimentada por una fuerte no -

ción de moralidad vendría a ser la formadora de valo -

res que a m.u~os gru:,ios, sectores y clases sociales 

convenían. Esos valores aparecían como universales, e

ternos; no representaban beneficio P.ara ninguna clase

social. "En primer lugar, con respecto a los intereses 

meramente seculares y comerciales, no hemos de perjudi .-
car a nadie; hemos de mostrar por nuestros actos, más 

que por nuestras palabras, que no tendemos hacia metas 

privadas o uersonales, sino hacia metas pdblicas por -

medios justos".(22) 

Adem's de los ideales pedagógicos y el papel so -

cial que asignaba a la educación, Hora.ce Mann insti tu

cionalizó la participación de gentes externas al campo 

educativo en cuanto a la deterrninación de los fines e

duca.ti vos y el control de las escuelas "A tra.vés de 

las legislaturas estatales y de las juntas locales de

educaci ón los representantes elegidos popularmente, ~ 

más bien que los docen.tes profesionales, ejercerían el

control final".(23) Así los sectores ~~s industrializ! 

dos del país vieron la necesidad de contar con un ins

trumento de cohesión social y que a la vez adaptara a-



la gente para el trabajo en la industria, ese instru

mento era la escuela pública impulsada por los refor

madores como Mann, que a mediados del siglo XIX hicie 

ron de la escuela un objeto de interés público, un ob 

jeto que 9ortaba y que formaba en los valores de la -

clase burguesa en ascenso. Mann señalaba a los que no 

aceptaban el proyecto indu~trializador: "Hay un ries

go que el Sur invoca y desafía, y que para sus hijos

magnánimos y amantes del honor debería ser más formi

dable que todo el resto. Desafía el espíritu de la ~

poca. No sólo desafía el juicio de sus contemporáneos 

sino que invoca sobre sí las execraciones de la post! 

ridad". ( 24) 
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nos hemos a.etenido. en las ideas político-pedagó

gicas de iiorace Mann, uorque él fue la princinal fi~ 

ra promotora de la educación pública en Mas::ia.chusetts 

y a· la postre se convirtió en el pedagogo· más impor - . 

tente de su época en EUA, ya que la mayoría de los e! 

tados de las regiones del Norte, del Centro y del Oe~ 

te desarrollaron su sistema de educación pública ba -

sándose en el modelo de Massachusetts y adoptando los 

ideales, las justificaciones y el espíritu de este re 

formador de la educación. 

··; ' .. • 



2.3.·- La Reconstrucción y las escuelas. 

Hasta mediados del siglo XIX los Estados Unidos de 

Norteamérica venían experimentando un elevado crecimien 

to econ6mico apoyado en el desarrollo del comercio tan

to nacional como internacional. Los Estados del Noreste 

y del Centro se ~erfilaban rápidamente hacia la produc~ 

ción industrial y se hacía cada vez más común el traba

jo asalariado; estas condiciones conformaron una clase 

ca~italista que buscaba aumentar la producción de mer

cancías, extender el mercado interno y encontrar luga

res propicios para la inversión de capitales. 

Pero no todo el país estaba en proceso de indus -

trialización. Las .colonias esclavistas del Sur tenía.n

una estructura económico-social precapitalista y su ri 

queza dependía fundamentalmente de la a.gricul tura tra

dicional y de la explotación de la mano de obra escla

va. La clase dominante del Sur había impedido el desa

rrollo de la manufactura y del mercado interno. 

Se encontraban en la Unión Americana dos proyec -

tos económicos diferentes y encontrados que tenían ya

una larga historia de luchas y tensiones, hasta que 

llegó el momento en que los conflictos de intereses no 

pudieron resolverse por la vía de la negociación y fu~ 
necesario decidirlos por medio de las armas. 

El pueblo de EUA protagonizó una guerra civil en

tre los a~os de I86I y 1865. Guerra en la q~e los in -

dustria.les clel Norte arrazaron con li:i.s nropiedades, pr.2 

yectos y modo de· vida. de la clase dominante del Viejo-

'' ~ . . 
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A partir de la finalización de la guerra, los nue

vos estados libres del Sur entraron en un proceso llam! 

do de Reconstrucción; proceso que signific6 fundamental 

mente la penetración y expansión del modelo económico -

dominante de Noreste. Así, el periodo de reconstrucción 

im~ulsó el desarrollo de las vías de comunicación, el -

desarrollo de ciudades, etc. Otro, aspecto importante de 

este ryeriodo fue la implantación de sistemas educativos 

concretamente de la educación pdblica que había tenido~ 

su origen aproximadamente tres décadas antes en el Esta 

do de Massachusetts. 

Uno de los puntos en disputa presentes en la Gue -

rra Civil fue el de la esclavitud. Desde tiempos ante -

riores al conflicto bélico se venía desarrollando un m2 

vimiento antiesclavista y durante la guerra se conform~ 

r~n grupos abolicionistas. Los segundos eran más radie! 

les, ya que no sólo luchaban por la eliminación de la -

esclavitud, sino que también combatían oor terminar e1·

ra.cismo y en general ganar las mismas oportunidades y -

condiciones para los negros. 

aon la finalización de la Guerra Civil finalizó la 

institución de la esclavitud, se ane..f."aron ca.si '?Or com

pleto los mQvimientos antiesclavistas y abolicionistas

y al mismo tiempo surgió un problema. que preocupaba a -

los diversos sectores de la clase dominante: ¿Qué hacer 

con los neeros ahora que habían sido liberados?. Había

tres y medio millones de esclavos liberados 4ue repre -

sentaban un peligro imoortante en el caso de que toma -
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ran las armas e iniciaran la venganza contra los blan-

cos. Pero también reuresentaban un ~otencial económico 

importante; ·oodían convertirse en mano de obra útil pa 

ra las nuevas necesidades laborales. 

Fue enmedio de este dilema que se inició la educ! 

ción de los neeTos. Aoarecieron im9ortantes promotores 

de escuelas para gente de color, que hacían discursos

y justificaciones de carácter ·!1umeni ta.ria '}ara logra.r

el a">oyo económico y ¡olítico ria.re su educación. El re 

sul tado de . e~to fué que surgieron funde.cienes y juntB.s 

que a•1arecían con un carácter filantrópico y '{Ue anoy!?: 

'ban "humsni tEJ.ria.mente" a la educación ele los ne.eros. 

Sin em"bargo, los inversioniste.s neeesi t8.bEn :11;;.no

de obrf1 califica.da. ryBra el tré',be.jo industrial, ae ahí

que les res41 tó im9ortante anoyar le. educación a e los..:. 

negros no sólo nor el ootencial eco~1Ói:1ico que represeg 

teban, sino tembiJn porque la educeci6n los haría aceE 

tar el .nuevo ora en económico y socie.l "los in~1ustria. -

les esteban interesados en la educaci6n como for~a su

til y sistem~tica de coerci6n que habría de sojuzgar a 

los ne¿_rros j creHr mano a e o br~1 :~8r~1.ta ''. ( 25) 
• ., , 1 ~ 1 .!1ae ·:~as era necesario eo.uce.:r e . os negros porque -

~u ¡nano a e obre. se convertía en tm instrumento •11 . .te usa 

be.n los industriales contra. los trabEj&.aores blancos -

sindica.lizet'l.os; declaz·a.ba. un e~ur>reSH!'iO: !'No existe ·re 

ea.te o ni hu e leas oor los sa.la.rios ~ ni pretensión en 

cuanto e horas, la. tmiformida.d, la obedi encía y la. se.

na aisciplina ce.ra.cterizan la (sélna.) mano de· obra del

Sur'', ( 26) 

... ,, 



"La temprana cruza.da por la educación en el Sur 

fue emprendida por la Fundación Educativa Peabody,e~ 

tablecidaen el Norte en I867" (27) pero la educación 

uara los negros no era ieual a la del resto de la po

blación, era especial para ellos, era racial, tenía -

la finalidad de que se incorporaran al peldar1o más ba 

jo de la sociedad norteamericana "La educación que en 

seña.:ra la igualdad de las razas o estimulara· la poli

tización era mira.da con malos ojos .por los industria

les. Estaban.especialmente en guardia contra las "al

tas ramas" del conocimiento que, creían, estimulaban

ª los negros a. rehuir él trabajo común". ( 28) 

El hecho de fundar escuelas exclusivas ~ara ne~

gros se convirtió en un elemento que acentuó el retr! 

so del nivel educacional en el Sur, y_a que se.forma -

ron.dos sistemas paralelos y separados: Escuelas para 

negros y escuelas para blancos. Esto hacía necesario

~ividir los presupuestos para hacer edificios especi! 

les s. ce.da sector de la población, contratar maestros 

diferentes y·en general duplicar los esfuerzos para!:. 

tender ese sistema dual. 
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Esto no significó que la atención haya sido igual 

para los dos sistemas "Si bien casi nunca se pro-oorcio . -
naba a las escuelas para niños de color la misma. ayuda 

· que a los establecimientos para los blancos, su propia 

existencia obligaba a dividir los fondos y disminuía -

la capacidad de las comunidades para brindar una ins -

trucción de alto nivel".(29) 

. Las décadas de 1870 y I880 fueron el periodo de ! 

';., l' 
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fianzamiento y expansión de la Escuela Pública en EUA; 

la mayoría de las legislaturas estatales aprobaron e -

implantaron sus sistemas de educación. Hubo u.na parti

cipación mayor de Juntas y Fundaciones que apoyaban e

conómica y políticamente a le. Escuela. Pública y surgi!:_ 

ron también nuevos pedagogos que destacaron en el á.mbi 

to educativo porque continuaron los trabajos y 9rofun

dizaron los ideales educativos que años antes iniciara 

Horace l\Iann. 

Uno d~ ~os educadores más importantes de este pe

riodo fue 'Hilliam Torrey Harris "Para los educadores -

norteamericanos continúa siendo el gran consolidador -

de· las v:Lctorias an·teriores a la Guerra Civil., el hom:... 

bre que en definitiva racionalizó la institución de la 

escuela pública''( 30) ls. neceside.d de racionalizar la -

e~cuela oública, independientemente de las demandas de 

la sociedad, nacía de las dondiciones ~sµecíficas de -

las escuelas. Dado el proceso acelerado de industriali 

zación y mode~nización de este neriodo, había un movi-

miento migratorio muy grande del campo a las ciudades

y esto repercutía· directamente en la demanda de educa

ción; las escuelas tenían un núm~ro muy alto ne estu -

diantes atendidos por pocos profesores. Además es nec!:_ 

·sario agregar que el número de inmigrantes iba en cons -
tante aumento y esto se traducía en que en un mismo sa 

lón de clases había estudi~ntes de distintos ~aíses de 

origen que apenas empezaban a aprender el nuevo idioma • . 
Entonces la idea de racionalizar la escuela no resulta -
ba un refinamiento sino una neces.idad fi.mdamental • 

... ; . 
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La necesidad de racionalizar fue ent.endida oor es . -
te educador de una. manera muy específica "La respuesta 

de Harris fue la escuela graduada, organizada. por años 

y por trimestres de trabajo, en la cual los alunmos a

vanzaban sobre la base de exámenes regulares y frecue~ 

tes • .Pare. que el sistema funcionase, eran imprescindi

bles la planificación y el orden, y el magnífico senti 

do del deta.lle que Harris -poseía no descansó en la bÚs 

queda constante ~ara mejorar la economía y la eficien

cia". ( 3I) Exámenes, planificación, orden, economía y ! 

ficiencia son res·9uestas específicas a la situación 

que venía padeciendo la naciente educación pública y -

que poco a poco se fueron introduciendo en la educa·-

ción, hasta aparecer como ~roblemas naturales, inheren .. -
tes al proceso de enseñanza-aprendizaje e impactar no-

tablemente las preocupaciones en t·orno a la temática y 

las metodologías a.e diseño curricular. 

E:ri esta época, caracterizada por el fortalecimien 

to de instituciones sociales tendientes a reforzar el

orden. economico político de la burguesía industrial, -

Harris asignaba un .Papel muy importante al 9lcm de es

tudios como instrumento para educar en los nuevos valo 

res "31 problema del progra.ma del curso-escribió una -

vez- es el más importante que enfrenta el educador. El 

plan de estudios debía ser el medio a trav~~ del cual

el ni~o había de establecer una relación ordenada con

su civilización".(32) 

La civilización a la. que se refiere Har:ris estaba 

impregna.da por una industrialización en aumento, que -



demandaba habilidades prácticas y conocimientos técn! 

cos, exigÍa orden, laboriosidad y puntualidad en el -

trabajo, sin embargo, recordemos que es un ueriodo en 

el que todavía existían grandes sectores tradicionales 

de la producción y comunidades que se resistían al im

~ulso de la modernización, y esto traía como corolario 

la coexistencia de valores comunitarios y urbanos, in

dustriales y artesanales, de eficiencia técnica y de -

moralidad, etc. 

Entonces la .escuela debía transmitir los valores

de esa civilización, los ideales pedagógicos refleja-

ban las condiciones de la ~poca; por un lado buscaban

el orden, lé economía, la eficiencia y por otro, reco

nocían la necesidad de una formación más generalo A --· 

continuación presentamos una cita en la. que se expresa 

esta situación: 

"Harris invocó cuatro princinios: La instrucci6n

debe considerarse siempre como un paso preparatorio P! 
ra la educación más amplia de la vida, una educa.ción -

que continúa a lo largo de lA- edad adulta; La escuela ... 

debe enseñar solo aquello ·~ue el alumno no está en ººll 
diciones de asimilar·en el trato y en el intercambio -

con el círculo familiar, con sus condiscípulos o con 

sus compañeros de juego; El programa éscolar debe abar 

car únicamente las .materias que tienen una relación 

teórica general con el mundo en que el nifio vive y, 

nor ultimo, la escuela no debe invadir el justo domi -

nio de la Iglesia ••.• Educaci6n moral, sí; ¡educación. re 

ligiosa, categóricamente,n·o !". ( 33) 
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. S.ef.talábamos anteriormente que este periodo se ca

racterizó por la expe.nsi6n de la escuela pública, pero 

esa propagación no significaba que se fueran modifica~ 

do las metodologías y los contenidos de la educaci6n. 

El proceso de ·constitución del sistema educativo nor -

teamericano había tenido varias etapas: Se inició con

las escuelas de diferentes grupos religiosos, posterio_!: 

mente los establecimientos educativos eran fundados y -

controla.dos por las comunidades, despúes los estados a

ca~araron el control y la dirección de las escuelas.Era 

necesario ahora penetrar en el papel de la escuela, de

finir los contenidos y los fines educativos. para que el 

sistema escolar respondiera más adecuadamente a las de

mandas del crecimiento industrial. 

La polémica giraba ahora en torno a la educación -

secundaria; se buscaba definir si ésta tendría una o --

·····~ rientación práctica o si continuaría con una formación

general basada en humanidaa.es y complementada con aspe.2 

tos manuales. 

La condición de la escuela generaba una serie de -

protestas y críticas ya 1ue no satisfacía ni los intere 

ses de los grupos que buscaban una. adecuación a .las de

mandas de la industria ni los intereses de los grupos -

que pretendían mantener a la escuela aleje.da de las de

m_endas técnica.s. Un director de varias universidades 

destacadas en la enseñanza de carreras técnicas apoyaba 

la orientacióm práctica de las escuelas "Woodward se 

convirtió en decidido crítico de la escuela i>ública, a

cusándola de aferrarse a ideales antic~adps de caballe-

. . . 
·, 



rosidad, hidalguía y cultura. "Hay una creciente deman 

da-escribió en I873-no sólo de hombres cultos, sino de 

hombres hábiles en cada esfera de la actividad hwnana" 

( 34). 

La educación venía siendo identificada cada vez 

más como la base del proyecto industrial, de ahí que -

las innovaciones educativas que tendieran a eficienti

zar la mano de obra eran a9oya.das por las fundaciones

privatlas, los sectores industriales, los legisla.dores

y los administradores del sistema educativo• 

El problema de la orientaci6n de la escuela se en 

centraba en una situación dilemática: o educación prá,c . -
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tica o educa.ción humanística; este dilema había polari . -
za.do a gru9os en torno a ca.da ~10sición. La solución ª·"':" 

este dilema vino de fuera, de une. experiencia desarro-· 

llada en Rusia nor un educador llé'!ntado Víctor Della 

Vos. 

Los norteamericanos,. con motivo del centen~lrio de 

la Inde-pendencia organiza.ron una Exuosición Internaci.2, 

nal en la aue se mostraban los adelantos en materia 

técnica y educativa. A esta exnosición vinieron los ru 

sos a exryoner sus avances tecnológicos y la experien -

cia de la Escuela Técnica Imnerifl.l c1e i~;oscú, dirigida

oor Della Vos. 

Este educedor había. encontrado una clave para la

~laboración de programas de educación técnica "el domi 

nio de cualquier arte: pintura, dibujo, etc ••• sólo se 

·obtiene fácilmente cuando los primeros intentos se so

meten a una ley de gradación, en virtud de la cual el

al\imno sigue un método o un procedimiento determinado, 

y va superando poco a ooco y de erado en grado las di

ficultades que se le ofrecen'.'. ( 35) A. partir de. este ra. 



zonamiento, en esa escuela se analizaron paso a paso 

las habilidades y conocimientos necesarios en los di 

ferentes oficios, se organizaron ejercicios y secuen 

cias de avance ha.sta lograr la capacitación en dife

rentes esnecialidades técnicas. 

Esta innovación peda.E6gica impactó a una perso

na clave de la educación tecnológice. en Norteamérica 

"John D. Runkle, presidente del Instituto de Tecnol.2_ 

gÍa de Massachusetts, esta.ba paseando un día por el

sa.lón de le.s ms.quinarias. cuando se. encontró con los

elementos expuestos nor los rusos. A pa.rtir de aquel 

momehto la. educación nortea,nericana. va.rió defini ti V!!; 

mente" (36) porque se ded.icaron e. imr:>la.ntar el mode

lo de los rusos, inicialmente ·en escuelas técnicas o 

a.e ingeniería. y posteriormante, trBs una lare;a serie 

de debates, en l:?.s escuelas sectmdaria.s. 

11 argumento que se esgril.1Ía a favor de que l&.s 

secundarias adoptaran este método era el de la forma 

ción inteeral del 8.lurnno; 1E1 retórica de los educe.o.o 

res reformistas estaba 9lagBda de afinr1A.ciones como

esta: (el sistema educativo) "Carecía de equilibrio

Y era. poco práctico. i>reparabe e. un pul1ado 0.e jóve -

nes ::;arH la.s "llamadas "'.)rofesiones doctas", pero se 

preocupa.ba :nuy poco por las "ele.ses la1Jorioeas y pr~ 

ductive.s". ::mseñaba a los jóvenes e, 1ensf.lr, no a tra 

baje..r". ( 37) 

Este problema convoc6 la participación de dos -

grupos que busca.ban cambios en 18 escuela: ·unos sos

tenían la ·posición de que la educe.ción debía dar una· 
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cultura amplia que promoviera la •forma.ción de le inte 

ligencia, la capacidad de reflexidn y la actividad 

creativa; los otros reformadores buscaban que la es -

cuela diera un adiestramiento eficaz p~ra la incorpo

ración al trabajo. Finalmente y en la medida en que -

el apoyo económico fue canalizado a los segundos, se

impuso esta modalidad y poco a poco fue desaparecien

do lB. retórica en pro de la educación integral. 

La prepe.rB.ción para el trabajo se convirtió a.sí

en un a.sunto propio de la educa.ción; esto significó "'." 

que los industriales se li bere.ran. de la tarea de cap~ 

ci ta.r ellos mismos a los trabajadores que ingresaban..-· 

a sus fábrica.s. TRmbién significó una victoria de los 

industriales en el sentido de ~ue desplazaron a los -

artesanos de su ta.rea e.e preparar a. los aprendices 6.e 

.un oficio. 

Uno de los aspectos ~ue estuvieron en la bese 

del desarrollo industrie.1 de SU.A fue el desarrollo y 

di versificHción d.e la agricultura; con la a.gricul tura 

de monocultivo para ex1Jortación, como el algodón y -

el tabaco, este país tení::i. una eJnplia. fuente de aivi 

sas extranjeras que le permitían pae;ar sus deudas e! 

ternas y movilizar otros sectores internos de la ec~ 

nomía; además, los peque;1os y medianos ·granjeros de

sarrollaron y diversificaron los productos agrícolas 

necesarios pa.ra la alimentación del país y con esto

lograron,. desde -:;>rincipios del siglo XIX ser autosu

ficientes e inclusive exportar productos alimenti -

cios • Esta cond.ición a e e.utosuficiencia. evitó fuga -

8T 



de divisas por concepto de importación de alimentos, 

lo que posibilitó un amplio crecimiento del mercado

interno y la inversión de las ganancias en los secto 

. res manufacturero, comercial y de comunicaciones. 

Hasta mediados del siglo XIX los métodos y las

condici ones de producción agrícola eran muy variadas 

los esta.dos del sur producía.n en grandes territorios 

sin innovaciones técnicas y con mano de obra esclava; 
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. en los estados del oeste proliferaron las granjas fa

miliares en las que se cultivaba para la subsistencia 

y con métodos tradicionales; los estados del centro y 

mecl.io oeste, que pr'oducían la mayor cantidad de gra 

nos, introdujeron paulatinamente nuevos sistemas y m_!!. 

quinarias ryara elevar la productividad. Al finalizar- · 

la. Guerra. Civil la situación cambió y este sector de-· 

la· econo:níe. también experi.:uentó un proceso de moderni 

zación en todo el páís. 

Dada la imuortancia y la necesidad de contar con 

una. elevada producción agrícole., este sector fue im -

nulsado por el gobierno federal y el de los estados. 

El impulso, el a.poyo implicaba también el a9oyo a la 

educación agrícola. 

Uno de los primeros a.poyos de los gobiernos tan 

to estata.les como federal -nara la educación agrícola 

fue la ley Morrill. "En.I862 se adoptó lUla. medida de 

mayor enverga.dura mediante la ley Morrill que conce

día unas 12,150 hectáreas de tierra pública a cada -

Estado nor ca.da uno de sus senadores y representantes • 

. ·,·,-.·· 

. ··_ ·:;. 
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A. 

Cada Estado debía emplear el terreno para fundar por 

lo menos un College, destinado a la ense:'.ianza de la

agronomía y la mecánica." ( 38) 

En el Estado de Massachusetts, un grupo de agr!, 

cultores y de maestros de secundaria, a~oyados por -

la Junta de Agricultura del Estado, iniciaron un pr.2_ 

yecto que des!)ués se convertiría en un modelo a se -

guir l')Or otros Estados: La Granja Experimental. Es -

tas escuelas tenían la finalidad de buscar mejoras -

técnicas en la agricultura para contribuir a la re -

construcción a.el -país. 

En la década de I880, más de veinte estados fun 

daron institutos de agricultura y granja.s exr)erimen

tales y presionaron al Gobierno Federal hasta lograr 

el a'!)oyo económico '?ara el funcione.miento de esas es 

cuelas, que buscaban "contribuir a la adquisición y

difusión entre el pueblo de 3stados Unidos de infor

mación útil. y práctica sobre temas relacionados con 

la agricultura",(39) posteriormente esas escuelas -

hicieron una coalición. y forma.ron la ?.sociación de

Granjas EXJierimentales para actuar coordinada.mente-. 

y buscar mejorar la educación ae;rícola·. 

En este tiemro hubo otros intentos de logre.r -

el control y la participación federal en la educa -

ci6n, uno de ellos fue el proyecto Hoar. ''En· I870 -

George F. Hoar, de I1!assachusetts, presentó al Con -

greso un proyecto para. crear un sistema escolar fe

deral en los Este.dos Sureños. Este proyecto esti~u~ 

··. ';' 
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laba el establecimiento de un sistema de instrucción 

pública y la designación de un superintendente fede

ral en todos los estados". (40) Este intento movili

zó la participación de otros legisladores y maestros 

que se oponían decididamente al control federal so -

bre las escuelas; se aceptaba y se pedía el apoyo e

conómico del gobierno central, oero rechazaban cate

góricamente la idea del control federal, este debía

seguir en manos de las autoridades locales. Encontra 

mos aquí nuevamente la disnuta entre el J)Qder fede -

ral y la autonomía local. 

Otro intento en esta dirección fue el Proyecto

Blair; con éste se pretendía que el gobierno f~deral 

financiara la educa.ción ¡rública de los estados que -

tenían la mayor cantide.d de analfabetos ''Este proye.2. 

to fue aprobado en tres 09ortunidades por el Senado, 

pero nunca logró éxito en la Cámara de Representan -

tes". (41) Otra vez los intereses de distintos gru -

ryos impedían el control federal de la educación; el

sector educativo se resistía e.ún a la centraliza.ción. 

El ueriodo de reconstrucción generó una. visión

diferente de la escuel~ y de la nece~idad de educa -

ción; 1os reformadores imrmlsaron le. :~scuelc.. J?Ública 

buscando avanzar en la formación de la moral, el na

cionalismo y en la conformación de los valo~es de u-

na sociedad industrial; los empresarios volcaron su

apoyo politice y económico a la educación para que -

'sta se encargara de la calificación de eentes que -

:·.,.·, .'. 
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se incorporaran al trabajo industrial y que al mismo 

tiempo inculcara los hábitos necesarios para el tra

bajo fabril, inclusive apoyaron la educación de los

negros porque ello re~resent8ba no sólo la formación 

de ma.no de obra ba.rata, sino también la posibilidad

de adantarlos para conservar el orden social necesa

rio ~ara el crecimiento de las industrias; los sect2 

res agrícolas en proceso de modernización necesita-

ban de una educei.ción enfoca.da específicamente a au· ·

mentar la "l)roductividad 9or medio de la investigación 

de nuevos sistemas y la invención de maquinaria y he

rramienta.s; los legisladores disputaban entre sí para 

tra.tar a.e imr,ioner el control del gobierno local, esta 

tal o federal en las escuelas. 

En fín, al terminar el siglo XIX el sistema edu

cativo norteamericano se había conformado y expandido 

notablemente hasta. ocu11e.r un lugar muy importante co

mo objeto de disputes entre diferentes grupos, secto

res y cla~es sociales que busceben irnnoner sus intere 

ses y ·ountos de vista r.H?..ra lo~~rar un funcionamiento ~ 

carde con su visi6n de lo 1ue debería de ser la escue 

la en la sociea.aa industrial norteamericana • 

. . . :. 
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La consolidaci6n del Capitalismo Industriel.-1890-1929 

3.1.- Industrialización y Monopolios, 

Organiza.cienes sindicales y políticas. 

Las Últimas décadas del siglo XIX marcaron el es

tablecimiento del capitalismo industrial en Estados U

nidos de Norteamérica como Modo de Producción dominan

te. La Revolución Burguesa en Norteamérica se había i

niciado desde el periodo: de la Independencia con la e

liminación de la monarquía Inglesa., lo que posibilitó

el crecimiento económico del péÍs y la conformación de 

una clase de emnresarios a.ue~os de compañías comercia

les y manufa.ctureras. Esta nueva clase social acar,>aró

importentes ·~mestos en el gobierno con la finalids.a de 

imi:>Ulsar sus intereses económicos y romi;:>er las barreras 

al comercio tanto en el interior del país como en el ex 

tranjeroo 

Pero a ~ediados del siglo XIX todavía existía una 

clase precapitalista que se oponía y les disryutaba el-

9oder a los industriales; fue necesaria la lucha arma

da en el interior del país para definir el predominio

económico y 9olítico, La Guerra Civil significó la vic -
toria de los canitalista.s y la eliminación de la clase 

. y el .proyecto esclavista del Sur, con ello, lograron -

también la liberación de la mano de obra esclava para

ocupa.rla en la producción industrial, el est.ablecimie!! 

to de mercados a nivel nacional y la disponibilidad de 

materia prima para la industria. 

Además, a fines del siglo XIX se desarroll6 un 

proceso que antes había sido mediado 9or la expansi6n 



95 

territorial. Con la saturación de los territorios ºº!! 
quista.dos en el Oeste y el Sur, finalizó la oportuni

dad de ascenso social de las clases medias y bajas y

ello condujo progresivamente a la formación de una am 

plia clase proletaria de la que los empresarios obtu

vieron mano de obra asalariada y un am~lio ejército de 

reserva 9ara el trabajo industrial. 

A grandes rasgos ese fue el ~receso que siguió la 

Revolución Burguesa en Estados Unic1os y que culminó 

con le. imposición dei capitalismo industrial; imposi · -

ción que no fue abrupta, sino que atrás de este perio

do, habís. un i:>roceso histórico de crecimiento económi

co que posibilitó su enorme desarrollo industrial. · 

Hubo un amplio desarrollo de la agricultura y la

e-anadería, de tal modo que este país.era autosuficien

te e inclusive exportador en materia de alimentos. O -

tro elemento importante fue que el territorio que acu

naron los norteamericanos es muy rico en materis pri -

mas y recursos naturales; todo ello fue un apoyo para

evitar la fuga de divisas y la dependencia comercial -

de otros países. En lo que se refiere a las manufactu~ 

ras, se habían desarrollado durante el siglo XIX consi 

derables centros de nroducción fabril, especis.lmente -

en el Noreste.El mercado interno era lo suficientemen

te grande ps.ra impuls~.r la 'Producción fabril. y el desa 

rrollo de las vías de comunicación, tales como el fe-

rroca.rril, carreteras y canales navegables. 

Todos estos factores, unidos a una etA.na de rela

tiva prosperidad econ6mica provocad~ por la finaliza -



ción de la Guerra Civil, confluyeron para la consoli

daci6n de los industriales y grupos financieros que ~ 

rientaban la economía hacia la producción masiva y el 

crecimiento del capital. "Alrededor de 1890, por pri

mera vez, el valor de las mercaderías manufacturadas

del país era mayor que el de sus productos agrícolas; 

en el término de otros diez años, los productos manu

facturados he.bían adquirido el doble del valor de los 

de granja, huerta y de lechería."{I)' 

Al relatar el periodo posterior a la Guerra Oi -

vil-La Reconstrucción - señalábamos que surgía una 

tendencia hacia la ruptura de la autosuficiencia eco

nómica de las comunidades y regiones provocada por el 

crecimiento de algunas industrias o servicios a nivel 

nacional. 

·Las priiner8.s empresas que tuvieron un desarrollo 

a nivel nacional fueron los ferrocarriles. Alrededor

de I850 existíe.n muchas empresas priva.das de ferroca

rriles que transportaban mercancías en el interior 

del estado o la región correspondiente; al llegar a -

los límites de ese estado, tenían que ceder la. carga 

al ferrocarril que operaba dentro del otro estado.E~ 

to traía como consecuencie. un encarecimiento '.)ara 

.los usuarios del trans oorte y para la.s mismas compa- · 

ñías ferroca.rrileras; oero -paule,tinamente, las comp!!: 

~ías más grandes que contaban con ei financiemiento

de los be.neos, em9ezaron e. comprar las compeñíe.s más 

d6biles y se inici6 así el proceso de monopolizaci6n 

de unas pocas empresas que tenía.n e;rRndes recursos ! 
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conómicos y podían fijaz· los precios de los fletes, a.e 

tal modo que eliminaban a sus competidores·por medio -

de la guerra de precios u obligándolos a vender sus em 

presas para fortalecer e.ún rné.s el monopolio. 

Este proceso de monopolización en el interior de

una industria o un servicio se fue desarrollando en o

tros sectores de la producción, de tal modo que, por -

ejemplo: las empresas monopó~icas del acero contrata 

ban los servicios del ferrocarril y como era tan gran

de el poder de la primera, obligaban a los segundos a

darles precios más bajos y mejores servicios; es decir, 

llegó un momento en que se desataban enfrentamientos -

peligrosos entre dos o· más empresas monopólicas, lo 

que condujo 8. encontrar una nueva forma de asociación, 

las corpors,ciones. Las corporaciones son empresas con~ 

tituídas por una cantidad variable de inversionistas -

que comprcm acciones de esas empresas. ·Al tener mayor 

dis-poni bilidac1 de ca"".>i tales, las corporaciones pueden 

ir com~rando las fábricas, los servicios o los recur

sos naturales·que necesitan para obtener y comerciali -
zar sus.productos. Se ~roduce así una enorme concen -

tráción, en pocas manos, de distintos sectores de la 

producción; se van conformando moriopolios u oligopo

lios que tienen- el control total de varia.s empresas

y esto les permite controlar el mercado, el.nivel de 

producción, la calidad del producto, etc. Adeu~s, . . 

· trae como consecuencia l~ eliminacidn de los comceti 

:',.'·'\,· - ' 

.. -
dores y el aplaste~iento definitivo a los oequeflos -

industri8les y artesanos. 
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El periodo que va de I890 a 1920 fue testigo de -

este intenso proceso de mononolización que eliminó las 

nosibilidades de la libre empresa que se había desarro 

llado anteriormente. "En I9I4, por el contrario la in

dustria estaba dominada por un reducido número de gi -

gantescas firmas industriales con un control oligopo -

lÍstico e inclusive monopolístico de los.mercados ria -

cionales y con una creciente influencia en Ultramar." 

( 2). 

Unido al noderío económico venía el 9oder políti

co de los dueños de los mono9olios, de tal modo que t! 

nían en sus manos el control de la clase obrera; fre -

cuentemente en este periodo, los ca."Oitalistas reprimi! 

ron las huelgas y ~ovimientos obreros, impidiendo así

el avance social de los asalariados e incrementando 

sus ganacias al mantener bajo el nivel de salarios •. 

El proceso de monooolizaci6n de la industria pro

dujo un impacto muy fuerte en distintos. ámbitos de la 

sociedad norteamericana; uno de ellos fue la especial,! 

zación de los tioos de actividad econ6mica, con la ne

cesaria especialización de la mano de obra para cada 

tipo de trabajo; además, ·empujó he.cia la especia.liza -

ción profesional."La industrialización provocó igual -

mente la aparición de un eran número de actividades 

profesionales nuevas o mejor definidas, entr.e otros en 

los campos de la contabilidad, la educación, la inge -

niería y la medicina~" (3) 

La monopolización trajo consigo también profundos 

cambios en el interior de la organización de las empre 
. . -
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sas "A la concentración seguía a menudo la reorganiza

ción interna de las empresas para lograr mayor produc

tividad y eficacia administrativa hasta el punto de 

que se transformaron en grandes burocracias (federales) 

con d_e.vartamentos independientes de compras, producción 

contabilidad y ventas."(4) la productividad y le. efi -

ciencia se tornaron cada vez más im~ortantes, las gran

des compaffías necesitaban innovaciones tecnológicas que 

les permitieran superar el ritmo de la producción;para 

esto, tenían laboratorios y departamentos dedicados a

investigar sobre nuevos materiales, herramientas y ma

quinarias. Además de las innovaciones técnicas en cuan 

to a equipos, la investigación también buscaba crear -

sistemas que -permitieran la producción masiva y lo más 

barata posible. Una de esas innovaciones fue la fabri

cación de piezas standard, piezas iguales que son in -

tercambiables y se hacen en serie, logrando así rnulti

nlicar la 9roductividad. Otra de las innovaciones fue 

la cadena de montaje, en la que un producto va. pasan

do por una serie de etapas sucesivas hasta lograr su

fabricaci6n total; en cada pa.so de la cadena está un 

obrero que realiza '\')Ocas opers.ciones y esto aumente.-

el nivel de eficiencia. 

Junto con esta.s innovaciones en cüanto a equipos 

y sisteE1as, vino una innovación muy imDortruüe nue es . -
taba enea.minada a modifice.r el trab2.jo del obrero "El 

traba.jo fue experta.mente dividido y vuelto a disponer, 

a los fines a.e aumentar la eficiencia de cada obrero. 

Se asig11ó a cada persona una tarea., en vez de muchas; 
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esa tarea se sim,lifico de modo a convertirla en una -

cuestión meramente uno o dos movimientos, rápidamente

ejecutados."(Sic.) (5) 

'El :1roceso del trabajo se había venido 1uodifican

do desde el artesanal, en el que el artesano tenía que 

concebir, dise~ar, elaborar y vender el producto; pa -

sando por el trabajo manufacturero en.el que el obrero 

fe.bricaba todo el producto; luego, en las fábricas se

inició la divisi6n técnica del trabajo, de tal modo 

que un obrero elaboraba una etape., un :necanismo del 

producto; hasta llegar finalmente ~- la di visión exa.hus 

tiva de operaciones específicas, estudiadas 9or exper

tos en eficiencia laboral, ~or científicos dedicados a 

investigar e innova.r sistemas que aceleraran y eficie!!_ 

tizaran el r>roceso productivo "El :-aás famoso ex1'.)onente 

de la cadena de producción, aunque en modo alguno su -

creador, fue Henry Ford, quien aplico a partir de I9I4 

las. ideas sobre ''gestión científica" de Frederick W. -

Taylor." (6) 

Así el crecimiento de la industria empujaba hacia 

la investie;ación científica y las innovaciones tecnoli 

gicas como un medio necesario nara hacer crecer más la 

9roducci6n. La ciencia y la .tecnología nasaron a ocu -

7ar un lugar básico en el d-:::sarrollo de las em~resas y 

como fuente de creaci6n de la riqueza; 0or medio de -

este mecanismo, fueron ganando mayor legitimidad e in-

. vadiendo paulatinamente campos distintos al proniamen

te productivo. 

Otra repercusi6n importante que gener6 la din,mi- . 

. "•.,,'•,,.' 
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ca del crecimiento industrial fue la urbanización. Has 

ta antes de la década de !890 la población estaba asea 

tada funda.mentalmente en zonas rurales o vivían en pu~ 

blos y ciudades con poca densidad de población. Tam -

bién existían grandes ciudades que eran centros comer

ciales o ~abriles; pero con el intenso crecimiento de

la industria se provocó un movimiento migratorio del 

campo a las ciudades. Además por la. continua llegada 

de inmigrantes, el ~roceso ele crecimiento urbano se a

centuó; entonces los Este.dos Unidos se- transformaron -

de un !,)Ueblo agrario, rural e. un lJaÍs urbano, indus -

tria.liza.do. 

La. razón más evidente de esta transformación fue

que la industria en expansión generó continuas deman -

das de mano de obra, además de que los apoyos financi~ 

ros estaban fundalllentalmente clestinados a la industria 

el comercio y los servicios, con el consiguiente aban

dono de los sectores agrícolas y eanac~eros ¡ esto hacía 

que las condiciones económicEs en las zonas rurales 

fueran muy difíciles para los peque?tos pronietarios y

trabajadores asalariados del campo que constantemente

se quedaban sin trabajo y tenían que seguir el anzuelo 

del trab~jo en fábricas. 

Las ciudades crecieron notablemente también "'.)Or -

el impulso c1.e le.s mayores comodidefes ::¡_ue pr.or>orciona

ban los nuevos inventos en materia ele aparatos para el 

hoga.r, los servicios de la ciudad, el automóvil, etc. 

La situaci6n d~.crecimiento rápi~o de la~ ciudades ge-
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neró la formación de núcleos urbanos poblados 9or de -

sempleados, subemoleados y trabajadores asalariados 

del más bajo rango; ba.rriada.s con al to nivel tl.e hacina 

miento, sin servicios pdblicos, sin condiciones higi6-

nicas; " La ausencia de servicios de recogida de basu-· 

ras y de un adecuado sistema de a.lce..ntarillado fomenta 

ba los inevitables par,sitos y las enfermedades; la t! 

sa d.e mortalida.d producida por la tuberculosis erfl. 1nás 

al ta en el ?¡ueva York de Htmter que en el Londres de -

Di ckens." (7) 

A princinios de siglo XX la alta. concentra.ci~n de 

la riqueza en w1a.s pocas familias o corporaciones, ha

bía llev:=tdo e los Bstados Unidos 8 convertirse en el

país m8s industriéüizado e.el mundo, pero como contra -

partida, iiabíci. ta.mbién loe;re.do la. formación de amplias 

capas de la ?Oblación que vivían una situación de sben 

dono y pobreza total ºLa nueva si tue.ción de la· indus -

tria y la .economía. no había. ido a la 9a.r de la preocu

~)e.ción soci8.l. El profundo abandono O.e las cuestiones

sociales revelaba no sólo desinter~s ?Or el bienestar

materia.l de la, clase trabajad.ora, sino también despre

cio oor su dignidad." (8) 

La o-rga..nización c1e la clase trabajadora norteame

ricana ha"oíe. sido mediatizada :por.distintas situacio -

nes, entre ellas la exnansión territorial qu.e repr~sen, 

t6 oportunidades reales de ascenso económico a distin

tos gru,os sociales; la constante corriente de inmie:r·!n 

tes que husce.ban instalarse y encontra.r traba.jo més 

que oreaniza.rse políticamente; la presencia. de distin-
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tos grupos étnicos que se cohesionHban entre sí. ::iera -

ryeroetuar sus tradiciones y diferenciarse así de otros 
1• , 1 . t . , " " . ·¡ 1 e;ru9os 11.ue comna.!··1,, :i.Bn a s J. u;.:1.c1on e.e as<=i12.r1ec.os; e -

re.cirnno de los bl<'ncos !rncia los ne¿ros y orientale~> ,

e.m1r1ue toí1os fuer;;n1 obreros¡ el c.:.mtrol 1)olÍtico ;¡ so-

cic.l r1ue ejdreía le. ele-se do:nine.nte, etc. ?ero 8.Íl\)]'.'a -

que se 2centuF.ba enor~:ieG:ente 121 concentreción 6.e la r,i 
. , , t'• f!Ueza en :JH-1nos ele los CA.'.·,i t.alü:t8s y :-;e 112c2&.n p1 He i-

cawente im~osibles las ~osibilidades de ascenso econ6-

mico indivi8ual, la necesid8d de la movilizaci6n obre

r·e. fue !l!ás cl2 .. ra "I.:;i. orc;anización l'.e 18. clase trabaje.

dora creci6 con el Jes~rrollo ca9italista, el cual ee
nef6 l~ clase y el seriti~tiento de clase, así co~o los-· 

Hledios físicos de coor0oración y cornunica.ción." · (9) 

A finflles del siglo ;n;~ y .1ri::ici'>ios e.el XX :'lubo

tres é:ranC: es orf:ani;:e.ciones Ce tre.1)2.j8.c.l ores que desta

c8.ron nor el -:1Ú¡nero r.le Efilicidos v ">orr:1ue liesde distin 
&; •• ... 

tos enfonues ofrecieron resistencia ~ la JOlÍtica labo 

ral de 18. clase ca ·Ji tFt.list8; m1e ,; e f::!llas fue "La ~Tobls· 

Orden fe los Caballeros del Tr2bajo, ~ra una sociedad

secreta func1a<3.a. en Filade1fi8 Pn IS6 '-.1, ·)or un redúcici o 

núcleo de cortEdores de ro)e " (IO) y o¿er·:olbe.n secreta 

a1ente '.)OJ:''.tUe en el tie:n'.'º de :Ju fundaci6n e:t'8!1 .?ref:a -

ficil de la represi6n ·1or DHrte de lt)f;: eti1:.il1:!H'lores; 0e 
. -

ro paulatinamente fue creciendo en n~~ero de afili8dos 

y ad.e:füÍ.s los trabajeciores de otros ::ectores co:.10 za.·ia

ter·os, impresores, c1el hierro, .fel vid:rio, etc. Tai'TI --

bién cree-ron uniones ,,_ue se integ1T'.~nn a los C!a1'.iFlle-

ros del trAbajo. La orden no buscrba 01oyar a los tra-
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baja.dores de un solo ramo o industria, intenttiba la u

nificación y elevaci6n de todos los ~rabajadores en 

conjunto 1or iaedio de la ore;anización, la educación y-

1 
. , 

a coo~era.c1on. 

Bl :programa de los Cabe.lleras del Traba.jo esta.1)a-

fundamente.lmente dirigido e. la elewición y a.l res1)et,)

de los derechos oe los trabajad.ores: "!Juestra. inten -

ci6n no es entrar en conflicto con 12 empresa legítima 

no buscarnos un 8nta.gonisrno con el c&.¿ite.1 necesario; •• 

• • !Tuestro proryÓsi to es sostener la digniC.a.d del treb<?. 

jo, P.,firrne.r la noblE,za. de to6.o aquel •1ue gane el 0c-in -

con el sudor de su frente" (II) sefüüabc.n en su (1 ec:la.-

r[".ción cie princi'}ios; &.unr:.ue no reconocÍEm el enfrentF. 

:niento de intereses entre lo~-; trabé' jadores y el cc;.)i 

t 1 t . . , t'l' . 1 ' 1 a , es e. or¿r;.n1zac1on u J. iza oa as l:Ue t.;as co:.10 es -

tra.ter:it!. _>2..re. {:;c..ner los clereci1os óe los tre.baje:.c1ores ,

fomentó le: creB.ción O.e coopers.ti ves y con ello logró -

una oresencia im ·lortEnte en el á.Jbi to la1)oral "1n I886 

1 · ·' a·'·· ·1 t &. ore;é:.n1zgc1on, 11.ue compren .10 i~11c1a .nen ·e. once sas-

tres en 18 asamblea No. I de FiladelfiE, se " COL1".)0Il1<1. ·-

de 700 000 ~iembros reparti&os en cFei totlo el territo 

rio de los 3UA." (I2) 

L2 virtud ~ue tuvo 

es ·:)ecialir.P.c1.os, t-1rt es anos, etc. ¡ero r 1 ais1110 tiem;.>o ,-

el hecho de no reconocer el conflicto entre l~s clRses 

fue lo· riue los hizo· 1erder fue::cze. hc.sts C:esatJEu·ecer de 

18 escena sindical. 

la dirección de _.:i.dol~h 3trasser y-

Sa~lel Gom0ers,. ~nbos del sindicato ae cigarreros y an 
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tiguos. socia.listci.s, fue funda.da la. A;Jierican Federation 

of Labor •••• el ndmero de miembros de los sindicatos a 

filiados a la AFL su)er6 el mill6n en I90I y lleeó ~

la cifra ele 5 millones en I920." (I3) la AFL era 9ues, 

una ft:cleroción constituí<la 0or sindicE:::.tos de nivel na 

cional 1·1ue apuntaba a defender los intereses económi-

d 1 , 't, 't . , . cos e os o ore ros; enia un carhc er mr:;s .. :ra.ctico, -

con relación a los Caballeros del trabajo, en el sen

tido de que buecaba avanzar en la ~ejora de les candi 

cienes de trabajo de los obreros; pedían salarios ~~s 

altos, horarios ~~s cortos y en general ~restaciones

de ca:cé.cter económico. _!!_un 1ue la. AFL reconocía la. con 
- -

tre.dicci ón entre tra."oej o y ca·)i tal, no nrete:1c1Ía une.- · 

~evoluci6n social, sino que optaba ~ar la vía de la ne 

gocia.ción y las huelgas '_)P.ra loe;rar sus d.emam.~.as (:e ca 

r8.cter económico. "La ;,FJi advertú1 las realida.c.l.es d.el-

sistern2 cr..r)italistB, sabíE:. .".Jue teníe. lu.:rar una lucha -
' '-' 

entre capi to.listas y obreros. _:Jera :iwntenía los ojos -

fijos en metas inmediatas. No entraba en sus planes el 

é:errocamiento del sistema.." (I4) 

Dos características.import0ntes de este federaci6n 

de si:nü.icatos fueron las de no f1.ce 1t~1r e.entro de su or-
. . , , b . 1 gr .. nizacion me.s que a o reros éSi ecv: izrn~os y nechrse a 

hacer alíe.rizas con otras or,erini zaciones; l<?. otra carac

terística im,;ortélnte fue la. de no 'luerer impulr:.t.=i.r la 

fttndA.ción de un p8rti<lo político el.e tra'trFI je.dores y can~ 

li . 1 t. '· , , 1 't. .., . " 1 t. . zar :?. ac 1v10.:.:i.c. '10 1 1cc:1• :·ar men10 oe P pa.r icipa -

ción en el interior de uno de los Cos ¿rB.ntles [.):=..rtidos, 

el Demócr8ta o el Re1mblica.no. 

Otro ;novir11iento rel0vnnte fue el ci.e "los Trc·,.\J¡:;,ja

clores Irtc1ustriales del· r,rundo - IW'.V - orcs.niz2-.dos an el 
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año de !905 bajo la dirección de su lider"Big Bill"

Haywood,propugnaban el unionismo revolucione.río." (I5) 

A aiferencia de la AFL, que no buscaba cambios .radica 

les en el sistema, la nr.~r se orientaba funde..mentalmen 

te. al cambio social "La huelga deberá proseguir entre 

estas dos clases hasta que los trabajadores del mundo, 

organizados con carácter de clase, tomen posesión de

la tierra y a.e la maquinaria de producción y supriman 

el sistema de jornales" (I6) decían en el ureámbulo -

de.su constitución. Esta organización laboral, aunque 

con 9ocos afiliados, anroximada.mente 75,000 tuvo una

influencia bastante notoria,ya que sus miembros no só 

lo trabajaban ~or el avance del sindicalismo, sino 

que tambi~n 'erticioabsn en el Partido Socialista, ~s 

te representaba une. opción diferente para algunos de

los afiliFC.os a los Ca.be.lleras del Traba.jo y también

para distintos sectores radicalizados de la AFL; así, 

se convirtió en el partido que aglutinaba a los gru•-

9os más progresistas de la sociedad norteamericena -

:i_ue luche.ban contra la clase capitalista. 

El ?artido Sacie.lista de .América. exr1erimentó un

relati vo creciniento ~or la incor-r.ioración de militan

tes afines a la idea de c8mbio social; adem~s cont~ba 

con las simp~tías de distintos sindicalistas, refor -

mistas y en general descontentos con lc:i.s condiciones

sociales · imperB.ntes; esta ca.racteríst ica le ha.bía ;:>e_!: 

mitido fortalecerse y participar en varias elecciones 

presidenci2les ''Debs obtuvo 409, 000 votos en la.s ele.Q. 

ciones de I904, y 897,000 en las de I9I2, es decir el 

seis uor ciento del total. :n número de a.filiados al- .· ' 
/'. 
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partido se triplicó entre I908 y I9I2 año en el que· ha

bía 56 alcaldes socialistas en los Estados Unidos."(I7) 

Pero ni el IWW ni el Partido Socialista lograron -

tener una influencia permanente sobre la clase trabaja

dora y los sectores populares de la población norteame

ricana, además, dada la diversidad ideológica y de int! 

reses de sus afiliados, no pudieron cohesionarlos en 

torno a. un proyecto común. Otro de los problemas fue 

que el Partido Socia.lista no fue capaz de hacer alian -

zas con sectores más amplios, como los agricultores,los 

sindicatos obreros, etc. Todos estos elementos contribu 
. -

. yeron a debilitar el movimiento socialista, hasta que -

"El gobierno acabó con los "tambaleantes" durante la 

Primera. Guerra Mundial, y en I9I8, más de cien de sus 

líderes fueron encerra.dos en la. cá.rcel acusados .de con~ 

niración." ( I8) 

Uno de los movimientos uolíticos imnortantes en es . . ~ 

te periodo fue el Populismo, éste tuvo sus orígenes en

las asociaciones de gra.n"jP.ros. Los granjeros teníe.n una 

tradici6n -de organizaci6n política desde mediados del 

siglo XIX; habían luchado en las Ali[·.nza.s contra los 

due~os de las compa~ías ferrocarrileras para lograr ba

jar las tarifas del trans9orte, además habían impulsado 

reformas legislativas a favor del trabajo agrícola • .A -

finales del siglo xrr trabajaban 9olíticamente en rela.

ción al problema ele la acu?íación de las monedas de pla-

t , '· t 1 t' f 1 a y se oponia.n a que unica.men e e 7Jª ron oro uera e 

respaldo del papel moneda. 

Es decir riue los sectores a.grícolas, nor medio de

la. asocie.ci ón .Nacional de Granja.e y las 1\ lianze.s de A -
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gricultores, tenían ya una amplia experiencia de orga

nización para el trabajo políti-co, hasta que "Los dir! 

eentes de las Alliances se decidieron finalmente por -

la. rebelión a gran escala a través c1e la creación de -

un tercer partido. Reunidas en Omaha (Hebraska) en IB-
92, crearon el Peonle's Party, cuyos afiliados eran c2 

múnmente conocidos como populistas."(I9) 

El programa '.)OlÍtico de los populistas apuntaba. a 

lograr la acuñación d.e monedas de plata, la confisca -

ción de tierras improductivas, la reducción de impues-

tos, reformas en el sistema electoral y la nacionaliz! 

ción de.los ferrocarriles, teléfonos .Y el telégrafo, -

etc. Con este programa lograron la adhesión de amplios 

gru9os de campesinos y sector.es urbanos y su primera -

~articipaci6n en elecciones a nivel nacional fUe bastan 

te notoria. "','leaver obtuvo más de un millón de votos en 

I892, es decir, el nueve 9or ciento del total. L,.os o -

breros no agrícolas sólo vota.ron por él en el ;'Toroeste. 

Los populistas enviaron al Cone;reso a cinco senadores y 

diez representantes, y tres populistas ~ieron elegidos

gobernadores."(20) 

Li:;i. deca.dencia de este partido se inició en el si -

gUiente "9eriodo electoral ·al 8.poyer 8.l cl?.ndic;.ato del 

·¡_)artido De1~iócrB.ta; este Último _perm;nentemente incorpo

raba. en su retórica planteamientos reformistas y la.s d! 

ill8.ndas de distinte.s agrupaciones sintlicc.les o cG.mpesi 

nas como una estrategia para ganar mayor número de vo -

tos y eliminar la participeci6n de otros partidos que ! 

tentaran contra el d.ominio de los indufitriales en el e2 

bierno. 11-nartido Demócrata logró incluir entre sus 
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l partidarios no s6lo a los populistas, sino tambi~n a

muchos sectores del Partido Socialista, ademá.s cJe ob

tener el voto de los sindicatos nor medio de la inclu . -
sión de las demandas de va.stos sectores sociales en -

SUS prOf._,T~mas VOlÍticos. 
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I-Iasta aquí hemos ilustre.do muy brevemente la. si

tuación política y alguno~ de los movimientos de la -

clase trabajadora ~ue ofrecieron resistencia a la el! 

se en el 0oder; algunos movimientos busc&ban conver 

tirse en serios opositores de los dos grandes parti 

dos que ten.ían una larea exl_)eriencia en la elaboración 

de ~rogra~ns políticos y en el manejo de las eleccio -

nes, además de contar con los recursos económicos 0ara 

la.s campa.~1::..s electora.les ··~1 ooder del dinero era otro 

de 16s impedi~entos a la oreanizaci6n )OlÍtic~-~e los-

trabc. jac1o:r·es. ~n i3enado (:e lo~ ::!stA.c~os UnicJ.os era. un 

club de millonarios. 31 ryroceso real de selecci6n no -

se efectuc.ba en las urne.s (c'.onde lo r;_ue con f:r.ecuenci2, 

se ventilc,.ba era la elección, carent~ de toca si511ifi -

cnción, entre U.Yl ca.pi ta lista re rrnbl i cí?no ·y un ca~·d te lis 

ta {e~6crsta), sino en silencio2os salones llenos de h~ 

~;-io donde se c1aba1 cita los poC.eror.;os diri.:_:;cntes .e e los

)8rtic,qs." (2I) 

.·.· 
····'· .. ; '.·. ; .. , .• ¡ 
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3.2.- El Periodo Erogresista.-

Ante la. situación de elevaóa concentración c'le la 

ri.1ueza. en unas pocas fe.:!liliB.s ·;/ la pobreza generali

za.da de las ciu<.lQ.c~es que se ve.üía c~esarrollando en 

lo~ Estados Unidos, en los primeros ados de 1900, hu

bo une gama muy amplia de protestes y r!lovimientos por 

parte de las clases bajas en general y de los asala -

riados en particular que av~mzaban por la vía del sin 

dicalismo o de los partidos Populista y ~ocislista.Si 

bien el ~oder político estaba en m?nos de los parti-

dos Re·'.)ublic:::tno o Der¿ocrático, 'lue 6.efendían los in te 

reses de los grandes industriales, ello no garantize.

b8. que fueran e. permr...inecer por 12.r50 tiempo en el po

der, ya que e:e e.gudize.ba ca.d2. vez 'né.s la situación de 

pobreza de lRs clases bejas y ade~Js, C.2.6.0 el acelera -
do proceso de monopoliz8.ci6n h&.bÍE. ' .. ma tendencia rnuy

marcada. hacia la proletariza.ci6n de h~.s clases mediets, 

con la consiguiente ola de üescontentos que represen

te.ben un peligro potenciHl de oposición al sistema .e

conómico y político illlperante" 

~un~d~ a la situaci6n ¿e concentraci6n d0 la ri-

1ueza, se dese.rrollaba cf1d:3. ve:;; más l::~. corrU!JCiÓn en

las al te.s esferas del gobierno y en 12.s estructuras -

burocr~ticas estatales y locales. ~l ~eriodo oeste -

rior a la Guerrfl. Givil, marcó el e.rr&.nque de tmB. mods. 

lidaó en el gobierno, en la 1ue ceóa puesto ool,Ítico

de relativa im!)orta.ncia representAba oare. el funciona 
. -

rio en cuesti,)n una oportunic.1.ad :iarti ht=<.cer grandes n~ 

gocios privados por medio del favorecimiento a ttn pr,2. 

,.:.!,·,· 

.i 
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veedor, empresario, terrateniente, etc. Esta tendencia 

se fue acentuando de tal manera. que resultaba cade. vez 

más atractivo hacer carrera política o burocrátic8 por 

el botín que significa.ba el puesto político ya que de

él se obteníen muchas urebendas y se !?OdÍa manipular -

el presupuesto público; es decir, a finales del siglo

XIX, los gobiernos de los distintos niveles se aleja -

ban aún más de las demandas de los sectores medios y -

bajos de la población, favorecían exclusivamente a los 

negociantes y se enriquecían personalmente por medio -

de la corrupción. Este elemento vino a ser un dispara

dor más del descontento social, tm problema. que ocupó

la atención de los periodistas y muchos intelectuales

reformistas que estaban convencidos de las bondades 

del sistema social pero que atacaban la falta. de aten

ción a las demandas de la población y creían en la ne

cesidad de crear o reforzar las instituciones sociales 

que resolvieran los problema.s causados por el auge de

la industrializaci6n. 

"De l?rogressive Era (era -progresista) es como -

grandilocuentemente hen calificado los historiadores a 

mericanos al >Jeriodo comprendido entre I90I y I9I7" -

( 22) que estuvo ca.racterizado ?Or una serie de refor -

mas 1)01Íticas acompañadas de una retórica que critica

ba los problemas soci8les emanados del crecimiento in

dustrial. 

Anteriormente- citando a. Huberma.n - se~alába.mos -

que con la conforma.ción del ca.pi talisrno industrial, la 

organización de la clase tre.ba.ji;,dore. también ha.bíe. ere -
cido como respuesta a las condiciones de explotaci6n -



cada vez ma.yor. Algunos sindicatos y partidos estaban 

enfocados hacia el cambio social uor medio de la revo 

lución, otros más, reconocían el conflicto entre las

clases obrera y burguesa.; en fín, había una difusión

relativamente amplia del marxismo y organizaciones 

que reconocían la lucha de clases como una vía para -

lograr el cambio social. Esto preocupaba a los polít! 

cos, industriales y reformadores y como respuesta im

pulsaron el naciente movimiento progresista para evi

tar la radicalización de los descontentos y mediati -

zar la conciencia de clase de los asalariados, "no es 

tá de más recordar que los nrogresistas solían creer

aunque sin fundamento- que la lucha de clases estaba 

·a la vuelta de la esquina." ( 23) 

El movimiento progresista se fue constituyendo a 

~artir de las denuncias sobre distintos problemas so

ciales que a~arecían en peri6dicos y revistas trata -

dos con un tinte sensacionalista "La vanguardia del -

movimiento la constituían ,eriodistas, autores e in· -

vestigadores- los denominados "recolectores de esti~r 

col" (muckrakers}, quienes, en una serie de obras en

cendidas, llamaban la ate.nción del pueblo norteameri

cano sobre los males de la época."(24) Este movirnien 

to fue creciendo 'l)aule.tinamente y aglutinó a gentes -

con muy variadas ideoloeías y maneras de entender el

progresismo y llegó a tener tal impacto en la sacie -

c1ad norteamericana que los presidentes de la.. repúbli

ca plasma.ron en sus programas los postula.dos progre -

· sistas. 

Dada la variedad tan amplia de intereses e ideo

logías de las gentes que participaro~ en el movimien-

112 
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to progresista, sus programas y postulados resultaron 

ser una amplia gama de respuestas y puntos de vista -

sobre los problemas sociales. Una de sus acciones fue 

atacar la corruDción del gobierno por medio de una mo 
~ -

dificación en las elecciones que permitió la elección 

directa de los senadores por parte del pueblo. Otro -

foco de atención del progresismo fue el establecimien 
. -

to de canales para. recibir las quejas de los pobres -

"las Charity Organization Societies establecidas en -

diversas ciudades norteamericanas contaban ya con CU!!; 

tro mil voluntarios. Su trabajo· consistía en visitar

a las familias pobres necesi·tadas, prestarles ayuda 

moral y económica e informar a las organizaciones a -

cerca de sus necesic1i?.des inmediatas." ( 25) También 

los progresistas pugnaban por la protección de los re 

cursos natura.les y la utilización rácional de bosques 

y ríos para evitar la degradación ambiental • .Asimismo 

los intelectual~s, profesionistas y educadores parti

cipaban en el movimiento para recuperar sus posicio -

nes como dirigentes sociales e impedir su des¿laza 

miento ~or medio de los industriales. Además, este mo 

vimiento hacía suye.s las 9reocu;)aciones por el derro

che y la falta de eficiencia en la economía y las in! 

tituciones sociales "Algunos reformistas, incluído el 

pro,io Roosevelt, encajaban además en el modelo del -

progresista eficiente. Cu~ndo en !890 desapareció la

frontera como línea continua de asentamiento, algt.u1os 

a.meric2nos comenzaron a darse cuenta ci.e que la e.bun -

da.ncia ili:ni tada no había de durar eternamente, ¡;>or - . 
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lo que reclamaron una mayor eficiencia industrial y la 

conservación de los recursos naturales." (26) 

El movimiento progresista consistió entonces en -

una serie de reformas en distintos ámbitos de la socie -
dad; reformas que no eran excluyentes entre sí y que -

buscaban todas remediar de alguna manera los me.les s9-

ciales sin cuestionar a fondo la estructura económica-· 

de los Estados Unidos. Además este movimiento, aunque

nació de algunos descontentos, pronto fue lidereado 

-por reformadores que promovieron algunos cambios como: 

la protección al consumidor, la asignación de créditos 

nara los agricultores, la construcción de obras públi

cas en los barrios pobres, la construcción de hospita

les y escuelas, los seguros.de vida para los trabajad,2 

res de fábricas, etc. Así este movimiento se convirtió 

en una válvula de escape que apaciguó· a muchos secto -

res sociales inconformes y sirvió como un elemento de

legi timación :pa.ra la clase en el poder. Además la. era

r.irogresista fue una lucha contra el ~ocia.lismo, ya sea 

oorque se agitó constantemente el fantasma del comuni~ 

mo que termina con la liberta.a o porriue i:ügunos de los 

nroyectos de los socialistas los modifica.ban y hacía.n

suyos los progresistas; die.e Adams: "Se acepte o no es 

ta interpretación de que el elemento dominante del pr2 

gresismo lo constituían las grandes empresas, no cabe

duda a.e que las medidas patrocinadas por el go,bierno -

durante la guerra contri buye:ron a fortalecer. el ca pi t_! ,: 

lismo al atacar la raíz del descontento social." (~7) 

La Primera. Guerra :rflJ,l1dial significó, entre otras-
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cosa.s, 9s.ra los Estados Unidos un periodo de gran pros

?eridad económica, porque los países que estaban en gu! 

rra dejaron de producir bienes manufacturados y alimen

tos; se volcó la demanda de estos oroductos y de armas

sobre las empresas de los norteamericanos. Este periodo 

de prosperidad hizo que se armgara lentamente el movi -

miento progresivo; movimiento que sin embargo había im

pulsado la organización de movimientos en ámbitos espe

cíficos de 18 sociedad que perduraron y motivaron la 

,articipaci6n de las gentes involucradas en ese campo. 

Tal es el caso del Movimiento de Educación Progresiva 

·que fue uno de los momentos más im-portantes de la educ~ 

ción en norteamérica y que más adelante anei.lizaremos 

con la intención de indagar sus relaciones con la.temá

tica curricular. 
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3 • 3.- El Im9erialismo.-

Simul t<:Í.neamente al periodo progresista, que busca

ba mantener el orden en el interior de los Este.dos Uni

dos, el proceso de monopolización se iba acentuando de

tal manera que las grandes compañías habían saturado el 

merci:ldo nacional y se volcaban masivamente sobre los 

mercados internacionales. 

Aun1ue el territorio de los EUA proporcionaba una

variadad muy amplia de materias primas, lo que entre o

tras cosas permitió el crecimiento ~anufacturero, ahora 

que la nación experimentaba un enorme desarrollo indus

trial se hacía necesario contar con fuentes ·ae materias 

primas que complementaran el abastecimiento a las f~bri 

cas. ·Además, de.cla la invención y prod.ttcción en masa de

nuevas máquinas o B)aratos, los ca~italistas necesita 

ban ms.t.eria.s priraes '1ue no existÍEn en el -país y que 

era necesario comprar en el extrenjero. 

rlabía entonces una amplia ¿;ama de materias prime,s, 

entre ellas: metales, caucho, alimentos, petróleo, etc. 

necesarias pera la producci6n industrial; materias pri

mas que i;>oseían distintos países. cercanos o lejanos .Los 

capitalistas industriales necesitaban asegurerse de que 

los ryeÍs~s productores de insumos )ara la industria les 

proveyeran sus productos en condicio.nes aceptables y a-

1'Jrecios muy bé?.jos; p::i.ra ello,· apoyados por el ejército

.Y el eobierno norteamericanos, implen te.ron una. política 

de control sobre las naciones productoras de materias -

primas; control ~ue iba desde las·presiones diplomáti -

.. ·: .... 
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cas a los gobiernos, hasta la invasión armada al pue-

blo que se opusiera a las condiciones ~ue imponíRn los 

norteamericenos. 

Una vez que esas me.terie.s primas llegaban a los 

centros fabriles de los Estad.os Unidos, ere.n procesa -
, 

das y convertidas en mercanci~s que era necesario colo 

car en el mercado internacional. También los empresa -

rios controlaron a distintas.naciones con poco desarr2 

llo industrial para que se convirtieran en consumido -

res de los productos me.nufa.cturados. "Fletáronse hacia 

los confines del universo e.utomóviles, máquinas de es-

cribir, dispositivos el~ctricos, maquinillas de afei -

tar, nelÍculAs cinematográficas, baBaderas, lapiceres

fuente, ·9are. mencionar sólo unos cuantos rubros de una 

lar01ísima lista_. Estos f,yudaban a 11norteamericP-nizsr11 

a todo el mundo " (28) los gr2ndes monopolistas tenían 

la intención de inve.dir todn l~ tierre. con sus mercad~ 

rías, pero no eran solamente ellos los que pretendían

hs.q_erlo, he.bía también otros ;:i~iís es riue experimentabi::.n 

el ~receso de saturaci6n de sus ~ercados inter 

nos y necesi taba.n ganar ril.erc&Ci.os muncl.ift.les. La primera 

oécade. del GÍe;lo :a fue lU1 perioC: O cc>racterizE:.ÚO ;?Or U 

na c1isputa ca.da vez mayor entre ll)s •:::i.íses c;:-pitBlis -

tas ,ara genar mercados y Gefinir esferas de influen 

cia en 12s que no penetr2~a con sus ~roduct~s otro 
, 

.1a J.S • 

Ifobía otra cosE que los empresP.1rios norteF.raerice.

nos necesit2ban ex?ortar, loe cRoiteles. El dinero in-
, ., , 

vertido corno preBtamo o pr-.n:l fun«1.Fr im:? comp&.·11P. en o-
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, 
tro pais era una adicional fuente de ganancias que los 

ca0i talistas busca ben ~segure.r. 

Hasta antes de I9I4, los Estados Unidos se ha.bíe.n 

sumado a la competencia con otros ,aíses industrializa 

dos por genar y controlE>-r fuentes de materias primas y 

mercados externos; competencia en la que habían su~Jer~ 

do en 81¿;1.mos rubros a otras naciones, sin ei!l'bélrgo, no 
' , , 1 ... . , , .., ~t . n2.oi2n oer~.,uo imponer su ne eemon.ia :.Jo.t.1 i ca y c0111er--

ühi.l sobre elle:.::: •. ?ero la. si t-.u:>.ci.Sn Cb.1~üó a partir de 

la :.erimer.:-1 ::uer-r-a i.~u.11C: ü:.l. 

~~n I9I4 lo~::l p2.Ís2s euro ".leos inh:inron la eran C0!1, 

fla.gración, involucr3nc'lo a sua ~1.abit8.ntes en los ejér

citos y fü1focc:1.ndo lH :;iroducción e. la fabrica.ción de ar 

raes; con ello se produjo urrn fuerte denwndB de ;:;li21en-

::1tllS t'?:wr::i81:1ente l? ;roc.ueci6n in1Justrinl, egrícola y-

¿;;2.nac.era. •5e los n 118 -=·P. C' ,--.·"'vl· ·Y.·+¡· "''"f'r''n e ll-L .. ~.J "' V ... .&. - ""' .... - .• ... 

los r,iroveedores el.e los :~~df.ies en ¿:.;o.1en·2 .• 

~u co'bie1·n;) no1·tee~:1eric:::•.no he.oía deciciido :n8nte -

ne.r une ·)Osición neutrel sobre el cor:flicto, üe tal rno 

do '.lue lr.:l.s granel.es empre2·B.s p;_tciieran venéi.er 8. t.:id.os 

los 

Los 

, 
p2.i ses 

, 
nCl.18€,S 

sin im:1ort.:ir el 1):.:.ndo E-.1 iue perteneciera.."'l. 

en conflicto iniciEl~ente les pagab2n a·1os 

gotsb~n las reservas emnezaron e pBgarles con las em 

presas., inversiones e intereses q~e los 0a!ses belige

rantes teníe::.n en 1sted.os Unid.os. Con ello los norteame -
ricanos ele jaron de ser un ?PÍs deu( or. :~1 or;t erior~rumte, 

l~s nAciones euro0eas emryezeron a ~edir nr~stamos ~ 

• ,. • t 
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los monopolios financieros norteamericr-.illos .11s.ra seguir 

oagando los productos que les envüibHn los fabric::mtes 

nol'teameric8nos. 

?ero los acontecimientos de 18. guerra se iban ºº!!! 
plicando de ta.l manera que llege.ron a a.fecte.r directa

mente los intereses de los empresarios estad1:1.nidenses. 

Inglaterra, la m'xima potencia naval blo1ue6 ryor mar a 

)_lem8.nia e impío ió el paso <.~.e los be.reos c&.rgados con

merc1mcías • .Ade!n8s el conflicto se e.largaba y ello de~ 

truía totalmente la.s econoiñÍé=-s O.e los 9aíses en guerra; 

entonces si continuaben las .hostilidades, crecía la po 
. -

si bilidad O.e que los bancos no recu·.r.>erara:n los présta

mos (1tl9 les he.bÍHn otorge.do; la econoiílÍe. norteamerica

na estaba tot~ümente entrelazada con lfl <:Htropea. Una -

derrota de los aliados o lR total destrucci6n econ6mi

ca de los beligers.ntes significB.be también la destruc

ción de 12. econorníe. de EUA. 

'31 afá.n el.e nee;ocia:r ne.utrelmente con toc.l.os los -

~aíses empuj6 a la imposibilidad de continu2r con esa

neutralidadf la Gran Bretaha presionaba a los EUA para 

que entraren en la guerra y ayud:::.r&n 2 6.efinir el con

flicto, los banqueros y comercümtes norteamericanos -

exigía.n a su gobierno la seguridaci óe recu~'erar lo in

vertido. El embajador de 3UA en Ingla.terra. escribi6 al 

presidente "1u.izás nuestra entrnó.a. en la guerra sea la 

única forma segÚn la cual nuestra yresente :Josición de. 

preeminencia comercia.l r>ueda. ser 1ncmtt~nida, evitándose 

el ,~nico. Ei 6 de abril de I9I7, el Congreso de los -

· EUA declRrÓ le. guerra. a Aleme.nin." (29) 

.·., 

·< 
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Al terminar la guerra, los EUA se habían convert.! 

do en el máximo acreedor porque aparte de hacer que los 

i:>t:t,Íses europeos reconocieran las deudas contraídss en -

tre I9I4 y I9I8, los norteamericanos financiaron la re

construcción de las economías y las ciudades destruídas 

en la guerra; con ello los Estados Unidos impusieron -

sus condiciones y se convirtieron en la mayor potencia

cle l mundo, 

Las repercusiones en el interior del país fueron -

muy grandes porque al tener EUA abiertos los mercados -

del mundo se aceleró aún mcí,s la producción fabril, con

la consiguiente demanda de mano de obra y reactivación

generE'd del merca,do interno. 

La déca,da de I920 fue un periodo de prosperióad en 

el que si bien no desaparecieron las enormes diferen 

cias entre ricos y ¿obres, sí hubo más 09ortunidades p~ 

ra los segundos de un relativo progreso económico que -

les permitió incori)orarse al modo de vide. americano, al 

consumismo y al goce de algunas comoóitlades y diversio

nes pro9orcionados por el desarrollo t~cnico. 

aon la finalización <3.e la Primera Guerre Munc.lial ,

también terminó la era progresista; ye, que no era nece

sario que 'los gobernantes se estuvieran preocupando por 

las demandB.s políticas y sociales de algunos sectores 

de la ¡oblación, había. lle ge.do el .:10111ento del predomi 

nio total de los industriales, tanto en el interior co

mo en el extranjero y estaban dis~uestos a hacer sentir 

su noderío sobre los disidentes "De quienes seguían a -

doptando una actitud radical a pesar de las medidas li-
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berales del ~eriodo b~lico se encargaron la ley contra 

el espionaje, de I9I7; la ley contra la sedición de -

I9I8, y una ley del mismo afio que disponía la. deporta

ción contra los ra.dicales extranjeros."(30) 3s decir,

los ca9italistas en el 9eriodo progresista reforzaron

su poder político por medio de reformas y despu~s lo -

hicieron ~or medio de la legalidad burguesa y la vio -

lencia directa uara evitar que se propagara la experiea 

cia de la Revoluci6n de Octubre en el país de la liber

tad. 

Ta.mbién lo hicieron mediante el montaje O.e diver

siones que funciona.ron como escape a la violencia ele -

los individuos; dura.nte l8s c1os primeras déc8r3as O.e 

I900 aparecieron diversos espectáculos ,ara los habi -

tentes ae las ciudades, entre ellos el beisbol y el 

futbol ataericano profesionales, el cine, el radio, etc. 

Espectáculos que tenían la función de despolitizar, -

eran un gre.n negocio en sí 1:1ismos y a.demás. reforza.ban

los valores c1e consumo y de progreso inaustrial "Dura!! 

te. la década de I920 la radio, la prensa y l~s pelícu

las 0e Hollywood divulgabr:m una im2e;en de la cultura -

de la gran ciuded que los jóvenes del cP.mpo a.bsorbían

como nunca. lo habían hecho 2ntes."(3I) 

La concentrAción urb;-ine, los bianes de consumo, -

el desarrollo 0.e la industrie., la i:1ociificación del pr2 

ceso técnico del trabajo, el El.vanee ele le. ciencia, los 

nuevos inventos basados en investigaciones científicas, 

los a9aratos nara el hoear construidos con el desarro 

llo de la tecnoloe;ía., eran todos eleiaentos que apunt!!: 

,•: 
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ban una nueva conformación de valores. Adams desarro-

lla el tema del conflicto entre los valores del campo 

y la ciudad; al hacerlo relata el ce.so e.te un profesor 

que transgredió una ley que prohibía la ense?íauza de

la evolución de le.s es1;ecies y sólo acentaba r1ue se -

ense1a.ra a los alumos la versión bíblica. A ;,:ie.rtir de 

la falta del profesor se inició un juicio '1ue llqmÓ -

la atención del público y que fue seguido con mucho_ 

cuidado; este autor dice al res~;ecto: "La. cuestión no 

era el problema de la. libertad de ensefíanza, ni si el 

hombre descendía del mono, sino si toda la conducta -

humana 9odía ser racionalizada y manejada de igual m~ 

nera riue una cadena óe r!lontaje. ·.·¿ue sí podíe..n serlo ~. 

ra .. una creencia muy extendida que, llevada a sus -

Últimas consecuencias constituía una. religi.Ón ig,-ual 

que el cristia.nismo func1.ament2liste: con el r1ue toda 

coexistencia era imposible. Sus seguidores sa.l'l)icaban· 

sus conver~ac.iones con oalabras como "calorÍélS", "vi

ta.n1inas H, "función" y"frustraciÓn", '.>Or lo· generHl 

sin saber exactamente lo que sie;nific~1bFn. Rechazaban 

le. moral de sus padres "j' ponían en su lugar la nuev2.

moral c~e la ciencia y el racion8lismo." (32) 

:;·-;,; 
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CAPITULO IV 125 

La Reforma de la Escuela. 

Como vimos anteriormente, el periodo comprendido 

entre las Últimas décadas del siglo XIX y la gran de

presión de I929 fue la ~poca de.consolidaci6n del ca

pitalismo industrial en los Estados Unidos de Nortea

mérica; etapa que se caracterizó por significativos -

cambios sociales, políticos, culturales y económicos, 

te.nto en el interior de EUA corno en el ámbito inter-

nacional. La posición de ~oderío económico lograda -

~or los Estados Unidos -provocó un cambio en la corre

lación de fuerzas a nivel internacional. Los empresa

rios norteamericanos al ver sature.dos sus merca.dos in -
ternos se lanzaron a la conquista de mercados intern~ 

cionales; también controlaron, '.lOr medio de la.fuerza 

o las presiones diplom,ticas a los países poseedores

de las materias primas que necesitaba el enorme com -

plejo industrial norteamericeno; asimismo, los capit~ 

listas eX'.)Ortaron sus capitales colocÉmdolos en empr~ 

sas instaladas en otros uaíses para obtener con ello-. - . 

una adicional fuente de ganancias. Es decir, los Esta 

d.os Unidos al inici0 O.el siglo XX se sumaron a la. di~ 

nuta con otros ,aíses imperialistas ?Or establecer su 

prooia esfera de influencia económica. y política. 

La Primera Guerra. I.Iundia.l fue un acontecimiento

clave oara la expansión de1 poderío tle los EU~La P.!! 

ralización de la producción de los ,aíses euro os -

comprometidos en la. guerre. estimuló e.tín más la. produ.E. 

ci6n fabril y la exportación de caoitales tiorteameri-
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cenos, de tal modo que al finalizar el conflicto bé

lico, los Estados Unidos se convirtieron en el país

con el desarrollo industrial y económico más grandes 

del mundo, logrando así una -posición de suprema.cía -

internacional. 

Simultáneamente a la situación mundial, la con

solidación del capitalismo· industrial provocó muchos 

cambios en el interior de la sociedad norteameric8na. 

Por un lado, aceleró la demanda de trabajadores pre ... 

parados para la.s acti vidac1es industria.les, comercia

les y de servicios, pero no sólo creció la demanda 

en términos cuan ti te.ti vos; el trabajo en las fá.bri 

cas se hacía cada vez m~s es~ecializado y seccionado, 

por lo que la demanda de operarios cambió de a.cuerdo 

a la transformación de los procesos técnicos d·e pro

ducción. 

~l interés por lograr mayores niveles de produ~ 

tividaó en las empresas fomentó la bdsqueda de inno~ 

vaciones técnicas apoyadas en investigaciones cientí 

fice.s. 

El resultado de la aplicación de procedimientos 

técnicos al trabajo produjo efectivamente montos ma

yores ae producción. Se incrementó así el reconoci -

miento de la ciencia y la técnica como elementos b~

sicos para eficientizar el trabajo en las empresas y 

en ~reas distintas a la laboral; es decir, los proce -
dimientos científicos y técnicos fueron legitimando

s~ presencia en diversas actividades de la sociedad, 

anoyánd.ose de me.nera relevante en los resulta.dos ob

tenidos en las fábricas. 
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Otras consecuencias destacables del crecimiento indus

trial fueron el proceso de urbanizaci6n y la formaci6n 

de las zona.s urbanas en las que vivían gre.ndes núcleos 

de gentes en una situación de precariedad económica y

carencia total oe servicios públicos; la emergencie. de 

estos sectores re9resentaba un peligro para el mante -

nimiento del orden social. 

Además, el proceso de monopolización de las empre 
. -

sas, la concentre,ción de la riqueza en pocas menos y -

el aumento de las condiciones de explotación de los a

sa.lariados, empujaron hacia. la orgenización y poli tiz~ 

ci6n de las clRses bajas para oponerse a las políticas 

11ue impulsEiban estos procesos y consolidaban las condi 

ciones de pobreza generBdas ryor el sistem~.capitalista 

y el Ei.uge de la industrüüización • El juego de· todas -

estas tensiones conformó el 11eriodo progres·ista, el rno 

vimiento 9roe;resista general en el que participa.ron di 

fe.rentes sectores y grupos socia.les para buscar solu -

ciones o reformas que ayuda.r::m e. resolver los nroble 

mas soeiales y políticos que ex'9erimenteba le, sociedad 

norteamericana de princi,ios de sielo. ~l movimiento -

'.)rogresista. albereó en su seno e. participBntes de muy

variada ideología, desde :Jersona.s que se movían )'.)Or tm 

afé.n ca.ri ti:iti vo he.ste. reformadores y revolucion6rios -

que deseahen abolir las relaciones de nroducci6n capi

talistas; al final la tendencia que se im~uso fue el -

reformismo '1ue intentaba humanizHr le. sociedad arrasa.

da por el crecimiento de la industria. 

Le. década de 1920 constituyó un ¡Jeriodo ele marca

da orosoeridad ácon6mica, de crecimiento de las empre-

."_.:. 
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sas y con un mercado interno en desarrollo que permi

tía a am9lios sectores de la población consumir apar~ 

tos pe.ra el hogar, automóviles, etc. 1''ue esta la épo

ca dora.da del capitalismo industrial que produjo una

fé ilimitada en el modelo económico nortea.mericé"lno co 

mo el único C8.J.Jél.Z de pro'.)orcionBr riqueza y comodic1a

des sin límite. Inclusive este _:;eriodo permitía P los 

inversionistas enriquecerse ré~iciamente "ºr medio de

le es -:ieculación financierf!.; es 1ecul2c ión que lle~~ó a

ser tm1 grCi.nce !lue fue uno de los factores <rue condu

jeron a la [;!'En depresión económica de I929 en la que 

ciesa:parecieron de la l1oche e .le :~1afü:1na enor:nes fortu

nas, bPncos y em~res~s. Con ella se pus6 en crisis la 

fé en la Dromesa de :ue el canitalis~o industriel ~ro 

duciría 1)ienestEu- ~.:in 1Í1:li t8s )8I'P.. toc'.os. 

Unidos c'ie :1orter.1t:1érice. si¿;:nificó t;. :ati.Gn un e.celeri=i. ... · 

~~;;1bit·) eo;.~;.c;::,tivo, así como v.n ci~;¡:?T~i·.:~or ¿_i:: ~royectos 

y :i;:n::fcticas concx·etss ~iue L!'::::t:s1· .. an f,e i:·c~.El.pt::i.rrrn, ofr~ 

, 
Rec6rdemos 1ue entre los Jrocesos (11 j .;:¡ 

... o4 -
f:' 9 VP.lllfln-

• 1 v1_, 
. , . . 

cion 6.el control escolar. A c.>e.rt1r d":ll t:ste.1Jlecirn1e:1.-

\.Ulf· :)U@l2. S>Or impO!ll:iI' el C·1n.trol 1'38Ü:-!tHl 811 lc.S escue -
las para clesplazar a las or¿:;;.nizci.ci0c1f::'s luce.le~:; ci.e 
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los uuestos de sunervisi6n y control de las institu -

ciones educativas. 

La disputa entre el localismo y el centralismo es 

un nroblema que ha estado nresente entre los norteame

ricanos desde la fundaci6n del "".laÍs; disnuta. que se ha 

desarrollado alrededor de distintas cuestiones. En el

ámbito educativo la lucha se desnlegó en relación a la 

cuesti6n de quién debería establecer los fines, la o -

rientación, las tareas y el control de las escuelas. 

Existían grunos que uretendÍan 1.ue las escuelas se a -

justaran a los lineamientos establecidos uor el gobie!_ 

·no del estado uara lograr así uniformar y administrar

eficient emente el trabajo _educativo; 9or otro lado, e

xistían grunos que uronugrtaban nor la nerma~encia de -

Juntas Locales de la educación en las ci.ue pe.rt ici paran 

reuresentantes de la comunidad orientando y controlan

do el trabajo de las escuelas para lograr una educa--

ción adecuada a los intereses y necesidades de esa co

munidad. 

Encontramos entonces dos intentos de dirigir la -

educación: " Un sistema, funfütdo en 18 re11resentaci_6n

( ••• )imrylicaba un camno am.~·,J.io u::i.ra la manifestRción de 

imnulsos de la raíz misma del ~roblema ( ••• ) (en) el o

tro ( ••• ) las decisiones brotaban del análisis de exner 

tos y fluían de algunos centros uequeDos hacia el resto 

de la sociedad."(l) 

Recordemos que las fuerzas sociales que estaban a 

favor de la centralización eran en su mayoría los ·901,! 

tices del .Partido Renublicano y los grandes industria

les ".'""también int~grantes a:e este :¡Jartido- que buscaban 

establecer las condiciones l)ro·oicias nara el crecimie!l 
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to de los grandes negocios. Por otro lado, los grupos 

que estaban a fa.ver del localismo eran princi'."Jal:nente 

pequeños comerciantes, agricultores, artesanos, trab~ 

jadores independiRntes y en general sectores medios y 

bajos C.e la población que confieben en 18 libre comp~ 

tencia e intentaban que los monopolios no impióieran

su asceaso econ6mico y social. El partido Demócrata -

se fortalecía con el voto de estos sectores al inclu

ir sus demandas e im¿ulsar el localismo democrático 

en sus proyectos. 

Regresendo a la cuestión del control de 12.s es -

cuelas, et principios del siglo XX exis-tían ?ráctica -

mente en todos los estados de la Unión oficinas esta

tales de 1ducación y Juntas o Consejos locales de edu 

cación. Es decir, la influencia de industriBles y re

form~.d ores había loer.e.á.o un grado consic era'ble cie cen 

tralizaci6n del sistema de escuelas· ~Jblicas; esta si 
·tuación les ;Jermitía imuulse.r, por medio C.el financia 

. . -
miento y el reconocimi~nto político, proyectos educa

tivos tenci.ientes a reforzar el trHhajo inüustrial, p~ 

ro las juntci.s. locales represent2.b811 un freno 2. esos -

11ro~rectos, por lo ~1ue se des~.t ó une:. luciw ?Or ocu~mr

los ,uestos locales de decisi6n. Obtener le ~ireccidn 

a 1 J t . 'r.\• • , • • f. . , .e as un FS o.e ~<..o.u.cac1on s1e111 lCP. 08. avpnz?r r:tgs e-

fectivPmente hacia el control·, la. or:iente.ción y l~. to 

ma de decisiones del trabejo educativo. 

Anteriormente ha.bíamos se'i.alado riue P.- fimiles . 
del siglo XIX y princi 'Üos a el XX se venífü1 clesarro -

llando formas muy marcadas de corru[)ción en c\istintas 
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esfera.s del gobierno; esta situación este.ba presente 

también en el sector educativo ."Los si temas de educa 

ción I!lunici¿al los dirieÍEin juntas escolares urbanas 

elegidas en los distritos, y ~stas recibían el patro 

cinio e e los amos de la. ciudad en forma. de empleos, co!l 

tratos y designaciones en la educación. Y así, la gen

te ~olíticemente uoderosa de los distritos seguía con

trolando el tipo de educación que recibían sus hijos. 

Este sistema era corrupto y conducía a una escolaridad 

muy desigual, pero tenía la ventaja. del control desce!l 

tralizado de la comunidad." (2) 

Así como la c0rrupción de los funcionarios del g_2 

bi'erno fue un elemento que, combine.do con otros, ;Sene

ró la. reforma munici !')al, la corrupción en las jtmte.s -

· C.e educDci9n fue un argumento que se esgrimió a favor

de la reforma escolar. Reforma en le. que no sólo se 

nretendíe, elirninar la. cOI'rU)C:L6n, sino desplazar e. los 

miembros de le.s juntas y arrebatarles el 11oder a.e a.ec,i 
. , . 

sion para imnoner proyectos educativos tendientes a la 

estandarizaci6n y eficientizaci6n del trabajo de las -

escuelc:is. 

Entonces: "Los _pa.rt iúarios o.e le. reforma general

mente erru1 e:. bogados, hombres úe negocios ... es recialmen

t e la nueva y creciente élite empresarial- g-ru9os de -

mujeres de le. cl8se 8.lta, superinte:-.1.dentes escole.res, 

11rofesores y rectores de univer.sidsdes '' ( 3) r1ue pre

tendían imponer un ~ontrol ríeido y jera.rquiza.do, _¡or 

medio ele 18 creación de unri burocrHcia educe.tiva que

a.caparera la dirección e impid.iera le inclusión de 
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las demandas de sectores ~opulares y renglones atrasa

dos de la producción en los proyectos educa.ti vos. "Por 

otra parte, los sindica.tos de maestros de Nueva York,

San Francisco y otras ciudades se oponían a la. centre.

lizaci6n. Una oposición importante brotó también por.

:oarte d.e los gTU?OS étnicos urbanos•" (4) 

Uno de los caminos pare. lograr la reforma era la

reducci6n del número O.e integré:.ntes en las juntas de !:. 

duca.ción. Los reformadores utilizando su influencia P.2, 

lítica y económica propagaron la idea de la necesidad

de reducir los miembros de las jun~s y elegir un 1)e -

queño número de representru1tes que tuvieran la capaci

dad y la preparación necesaria '9ara controlar las es -

cuelas. 
. . , 

En este periodo, caiacterizado por la expansion -

de la industria, la creciente influencia de los monona .. _ 
list8s, 11;1 necesio.ad de mano de obra eficiente, el sur 

gimiente de la afuninistración científica del trabajo,

etc. los reformadores se aboc2ron a la tarea.de lograr 

rprn la.s direcciones de le"s escuelas y 12s junte.s esco

leres estuvieran oc1.r9e.das ~or gentes cci.:;aces de orien

tar el trabajo educativo hacia los v~lores de eficien

cia, administración y. productividad. Bowles y Gintis -

citan estudios realizados sobre las modificaciones one ·-
rada.s en la composición de las juntas escolares de di-

ferentes estados; "grupos de hombres de negocios y-

profesionales predominan, y los m~dicos, dentistas y~ 

bogados com,onen m6s de las dos tercer~s partes de es

tos profesionales. Los oficinistas, v endec.ores, rnecáni: 

cos y jornf:leros constituyen la. gr~m nmyoría de la po-
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blaciÓh trabEJjedora urbana, ·,ero son representados por 

una décima ~H:i.rte de los com\)onentes de las junta.s esco 

lares • " ( 5} 

Por medio de influencias políticas, económicas y

recu~~os retóricos, los reformadores de la escuela des 

!,)lazaron a los miembros de las juntas de educación que 

se oponían a la implantación de programas educativos -

favorables al trabajo industrial y a la idea de efi -

cientize.r las escuelas. Esta tendencia fue más marc1:1.da 

en las ciudades con mayor desarrollo industrial, comer 

cial y de servicios. 

La centralización del sistema educativo represen

ta.ba la posibilidad de unific8.r la orientación, los fi 
nes, el tipo de preparaci6n escolar, etc. y esto era -

fa.voreble a los sectores domin8ntes d.el ca.pi talismo 

norteamericPno que busce.be..n que la escuela se convir -

tiera en su instrumento para la formación de trabajad2_ 

res calificados y el mantenimiento del orden social ne 

cesario para el a.esarrollo ci.e los negocioe; pero no ~~ 

dieron avanzar hacia una m~wor centre.lización, por las 

diferencias localiste.s y ror los miembros de las jun-

tas educativa~ que luchaban 9or sostener su participa

ci·)n en los· asuntos que competíe.n a le' loce.lidad. 

Los e;rupos de hombres de negocios no lograron eli 

mine.r ·las juntas escolares locales, el es pecio que a -

glutinaba t:i. los defensores de los intereses comuni ta -

rios er1 cuento a educación; pero en cambio sí penetra

ron en la.s juntas y comités 7Jara a.rrebata.rles los pue~ 

tos de influencia a los opositores al proyecto de cen

tre.lización, estandarización y eficientización de las-
:. ·~ 

. ' .· '~ 

.,, 
¡~·~·.:; 
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escuelas. Los nuevos integrElntes de las juntas garan-

tizarían el impulso a los nrogramas educativos acordes 

·a las demandas de la sociedad industrializa.O.a, 

. ,.- .. 



,.,,-. ·~ . ' ' ' 
O:," 

i35 

4.1.- Educación Vocacional 

Otro proceso 11ue apuntEi.ba a la reforma de la es -

cuela y que se articulaba con el de la modificación en 

la composición de la.s juntas locales, fue el de la. edu 

cación vocacional. 

Como vimos atr~s, en la d6cada de I870 se desató

una serie de críticas y búsquedas en cuanto a la orien 

tación en la escuela secundaria. Por un lado había grJ:! 

pos que defendían una formación hwnanística que sirvie 

ra de base para avanzar a estudios suaeriores y que 

fuera. com9lementada por conocimientos prácticos para. -

que los estudie.ntes que no continuare.n en la escuela -

contar:;i.n con ale;u:nas habiliaades pe.ra iniciarse en el

t.rabaj o. Desde el otro polo, conformado -por grunos afi 

nes a los intereses de los industriales, se criticaba

la .orienta.ción hmne.nística y la inutilidad de tma. edu

cación 1ue no preparaba para trabajar eficientemente. 

In trabajo industrial se expBndís. rápida.mente y -

con ello crecía la demanda .de trabajadores capacitados. 

1xistía una vieja tradición de cEo.pe.citc:ciÓn pare. el 

trab8 jo, en la ~1ue los maestros a.rtesEnos f'ormab&.n lea · 

temente y en poca cantidad a los aprendices de un ofi

cio; tr2dición que significab8 la conserv8ción de ro -
der ryor perte de los artesanos ?Or1ue de ello se deri

vaba la oosi~ilidad de establecer mejores condiciones

contractwües en lH venta de la fuerzt=i. de trabajo. +so

bra decir 1ue esta forma de capacitar para el trabajo

estaba en fr~nca contradicción con los industriales y

empleadores (1ue busce.bRn m8s ')roductivide.a al rnés bajo 

costo. 

La exDeriencia de la Escuela T'cnica.Imperial de-- . . 

.. ,,·,,· 

· .. : ... : 
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Moscú se convirtió en un modelo a seguir por los secto 

res interesados en la educación t~cnica y en la capaci 

tación "!18.ra el trabejo. "El coronel Richard T. Auchmu

ty, arquitecto acomodado, descendiente de una antigua

familia neoyor1uina, orgenizó las escuelas de Artes y 

Oficios •••••. Basadas en una teoría estrictAmente para

lela a los descubrimientos de Della Vos) las escuelas

no pretendían brindar una educación de anrplio valor .... 

cultural.Los cursos eran breves e intensamente prácti

cos, y cada. uno culminé!.be. en un riguroso examen certi

ficatorio." (6) 

Las Escuelas de Artes y Oficios eran un claro ins 

trumento de ataque a le. ensefíanza de los artesenos no

sólo nor1ue los d~splazaban del ~arel de maestros, si-
- . , . . , 

no nor·tue tarnbien loerBb8n preparflr a un mayor numero-

de gentes y abaratar el costo de lél rnc;no de obrci.; "F.u -

chmuty recurrió inicielmente e los empleadores en bus

ca c1e r:.")oyo .Para. sus ideE'.~, ;Jrometienc:o '1.ue los gra.du~ 

dos de sus escuelRs trabajarÍRn con Ascales de salarios 

m8s rec'uci0.8s y 9ermci.necerí2.n libres úel conti~o1 sindi

ce.l. "( 7) Con este tipo a.e ofrecimientos los empresarios 

volc8ron su apoyo económico a eetas escuelas 1ue proli

feraron rá·:-üda.mente en los centros de me.yor 6.ese.rrollo

ind.ustrü:,1. 

La controversia en t0rno ~ la edticeci6n vocacional 

se desnleg6 en el ryeriodo ~ue va desde 1880 h2sta el i~ 

nicio c5.e la Primera Guerra i.:una.ü:il y en ella se mostr!! 

ron clPremente tento los intereses opuestos entre los -

trabsj~dores y los c~pitalist8s como ln tendencia a la

im?osición del .modelo de sociedE!.a industrii:1liz1:1.ca .• 
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La retórica que justificaba la necesidad de las Escue

las de Artes y .Oficios eserimía como ~roblema que los

trabajadores fueran sindical iza.dos, cosa (¡ue disparó -

la participaci6n de los sindicatos para oponerse a la

exoansión de este tipo de escuelas; decían los repre 

sentantes de los agremia.dos: "Las escuel;:i.s de .i.\.rtes y O 

ficios creadas hasta ahora no son ni m6s ni menos que

escuelas r1ue engendran esquiroles. o renegfldos ••• (la ~ 

clucación artesFnal) sería una maldición y no una bendi 

ci6n, al noner a dis~onici6n de todo capitalista resuel 

to a reducir al máximo los sa.larios, un número ilimit~ 

do de h~biles ooerarios desocupados con quienes desel2 

jar a ar¡uellos 11ue podrían oponerse a su t ir8nÍ8 .• " ( 8) 

Ante la oryoaici6n de los trabajadores creció la o 
~ -

fensi va e.e los ind.ustric'.les . ,_ue ennez8ron 8. actuar co2,r 

L'i.ill<:t.dRrGente para loere.r une. ec.uc&ci&1 fHvorable a sus

necesidades "el movimiento &e la educ~ci6n vocacional-

durante los aaos noventa obtuvo el sostJn ?OlÍtico 6e

eci.uc1:1Dores irn•rnrt~mtes y el f.po~ro fin~1nciero de v2rios 

Cc.•)i t2.lir:;tFS cJ est¡::icac1os-J .P • i1íor.5<:11 y J ohn JJ • l'íochefe

ller entre ellos. Gon le:" funC:é-ci11n ,':el;:. liBt:i.o:nFl Ass2 

cic;.tion o.f tfl.nufé, ct1u:ers 
,- ... • ;, ::i •• r~o '..,.. e!,-. r . . ,..t.•·""'· . •-o rr,.!",. 
H ·~U16ll•~8 ,,._.J:'J.,:·.Ll ._,u::; pc .. 1 i,luc-1 l•.J., --~l'.".:: 

quirió mi.e fuert8 orJe11t1,c:i.Ó11 ::··nti::;:L;1\"i·::r.-l." (;) 

Ln f:•SOci.::-.ciÓil 1~e f:::."ü':d.c::•nte;j t.~:::tÍP. él88.:J'1"lG1:1s pe -

. , ... • 1 ,: t;• ' .... :;¡ ~ .• e• "\ 1 ·' , •• r r1oct1cEos en _c ... , i;_ .. rn ,.,e «J.,_,cu.1 .. •.c. .. 1 

las reuniones Ja e~e-

":.'::d.odo e.~Y:n'Hc Ú<. c0n2tant ement e &l t r-:: .na e;~ la 12i.:tuca --

ción vo<~~1ciuual. 
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c2ci6n t~cnica er~ la b~se del desarrollo industriRl;

:1ue los _países con 1:wJror e.v~mce tec:no.lÓgico tcnÍRn un-

l . . t . 1 t' . fü!l:J io ::ns eme. u e escue ~s ~2cn1c:::s; 

impulsar el desarrollo de este ti~o de Aduceci6n y que 

estuvier·a totalmente c:lejado óe V.1.s .:wnos de los sindi 

catos. 

La AsocL.:.ción !·Tt.;.ciorlé·l C:e B1abric~1.nte~::; fu.m!.Ó urrn -

comisión de eóucGci6n industrial con el pro]Ósito de 

i11vest igcir, p1·0 :>oner, conseinir c:i ~)O~/O de los legi::;le.d.2, 

res, hasta lograr ei astableóimiento de las escuelas -

de artes y oficios R nivel nacional y con una orienta-
. , , 

cion ~xclusiva a la formacion de oper8rios. 

Las investig~ciones realiz8d8s )Or la co~isi6n ae 
ed.ucBci 1Sn · inc5ustriPl arro ;jF.:11.:;.n inforrnPcion.es en el ~ien 

tido fe JUe los trHb~j2dores no se 00oníen R la educa-
. , 

cion vocacional, ellos ace)tab~1 le necesidad 6e cena-

ci teción '1ero rech~i,17,21.Jan el control ·1ue tnAr{Rn tener

los eillpresarios sobre les escuelRs y la utilizaci6n de 

los egre;:;;2ci os co.no c'.rma. )era 2.00.n:i.tar la mano de obra .• 

"no s c)lo es ::cidÍculo, sino i;é:1.ú1f.Ji8u ·:iosi ti vr·rne~·.:te 
, 

erro 

1 ~ • t n• • t' ' neo, :ue ... as escue.u.=:.s c;.e ;,.r es y or1c1os con 1nuer1 pr,2_ 

é~ucien(.o trabej~•dores ''chapuceros" que est2..i1 Listos y-

dis ... mestos 2, ocupar el lnga.r óe los tl!bi:;.jafores norte!; 

meric::mos 'IOI' s:?.lnrios muy ini'Ariores a los prevale -

cientes en el gremio - escribi6 Gompers en l~ d6c~aa ~ 

del 90-. "(IO) .;:~demás, los :::inO.icr~tli~~·tr<s r·ech21.zpbi:in la

)TO rmesta 6 e una. forme ción e.x clm:d VF,rnent e técnic::i; r:ie-

0.Ían '1tte i:iul1iera escuel¡;.s n"ue dier&n t;;;mbién u.nB forma 
. , , . 

c1on ;nas am9l1e .• 
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Recordemos que en este :rnriodo se estaba aceleran 

do la especie.lizacic5n y la división del trabe.jo en el

interior de las f~bricas, por lo que ?Bra los due1os -

de las empresas resultaba un desperdicio cual1uier pr2 

grama educativo que se saliera de los estrechos marcos 

de la formación de habilióedes oara el trabajo. "Las -
~, . com9an1as estaban menos. dispuestas a invertir en l8s ~ 

destrezas m~s generalizadas 1ue necesitaban, por1ue 

los obreros podían pasar a otras empresa.s a la.s que 

trunbién ,odía ser Útil su instrucción general. Se diÓ

a. las escuelas la nlisión de proveer esta instrucción -

general. Para ejecutar la tarea con eficiencia, las es 

cuel8.s tenía.n que diferenciar e. los estudiantes segÚn

objetivos vocacionales." (II) 

En I906 se fundó la Sociedad .i·Iaciom=ü para la. .Pro 

moción O.e la Bduc2ción Industrial, como un espEcio en

el que partici ;_>arí~m los sectores involucrRdos en el ~ 

sunto; "fue concebida abierta.mente como un esfuerzo P,2 

lítico por unir las fuerza.s 11ue concurrían e. loe;rar la 

educElción industria.l en todo el ~;nds. '' (I2) En la So -

ciedad partici9aron comisiones ae la Federe.ción Ameri

cana del trabbjO y de la AsociBci6n Nacional de Fabri

cantes, L2 coexistendia de representantes de los traba 

ja.dores y representr:mtes ce los industri2les en lEi. So

cieda.d fue en un principio muy e:xr>losi va, pero a r:iedi

da que pasaba el tiempo los dos sectores coincidieron

en la. necesidad de im:::iulsar la P.ducación vocacionel.I!!, 

clusive cuestionaron el atraso de las ~scueles de Ar -

tes y Oficios, concebida para prep8.rer a la eente para 
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desempeñar un oficio. Ahora los trabajAdores y empre

sarios coincidían en le. necesidad de una escuela que

formara en t¿cnicRs y habilidades m~s vinculedas al -

desarrollo industrial. 

Aun·1ue 1ueciaba.n en a.isputa puntos muy importan 

tes como los referentes a qui~n controlaría las escue 

las y si la educaci6n sería exclusivamente t~cnica,ya 

l1a.bía un e cuerdo en cuanto a 11ue sí el eberían existir

escuels.s :Jara 18 for:neción vocacional, Varios es tu. -

üios realizados por la Sociedad i~cional para la Pro

:noción de la Educación Industrial mostraban c1ue en il,l:! 

chos este.dos de la. Unión ya se habían promulgad.o leyes 

a este res~ecto y 1ue los legisladores estatales dis

cutíen sobre el financiamiento de este ti~o de_educa

ci6n. Dado su carácter nacional, la Sociedad ~artici

pó también "'JHra que el gobierno federe.l apoyB.ra la e

ducación vocacional. ''31 país necesitaba alguna combi

nación ue enseqanze. industrii:i.1 ree;ular y de la instruc 

ción conmlementaria, y amb!'.-1s a ebían ser subvencionadas 

con fondos públicos. Aunnue la Al! ... L estB.be el e acueruo -

en -~ue l8s comisiones integrfldas por reprei=:ent~.ntes de 

los em)leadores y de los obreros sindicados podí~n ac

tuar con carácter de asesores, insistÍP inflexibleaen

te en que .la eauct:ición voc<:;.cional .')2rci. la grPn I!lé!.Sa de 

la población peri:ia:a.eciera. 'bajo el control nÚblico."(I3) 

La deme.nda por le educación vocc•cional crecía y se 

orgenizabR, h~bÍa involucrado al gobierno federal y la

Sociedad Ue.cional para. la ~remoción de lH Educación In

dustrial aresio~&ba para obtener los foridos del gobier

no centrel, ·adem~s se.vinculó con el illovimiento 1ue ve-
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nían desarrollando le.s escuelas de agricultura para ob 

tener fondos federales (posteriormente trataremos este 

caso). 

El Congreso de los EUA ¿articiy>Ó también en este

movimiento por medio de un proyecto de ley hecho por -

el senador Smith y el representante Hughes en el que -

se señalaba la urgente necesidad de destinar fondos fe 

derales r,>ara el apoyo de la educación vocacional, así

corno la formHción de una junta federal que 8~dministra-. 

ra· esos fondos y coordinara el trabajo en cada uno de

los estados de la Unión. iU proyecto te.mbién señalaba

que los estados .. tendrían la oblige,ción de apoyar econ.2, 

micamente la educación vocacional y que el control 'lu~ 

caría a su cargo. En cuanto al ti ~)O de form8.ción, el ..... 

~royecto marcaba r1ue l:;:;.s es cuelas fj ecl.lllde.rias a eo ice -

ran la mitad de su· tiempo a la fornwción eener~ü y la

otra mitad a le formeción vocacionRl. Otras escuelas -

serían opcionales :péira que los tra.b2jadores jóvenes e

ligieran 8ducación e;ener~ü o educ<?ci.Jn vocacional y, fi 
n8lmente escuelas nocturnas ?Sr~ tr~~2j~dores en las -

1 
. . ., , ""' . , "" , . que exc us1v&men~e se aar12 ior~~cion ~~cnica. 

1 b , , 1 -Iu o un elemento mi:'ls que se r...;ut":;.o a f::.wor de :)r~ 

yecto de ley; la Primera Guerra ~ufldiel iniciada en 

I9I4 ·1ue sir;nific.:1ba ~n:1rc:i. EUA ma,yor 0 e:nanda de 9roduc

tos manuf:::.cturados y f~.bricación oe HrmF.·mento y esto -

re1uería de trab8jadores califidPdos ~ar2 le industri2. 

Dicen Bowles y Gintis: "El movimiento culminó en I9I7-

con le r.cepta.ción.del Smith-Huehes Act, que proporcio

ne.be. e (>O.YO fea.eral a la educec.ión voct:i.ci on:~ü. ~\un11ue -
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en muchos sentidos reflejeba la influencia de los con

ceptos de la N.AM (Asocia.ción Nacional de Fabricantes), 

la ley final no resultó lo -:.ue los patrones he.bían ·e~ 

?erado".(I4) Aunque en la estructura y oreanización -

no participaran únicamen~e los empresarios, el proye~ 

to los favorecía totalmente ~)Qrque el gobierno federal 

y el de los estados se ha.ría cergo de la ca.lificeción

de la meno de obra. Los empresarios ganaban la batalla. 

en verios as nect os: El eobie1'110 !)8[';E·~ría. la. ca,)8.ci ta ---

ción ind.ustrial de los obreros; tenían a su disposi 

ción :neno de obra en mayor cantida.d y ·con ello se aba

rata.ba su costo; se imponút un proyecto e. nivel nacio

nal. r,mra el a.'.Joyo c\e la. industria y la escuela hacíe. -

suya la resoonsabilided de formar e. la gente en los va. 

lorP-s C:e rnodernidaC., de eficiencia técnice y de organl,. 

zación industrial. 

La educación voc::;cion9l fue UJJ. i!lovimiento :nuy 8.m-

9lio y dis '1UtB.do, que aunr.:~ao a lH moclificación en las

ju.ntas lace.les escolPres ere un &s"'.:rncto e.e la reforma-

" 1 1 , .. " 1 ae 8 escue a ~ue se u1r1¿1a ~ e.punte.la:aiento e.el ca-

'Jite.lismo industrial c1-e los :i:;stHdos Unidos éie :·forteemé 

rica. 

31 vertiginoso ~receso de indu~trihlizaci6n ocu 

rrido a finFles del siglo XIX y durrnte las J:rimer2s -

üécr-das del XX impactó orofundame.nte todos los é.mbitos 

ele la sociedad norteamericélmt • .demos vü·.to :-iue la im -... 

)le.nta.ciÓn de le. edUCPCiÓn V'JC:!''Cional :novili·ZÓ funda -

:nentAl'211:mte a los involucr:=i.rlos en le. proóucci.Sn: los 

trabajedores ~ los industriales; y los moviliz6 1or~ue 
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del rumbo es1Jecífico c1ue tomara la educE1ción vocacional 

dependería en 9arte la situaci6n contractual de los o -

breros. 

3ste proceso significó por un lado la adecuación -

de la escuela a las demendas de la ~reducción; es decir 

la escuela secunéiaria debió mo.dernizarse, dar un giro e 

su orientación, de tal 1aodo que sus egresados tuvieran

la capacitación necesaria para el tra be,j o industrial. P~ 

ro el ?roceso significó también otra cosa: la educación 

media norteamericena no d.ebía seguir "9re~arHndo a todos 

los alumnos para ingresar a la educación su1Jerior; era

necesario r1ue se convirtiera. en un elemento de selec --
. , , 

c1on, de estratificacion de los &lunmos. Si la escuela-

había sido vista por los sectores medios y bajos de la-

·:;oblación como un instrwnento de :11ovilidad socie.l,en 

1 ,, - " . e ·1ue a mayor .11renari:i.cion corres ')Ono.eria una meJor re-

muneración, c.ihora 1ue se e.centue.ba corno nunca e.ntes le.

concentración ci.e la. ririueza en _oocFs inf1nos, escaseaban

atm mP..s 12.s posibilidades de aEicenso económico y la es

cuel8 debería a.justarse a esta situación jerar·:uizcindo, 

selecciommdo más rigurosa::iente a. los éÜurnnos. 

Cabemos 11ue los raecanimnos el.e ~elección en la pro-

.moción c:e los estudüintes r¡2.re. la etlucr:tción su;ierior no 

est~n fundementalmente en la escuela, sino que es el o

rígen de ele.se de los estudümtes el rrue la ~a::yoría de

las veces define las posibilidades de avance en los es

tuo ios. Pero la instal8ci ón de la. educe e ión 'vocRc iona.1-

vino a ser un sitio esiecífico ae la educaci6n, ~ue en

com'Jlementr·riede.d con los otros, a.yu<'J:.::ría a si'tu8.!' a. --
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los alumnos en un determinado nivel o rango de la es -

tructura ocuoacional. La prenaración vocacional recibi 

da en las escuelas, la. certificación, la calificación

fue un elemento r1ue legitimó, la ?Osible inserción ciel

traba jaa or en determinado escalón de la 1'.iirámide ocu"9a 

cional. Entonces, vista así la educa.ción técnica fue -

desarroll8da 9ara ca.·9aci ta.r en dirección al tn:iba.j o -

(aunque oor el rá.pido dese.rrollo de la tecnología. en -

la industria norteamericBna, esa capecitación sólo 110-

a.ría ser muy general) y pare. colocar a los tr1?.ba.jado 

res en oeterminado rane;o, segtÍU sus credenciales. 3s -

decir, la educación técnica se convirtió en un refuer

zo de le división del trab2jo. 



4.2.- Educaci6n Agrícola. 

El movimiento de reforma de la escuela no sólo 

se experimentó en las Junt8s Bscoleres y en lR Edu

ceción Vocacione.l; ie;u.Plmente le. educación ::igrícole. 

entró en la conmoción reformista, rnodernizadorF.l.AU!!, 

nue tembi~n en este sector de la educación los móvi 

les, las propuestes y las ex:>resiones fueron multi

fac~ticos, variRóos y contradictorios, nos caneen -

traremos en tres c:is 9ectos que idcmtificPron el rnov.!, 

miento es~.:ecÍfico de reforma en la eci.u.ceción agríe~ 

la.: El cuestioncu1liento e las forma.s tradicionales -

C.e educa.ción; unE )reocupación qv.e podríamos llamar 

de dAfensa ante la embestida de le industrializa --

ci6n y le leeislc.ción federal co1no 1;10tor y elemento 

de lE1 refor11w .• 

:1er:1os ri1encimu.-.c.i.o qu€· los 8{..;.Ticul tores tenÍr·n,-

· - - · - i ~ · i ~·rx 1- - • • " -oesoe me010ros e.e~ s15 o A ung ~recicion ce orga-

nización; les JuntFs de Aericultores er~n orgFnismos 

que lucl:i..sbr.n ·1or mejorp;::, ~con.5i:!iues y [JOY' let:ü:1Eci2_ 

.· !. , , .. Cl0:1 7 •• O.:i L:' ins 

t er:renos ~·-

... . . , . 
e o o 1 ·0.:. inr.1 e _i_ ,·:n:i. (;(1:..1 

. . . 
. 1..rt:l.('1.<•2'0~1. lU 
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ll::id l1e b1.t[~:cHr irinov~1ciones t'Jll ::i¡:1teria ae;rariH. La Gran 

ja "1xp2ri:nental se convirtió ')OCO ;:;. ')OCO en un c·:mtro

<Je a :oyo y De reunión de los e,gricul tores del área; ,~s 

l°!-;cir pF.lsÓ a ser una instBncia r,;e.yor üe in·er4 niui.ción -

efl lH que corlfluÍEm la es cuela, 12. r·1.'.ts.1 ueda. éie innovi:"i-

ciones eplica~les al aes8rrollo de los cultivos, los a 

les ~; Golleges e.e ~~ericul turr.- !fortee.;nericar..os. Desde 

0ste oreani$mo los agricultores actuaron coordined2 

r;iente ün ~srn1tos .'Jolíticos ;/ ::~vhrtZ8ron ffrl ei apoyo 8' 
,, . .,, I ('I"" ¡ 1 ..!.U 1,.'.jt., e_ 

e. 2."•Hreeer en el kedio Oeste los Fc.rti<.~os del eueblo,-

..... 1 1"0~1 n-Y't:>C!Q ~ "'""'º~"º~ 1:.1 '-' J ~ ¿,..1. •J>-' l.;_...... " <.:. "Se,31u·162 ley :.:orrill !t, otorganc~ o 
. , .. , .., . .., " 
¡:it=:S t:.:.:;01vcis í'euer2les a .... o~ Gollee;es <le A5r1culturP y-

f , . . . ~ l , . ces, 1::.; Lea, c1e~1.c1<.is nc(11u.r·;,-._e::-i ~r e cuno .JJ.C<"'='·, CL)Cl es-

pecüü a.plicación e. las indlt::'Crl.<.--,s \titt'i.l!::s. '' (15) A 
.... ~ . c.1rerGttcia - t t' - - . , . 1 , 1 ae o ros 1oos re e~ucscion, a ~gr1co a 

t 
' , 

f:S E.02. l;¡~_.S d 'f -·~ ., , - f, 1 . i unoicte. ·J rec101a ayuc~ enera , so ore -

todo en lR d~ca0a del noventa • 

.?ero el hecho O.e que r~xperi:Jentara un franco ere 

.cimiento ,no s ignific:::.bn que los L18.t=:stros, los 1:1.; 1;ricu1 

tores ;j 1<:=-s orr;anizB.cionP.s estv.vie:c~m [1atisfec110s con 

el tipo ele ~duceción 1ue se irnpe.rt:(e. en lcis escuela.s. 

Ifob{e. tm profundo descontento con los contenidos y 

.. 
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't ~ ' t '1 los me ouos im~erBn es no so o en 

li?.8(l<7'8 .;:,re; l::·. <:1 ~-ricLütura, sino. tc.1:1'oih1 8!1 1:.-H'l e:::cue

:1.;::,s t\e to(los lor::> rliveles ewt;.•blecüic-'S en :-~reci.:-: i·u.r.:--les. 

era 1Je2,e..ncio 001' los contenidos -~ue se Gnse:iE·hFn e.ilí: "Los-

m8estros tení0n ·1ue c1o:nin8.r 1::-i. botf.nicB elernentE1l, los

p!·inci'">ios sc:mi terios :.¡ lei qufrücfl at:rícolfl.; 10:3 lFiros 

li.e texto cir-::"ofr:t te~1.t-ff ::.1enti60 'JPrFL lo:::; lectorP.3 (e l~·s-

rA¿~ionE=:c rur<=~ler->." (Ió) 1]rec:fo el cuestion2.uie:ito hacir:~ 

1!'1S :.1ateries trP.<licior.2les co?10 el 12.tín y el ,:.-;rieeo 

-~orquc ~stRs no 2.~ .. uc:~ .. n direct&:aente e.l crecirrti-:;:it<J 6.e -

le. ')roduccLh. Lo8 reform<iliores de lF e6uc2ció11 c:¿:ríco

lP tri::1tE<b2n dA i:= ef; tru.Lr le:•. i.nagen <le : ue el !10uibre cul

to es el i:¡ue ;A1.be la:tí,1 o co:.-1oce fil~sofíe. y ~:;e E'~.li )t~1a-

incluÍ{10~ los c~·¡¡wcL;i1-;ntos y :!_[·s . . · 1 · . 
..::l2~U1 l.C...C;,. -

~.es 6.e loE" '" C'J:'l' <'1.'lt or·eq ,.lOl~ r-r'n O e:: 11 '.=!c.:: f. 1· f1' .-. i l ~-u. .· .\ . .,....,. .. ..,. ...... ........ . ..... 1.,.. .... ._._ 

c!1ós 2.e;ricul tores éte ;:_ec1.ieinr:· '261:-·o. - escribía :,'all2.ce -

t . - 1 ' 1 . • ~· 1 . , 
en~r uw:• ioee. c_1:.r~! o.e ~O ;;:.2gnir1can as '.')ro-ce1üe.s, -

los ~::.iJ nct os a e carbono, el eYtrPcto exento e.e ni tróee 

no, etc., '>ero estos t1Sr.ninos no ;:-:>on :11?s 0orn,..,licP.dos -

1 ue ;auchos el e los 1 ue los 2.lurr..nos R?renect=m y ·1 ue no les 

sirven ·.H·f.ctionnente para. ~12 .. ca en 8U vid.a di<>.ria. 11 (I7) 

0011 esta ci tF vemos 6.r)S cos:::is : ')rimero, el c1iscurf30 de

la ciencie ta:nbién ?enetra.ba. con fuerz.e. en la eúucación 

8.grícola, y se[,'1.ll1C.o, !1e.bíe. una. clr.ra intención de vincu 

l8r lo que se a9rende en la escuela con lo ~ue se h2ce

todos los días. Se hacía necesario ~,rend~r coses 9r,c

ticas, a?licables a la 0roducci6n. 

El n~inci0io de la educaci6n activa, desarrollado · 
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9or Dewey, sobre la vinculaci6n de la escuela con la co-

munidad, en el sentido de que en la !)rimera se ensefien -

al ni~o cosas relAcionedas con su medio ambiente: "El e-

quivalente educativo de este ryrincipio es el uso canse -

cuente de ocupaciones simn.les que a?elan 8 las ca9acida

des de la juventud y que representan modos genera.les de-

· la a.ctivide.d social •••• El hecho de que sea.n socie.lmente 

representativas Drest~ a la destreza y al conocimiento -

adquiridos una cualicle.d 'lue lP.s ha.ce tr~msferibles e. si

tuaciones extraescolc::.res " (I2); no era. una preocupación 

exclusiva de Dewey o ~ro9ia de la filosofía y )edegocía, 

era una dt1il!Rncta • .,ue hacía.n los e.gricul tores (c1nterior al 

a.-'·Sarrollo teórico) en vista <ie lo que ellos considera -

l1en conoci1nientos inútiles. 

Parece ser que en las escuelas que se forooa a estu

die.ntes p<"ra c.esemr:iefi2r a.cti viuac1 eR :n·8ct·icas con proce

dimientos ya conocidos, es m~s f~cil cuestionar no s6lo

los contenidos sino también los métodos (~e ense?íBnza; el 

menos BsÍ sucedió con los interesa.dos en cambiar la edu-

. ' ' 1 - 1 -·e · ''L 1 ~ l. f' t t . ce..cion agr1co. e. ne _os J.!. ..<\.: ·E' escue_ci Qe u uro iene · 

que ins 9ir8.rse en la viCia; debe e.oandonar los "métodos -

de uo moverse en sus be.neos" y los nasientos ~itornilla. -

dos al niso'', reern'llazándolos por el 2.prendizaje activo

en el taller, el cam:io y lo huerte.. LF.<. escuel8. había 6.e

ser arn•Jlia y es.~>ontánea, y no estrecha y formal y, 11ui -

zÉt.s lo ;,1ás im~Jortente de todo, debía r;er del, ;'°r y oara 

el campo." (I9) di~cía un reforr:i:::1dor citado nor Cremin. 

81 movimi~nto en nro de lE reforma de le. ense'.lEtnza

aerícola lleg.-5 a centrar su mirada en el :)lan de estu -

dios "La d~cada de rgoo trajo, nor lb tanto, no s6lo la-
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reclamación ::ierentoria de las zonas rurales, que exi -

gÍan la escuela vocacionell como clave 11ara la reforma

educacionBl, sino una definición neta y bien delineada 

del contenido de los estudios agrícolas y de su lugar

en el nuevo plan escolar a e estudios." ( 20) Este movi

miento corría paralelo al de la educación vocPcional,

inclusi ve llegó a conflu.Ír con él, pero siempre mt:mtu

vo una im0ortante diferencia: aunque cuestionaban los

contenidos que consideraban inútiles, no plantearon que 

la ensefíanza fuera exclusivamente técnica. o prá.ctica -

(como fue el caso de los reformadores de la escuela. té~ 

nica industrial), sino ciue buscEban una formación am -

plia, general, combinada con·una fuerte orientación ha

cia las ~ctividades agrícolas~ 

31 movimiento ~e reforma en la enseJanza agrarie -

se entrelazaba, con una "defensa. de la vida rural". ~n la 

superficie de las e.reumentaciones se ex-!Jresa.ba. una ici.ea 

de carácter ro~nántico, en el sentido de seña.le.r una. nos 

talgia oor la tranquilidad, la salud.y la vida placent! 

ra del campo; pero si tomamos en cuenta que en este pe-
. " l , . 1 't . t ,, ri . • . " 1 rioao e apoyo economico y ~o i ico es aua _1r1e100 a -

desarrollo de la industria y les empresas de servicios, 

entonces le defensa de la vida rural incluÍB el ~roye.s. 

to de 1·econstruir este sector de la. actividad econórni

ca y devolverle el reconocimiento que i:1a.bía ot')acado el 

intenso desarrollo inoustrial y su concomitante 9roce

so de urbanización "Vivir cerca de 12. tierra es poner

en arel.en .nuestra Vida., retornar f'_ las sirnnlic:idé!des 

:1ue son b<:-llu<-rtes morales O.e la civilizHción • Le. a.grl:,. 
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cultura no es sol~mente el fundrunento profundo de la de 

mocracia; es 18, base misma de la humanidad, la mora.li -

O.ad y la justicia.'' ( 2I) 

Durante I890 y I900 el ?roceso de urbf!nización fue 

muy acelerBdo; urb2nización que no sólo O.ejaba al ce.mpo 

sin fuerza de trabF.tjo, sino ·1ue también representaba. la 

aparición de cinturones de ~!liseria en lRs ciude.des in -

dustria.liZc•das; ba.rriHdas que Ee convertían en zonas i!! 

deseables, males 1ue se deberían remediar por illedio de

la educación. La. reforma ae le. educación ru:cal buscaba.

ayuC.er a detener la emigración a las ciud2.des; circula

ban ~1eriÓdicos esueciales para campesinos con afirma -

ciones como esta: "El estudio de la naturaleza •••• incul 

ca la nrotección al camno, la naturalidad, la simplici

dad de la vida. y la simpatía he.cía· 1as cosas comunes. 

,Los niños :iue estudüm directHmente lci. 01n·a del Creador 

ci.ifÍcilmente huirán r-i refugie.rse en las artificialida -

des 'de la, ciudad." { 22) ~fo s Ólo hc.bú~. periódicos r1ue d~ ' 

2la11de.1:0e.n el mejore.miento c1.e 12. educeción f!grícola, cir

culabAn revistas e informes sobre los resultadds de ex

:>eriinentos en escuelas y gre..njas. 

Cuando los e.x'.'.>eriIJentos mos·t;rabEm tUe b,Yutlaban a. -

acelerar la producción, se üifunó.Íe.n con inayor fuerza -

')ara alcanzar :'Ü ,.'.:1.9oyo de los ae;ricul t ores, las junti:i.s

loce.les, los políticos y las func1aciones priVEtdas 11J3ut

trick era secret8,rio de lf.'l Jtmta de '30.uce.ción GenerP.1,

crea.da por Jolm D. H.ockefeller en I902 corno vehículo :J~ 

ra. la. file.ntroriía en la esferél. educ8ciona.l, en unf.1. esca 

le. hasta entonces no so·:ia.da.. La J1..UÜ8. estF.cba proftmt)a -
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mente interesada en el esfuerzo progresivo encamina.do a. 

reconstruir el Sur por medio O.e lR. educ8ción." ( 2 3) 

Como vimos ante1·iormente, en el caso üe lH reforma 

de la educecidn t~cnica dirigida al trabajo industrial, 

la preocu':'ación fund0mental era cómo acelerar la produ~ 

tivide.d mediante el e.poyo a tma educación que ten<iiera

a eficientizar la pre~araci6n de la maria de obra. Por -

su )Brte, la reforma de la educaci6n agrícola, si bien~ 

no aes ryreciaba la bÚsqueO.a de :nayor producti vid8.d, no -

se.preocupeba exclusivamente por este 2sunto, sino que

su mira estaba puesta m~s allá de la producci6n, es de~ 

cir, intent0b~·n resol ver otro ti Do ce problem1=ls como 

lo~ m'toaos y fos contenidos fe la educaci6n general, -

la. protección R. le naturaleza, le. vuelta a. formas de vi, 

da arrasades ryor la industrialización, evitar la forma

ción de zonas L1e miseria en lc.s ciucl::icl.es incustrie.les ,

etc. 3n unE pe.lHbra, este movir:liento veía a la educa 

ción como un medio pare. reconstruir a. la sociec\.e.d. La o

duc2ci6n ayudSrÍa 8 resolver los oroblema~ ao~recidos -

;JOI' el crecimiento inciustri;::l, y al :!lis;:10 tiempo forma

ría al !10mbre para riue continuPré' ese creciraiento del -

p8.Ís en tm e lime. de deraocrncia y li 'bertad. 

Es importEmte tHmbién recor6Pr que ll~ reforrJa en -

este 8mbito no eri:; un 1:1ovhliento excllrnivf·t~iente escole.r, 

sino que involucr8ba a los Fgricultoree. y, ~m general, -

las escuelas busceben establecerse como centros de reu-

nión .de les cornuni0.edes, a e t P.l rnodo '.lUe los ex~)eri '.'!len -

tos que se hacían en las granjas se aplicaben lo más ré.

pióa.rnnte r)Qsible en las 8.reas e.e influencie. e.e la es --

.. '.·.·.''/ 



152 

cuela y por lo mismo, los e.gricul tares de la zona e.noya

ban, intervenían y en general esta.ban interesados en Pª! 

tici nar en los ')lanes de le.s escuel?-.s. Estas caracterís

ticas mercan otra diferencia con el movimiento de educa

ci6n industrial; la reforma de la escuela t~cnica fue P! 

leed.a, conducida, decidida, etc. predominantemente por -

dirigentes de sindicatos, reformadores de la escuela y -

renresententes de los industriales, en c8mbio, en la re

forme. de la escuela at'.:rícola p8.rtici '.)aban te.nto represe!! 

tentes y educadores, como los mismos gTupos de agricult,2. 

res. Aderilé.s las innovaciones que Dretendían generalizar, 

surgían c1e ex~-.erii:ientaciones o críticas hechas por agri 

cultores o educBdores · vincule.el os a la pro ble1aática ru -

ral. 

Vemos '.)Ues que en los mismos movimientos de refor

ma se ')erfilaban dos ti oos a ü;tintos de 1.1e.rtici nación: 

uno flmdá.;nentFilrnente lidereado 11or re_1!resentantes y con 

poca 9Brtici~aci6n de los direct~mente involucrados 

(maestros y alumnos) y otro, ci.un1ue ;Lit5.ereacio tB.mbién -

i»Or re9re~entBntes, con una '1E>.rtici~ieción ni2.s directa. 

de los r:iaestros y los 111iernbros de lEs or,iz;e.nizaciones y

comunidades oe ae;ricultores. !~o 11uere.T.os ciecir que la -· 

refroma de la escuela e.grícole, fuesa un movimiento auto 

e:es"!iivo, ,~ue cuestionara el mo<lelo de socieá.aa norteam~ 

.ricano, sino que fue ra1 inovü1iento con ma.yor arr2.igo P.2. 

rmlar r.¡ue permitió y se nutrió con l<..-'l. 1)8.rtici rJación éi.e-

18.S comunic8cles de agricultores que busce~ben reconstruir 

al cem00, lEl sociedad y le escuelH nortee.mertcane. a.e los 

'1~i@eros Bqos de I900. 
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Estas dos form~s de participación en el asunto es -

pacífico de la reforma de la escuela, coinciden con dos 

maneras tradicionales de decidir y hacer nolítica en 

los BU.A. Una fuertemente centrHlizador8., con el predomJ:. 

nio de emprese.rios y gru-:)OS afines a ellos y otra, con

una tendencia a 9ermitir determinada perticipaci6n de 

las comunifiades en los esuntos políticos y de inter~s 

social; B nivel de los p8rtidos oolÍticos m~s fuertes,

la pricer2 forma se identifica con el Partido Reoublica - -
no y la segunda con e 1 DerilÓcre.ta. 

Aunque a fin8les del sielo XIX y princi'Jios del XX 

los· e,sricul tores t(mí2n su '12rtido 11olítico (el Partido 

?o,ulista), aes~u~s fueron neutralizeóos e ~ncorryoredos 

2.l De:11Ócn1tR, ')recisci.mente 9or . .iue este 1Hrtió.o, a nivel 

O.e c1iBcm·so inclu~re las o •"I1H·tnoas de sectores ')O:')ul2Tes-

en sus f)Ce'Jta.r la. 'Jartici 

'1PCiÓn Óe les COlllt.miC;<~6es en la tOL!H Üe O.eciSÍOUdS SO -

lire e.leunos <-'suntos de interés ')1iblico, como P.s el caso 

nresenta . -
Iíl0t=3 lo::: ·1lmtos cei:1t:ce les cie 

. , 
UHCl8 

unn ·')rofesora, en cuento <'1 ti!JO 6e J:'t!fot·:·1~,s .:ue se é.e

bÍi-·n logrE·r: "fa·t ciH?.estra r·ural de bÍa FSU;nir 18 :Ji;;iÓn -

,Je renvV<·r la vic3::1 ru.i·fü, y 2Ólo pudría ii.<:·.ce:i:·lo:I)~ejo

ranto el nubitmte fÍ~ico de 12. escuele.•.; 2) trE::tsform~n-

üolEi en LUl centro comuni tE•rio; 

. , t. 
CO.llt~B lCE:~· . 1 , 1 1 t - ') -· ~r ::rnc10. Oi.::.'J.P. rurc.'_ e _e1Jen e..1... y '+ ~·:.!1·n·e:nü1e!1 

.. "" 1 ., ... 

1;() P8CH ltFS C :.i11,.,._,~...,s .:.·..., ·1r·o rié 1·,·, C<)t"lr..; )li¡;f·C~ _s .. (e L)f:\ \ - .... ~- ...... ... ~ .. J. J. • J ,,, ..... • • ... ' ·- ~ • 
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La trayectoria en cu~nto ~ le legislaci6n 1ue favo 

re ció a le. ense ·18nza 8grícola se ha.1)Íl:1 inicic1c'1 o con le.-

ri:orrill 11ue conceó.Íc:; foncos 

estAta.les y feden:.les para eetP rci1na e.e lt:i educBción, 

1ero H p&.rtir ce 1908 el presifü:mte Theodor·e Hoosevelt

nombr6 a una comisión sobre l~ Vide Rural, con la fina

liCP a ae investi~er sobre el esta~o de lF aducaci6n 2 -

, 
6.ecir, con asto 1 • , -

~8 lnl2"1 ueo <t e.e l,s,. l·efo1..icl to.nó un Cf:il'C:\C -
'"!"' rt • • , .. • • .J... • • • .. • , 
.!.Jé. 1,,0rf11::::ion lllZO inves 1.11¿;,;:;c:i.ones y reciüJ..O ·Qro~U·2S 

H o ~)U.l'<·. :::u .. :::itudio J 
- . , 

apro~~c1on de une ley. 

in1~1·1·-rtPiH ·oi1 (+ir•r- ·· ""'-- · .l<;" •. • .. •. --- V- ~C'. J '-' 

'On·')n1· e···') ~-1 -~. ,, ..... ,_,q,) !:1"'.)'Y'O¡ ·o' ;,·,1 I·:'.!I. 11·· .. ~· 1 ""Y l" . .;>"( nr0 -c . '.L .e --- l.¿1J .•. ul ., .... -·.- . .1 t:::. ...- .:.¡. ....... --- rJ. l.t:: _, __ .t:' " 

l .o -, .. 1:.1""1)1"'.'l!:'.l •-'r1 l'-1 ,,.,::;ie,·:·;'J..' 1~t"l c: .... rr·.i.·{c.<Jl"' "1" 
•' - • - ..... ,, "'../ -·- ~ - .\. •. - J. ..u ·- ·::-~'- ~ 

t:s.ru-:::czos federa.le~:;, est :.1 ·i.; Eil.:~s y l:'e¿~ Y·11c 1 ::.._:. ,::n 1:-· e au;: a 

(e l·-i ·e ·rr ·i·!" .. '' ("r.:J' T-.1~ 1-.. - ,·:~. ,·~·1 .. 'c:ter !1f·0 0.i0r"•<'1l ,TLl;:i 
.i ~ •• r:: ~1,i...:r-!.U ;.)Li e C..".) Ul e - ~J .... ,; "''-·· - • \.. .,.... -- - ..... ., 

. . -" . ' , . . 1 . _r. • • , • f• • 8 J.t,J:'.Ll.:. l. e,:,,_;~. f.1.V2.nz~n· ::~e.s t.:.é· e J..E~ e. un i:r ..i. ·~;;o.el J n, uni _ 1Jr::a-

1 
. . , 

8 a 0rcan1zBc1on y 

lanz-.a, er~. un rei:·.co1noao de lA ednc)eci 6·l <:t l.:1.s conélicio-
. 1 , . . 1 ...... u' -nes socio ':~e y t=icono1¡11cr-B c:e 1x:; · ·• J~ G.e lPS 
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(~Pd de 18. ense:fon7.R. por medio c~e le'. ')artici'.JhCi,)n del g2_ 

. . f . . .r • • - • • t . . , o.terno f:!Oeral y con es8. un11orm10P.o. se ouscfaoB. a;a.i.!.F.m-

unn mayor e~uivaleacia de los estudios realize&os en fis 

tintos lttf<''.::ces del ·121.ís. 

.'•\ ' 
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Una reforina, un pro.)'ect o educativo concreto, un -
. . . ., , . 

'.)r1nc1".>10 nec.élgop.1co imnortante, etc. cu<-<néio lo V8mos-

a la dist::mcia de 10s r:: :íos o cu.endo los estudiP:nos co-

'"t . 1 . ·' 1 t t" " ::lO fll. os o.e _a eoucacion, ¿:enerP u1en e J1Emo.em <?.. :nos -

trársenos co!llo: e) vroc:l.ucto üe la fenialicJecl, egut!eza, 

t .. ~ . . . ' t , . . . . . ) crea 1v10;.·1c o ca.:i2,e:io.2u eorica ae ur: ec·.u.0<:10.or; o un -

c.o~.10 ref;;ul taá o 

~ . . . , . l ' .... e e Cl!'ClU12"t8l1CJ.P.S 8CüC:':.0.lllCé'J?, ")0 l v:l.Cél.S 

o J1enos borrosB.s y. finte 12.s cu8.les hey •1ue lu:i.cer .rtc.le.-

1.ir-ir-if:¡nos t¡::.les como generalizaciones, reoucciones, tr.t!;S 

lrciones 
, . 

nec2111cc-s, ate. ~n fin, es fuertP, la tent8ción 

R entencJe:c 10.s im1ov8ciones como econtecirn.ientos im)or

tantes, ffi[~.s o ¡aenos aisl!:.t".os del riue:O.e.cer y loe prob~e-

111Ps cot id iémos; tienden e ciesa9e.recer o e nuestra ~1ista

la vida Jiaria y las preocuiaciones )ueriles como moto-

res de lo~ c8mbios • 

. Al intente.r oescribh· otro e.s.:,:.ecto de lF.. reforma -

c~e la escuels 6 e los 3U.A- l<.1. r1ue se realizó en los cin-

turones tn:·l)anos rniseraoles- es :1ece:::ario apoy~.r-nos en -

c:.s :'le et os 8.¿arentemente sin i.:n1)ort~·nci8, ~rnro ·1ue sin e;!_ 

b8reo, esos asuntos nimios conjue~dos con otros de ma 

yor trasceadencia, son los tUe contribuyeron a darle 

forr:ia y justificEt.ción El _•ensa:niento y e. 1.?.lf;unos :iroye.2. 

tos educ1:1.ti vos no!·teainericcinos de l::~s r1l'i111erHs clécc-cJEts-

de est1~ siglo. 
J 

Zl C8SO el.e lHs reforrnPs promovid2s y 09er2ua::; en -

les zonas denrimid8s de las ciudRdes industri~lizaóas -

es ilustrHti vo de cómo le. ref or!:ia. echtci:it i v~. tHinbién es-

1)roducto de le. necesidad ele resolver problemas t~in coti 
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dianos como la falta de aseo, controlar h~bitos alimenti 

cios, disminuir los robos y ryleitos callejeros, imponer 

formas de vestir, etc. 

Varias veces hemos mencionado el 0roceso de urbani 

ze.ción de le. sociedad norteamericana al voltear el si -

glo; asimismo hablamos de la rá~ida B?Prici6n de cintu

rones de miseria en los que ·proliferaban la.s enfermeda

des, la b8sura, l;:{s plagas, el hacine.miento y la t0tal

c2rencia de servicios páblicos. Esas zonas miserables ! 

r~m habi tFdas r)or camoesinos (iue i ben a las ciuda.des a

buse ar em~learse en las fábricas o en los servicios;o -

tros contingentes que radicBban en los cinturones de mi 

serüJ. eran los inmierentes-·que constsntemente lle5ab~m-

Et EU.<i. a busce.r trabEjo lüen ;):?.gi:id.o. Pero el ;>robleme es 

!1.Ue siliml táneamente al crecir!1iento de 18 industria. ha. -

'bÍa grEindes innovecio-;ies técnicE's, como la automatiza -

ci6n, que des~lazaba a los obreros y hacía ~isminuir la 

de~Pnda de ~ano de obra. 

~ntonces la B?arici6n de los cinturones 6e miseria 

no se clebía sólo a que l8s citt< .. ie.des no estaban !)lanea -

c1as :¡erE r•2ciM.r ci, un rna.yor núuero de habit~rntes, sino

ciue téHu'oién erc;. proclucto de lr.'!. inc:a·)acifü~.a. de lP.· plHnta 

'Jruductiva )ari::. absorbt~r me.110 e.le obra :¡- del interés de-

los ernpres8.rios por tener reservas de tre.bajfi.úores pa.ra 

·abarater los selarios. Pero la existencia Ge esas zonas 

deorimidas no sdlo era favorable a los empreserios, sino 

'1ue también se convirtieron en imryedimentos ;Ja.ra la tran 

t1uilic1ei.d soci8.l nor el aumento const~mte de enfon:1edmles 

violencia, robos, etc. y en ame118 zas ·1ElrB. la est8bilida.d 

nolítica dado el notenciRl ex1losivo ¿9 esas condiciones. 
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A lo largo de las orimeras d~cadas de este siglo, 

los reformadores realizaron varias reformas :)ara enfren 
4 -

tar esos problemas¡ pero una. a e las res puestns mé.s com~ 

nes fue la de intentar reconstruir a 18 sociede.d nortea 

mericana por medio de la educaci6n. Grupos de educado -

res, reformistas, trabajadores sociales; eentes con di

versas ideoloeías e ·intereses veían en esos cinturones

de miseria ámbitos disnuestos a ser mejorHdos con la. e

ducación "Remontarse a la déc2.c1a del 90 es :.rnrci bir el

des p~rt~r de la conciencia social, es adquirir el con -

vencimiento cada vez más ~rofundo de que aquellos increí 

oles sufriL1ientos no eran ni la cul~ia ni el destino ine 

vi te.ble de sus víctimas, seres a los 'lue se podía rni ti

gar y 1ue el camino 9Bra ello no era ni la caridad ni -

la revoluci6n, sino en definitiva l~ educaci6n eeneral~ 

( 26) 

Compartiendo este ·">unto ele viste. los ref ormistF.1,s -

desolegaron diversas Bcciones educativ~~ con los margi

nf'~C'los. Una de las rná.s r("!levfmtes fu.e lé.'· cree:c:Lón a e los 

Centros de ~~8istencia SociE-1 (relevc-:nte 0or 
.... , su aran el.e-

probar distintas soluciones y 0orqu~ de ~lÍ surgieron -

eX 1.)eri encías y reflexiones ·1Ue (1 es •)Ut~S 8 e inCO:C110r2ron

a la teoría ?BdagÓgica). 

~l nrLner Centro de Af:i.stencir· >>oc.i..21 fue fundado-

en HuevH York en 1886, co0iEndo 12 ex9eriencie. (i.e un -

gruno relip;ioso oe Ine;l2,t1~rre .• A p['.rtir c":e ese momento 

se ex1Etndi6 r8._oi,J2aiente le. fundi:óción re centro:-; en las 

zoni::.s de0ri1nitips de lc;s ciuúe.dP.s con ;.H"yores concentr·P. 

. ~ ' .., 1 . , "J . ~ ~ c:i.ones o.e ''ºº· ecion e.ne ~~o.c,aiJS y 3ll~n GEtes 3tarr ! 

brieron el ·1.ue h&oría Ce ser el a8.r.; f'<1r.10;::0 de los cen-
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tres de asistencia social norteamericenos: el Hull Hou

se de Chicago." ( 27) iU trabajo que se desplee;aba en es 

tos centros no era algo previamente estructurado, con -

actividades y finalidE1des definidas, sino <1ue más bien

se trataba de resolver los problemas más apremiantes de 

los habitantes de esas comunidades. Las actividades de

los Centros podían ser: campaffas de aseo para eliminar

piojos y basura.; ense''.1arles a las nadres de familia há

bitos de limoieza para el mru1ejo de alimentos o c6mo 

cuidar a los ~i~os nequeffos ?ara evitar enfermedades y

contaeios; los tre.bajadores sociales se a"ooca.ban a orga 

nizar 5ru9os de adolescentes para hacer de9orte o acti

vid~d&s ariísticas y recreativ~s con la idea de elimi -

n:::i.r lc:1 violencia., o bien ense;.1a.ban -9. los jóvenes a.l.:.'Wl

oficio para ca9Bcitarlos para el trh~ajo; las tareas de 

los centros 1:)0clÍa.n dirigirse a funcl.ar guarcierÍBs y jHr-

dines O.e ni ~íos pa.re. C!:Ue las madres ,1udiere.n contratélrse 

en a.l~:úi.1 servicio; orgeniz&1· ~-rupos de estudio. con adu1_ 

tos analfé:•i>etas o gru~os de ense:-'íé'i:lZa ael ic~ioma i.ngl8s 

a los inmigré•.ntes rec1én llecc:clos., etc. 3n fín-, los Gen 

tras ¿e Asistenci8 Social busceban e,0~2r a los gru~os-
. " '"" t''' , t' marc1n2.cos en t?us 11eces1u2.ci es c·J i01;~n~:·s i::R.s urgen ·es. 

Con la presencie. de person:?f3 ir:irmlsr;._c!.cis 101· moti

vos religiosos, o grunos de volunterios 1ue se solida

rizaban con los ~obres, o )Or la 2cci~n de em?resarios 

y gobernantes !UB intent~ban 6isminuir la ex~losivided 

~otenciul de estas z0nas, los Centros de Asistencia 32 
, 

cial se fueron mul ti plicHnd o y abarc1;1·on H un nu.a1ero -

cada vez me.yor a.e ·ge:ates, con 18. intención de ayude.r -
' 

los y restaurar de alguna manerH los dndos provocados-

.. ·" 
'"l .. I 
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nor el proceso de industrializaci6n. 

Las zonas urbanas marginadas eran la. orueba má.s -

contundente de (iue se acentuaba.. c<1da vez rnRs 18. polari 

zaci6n de la riqueza y la explotaci6n a los trabajado

res; lHs e;rendes ciuqades nortee.:nerice.r1A.s mostreben a

sí la otra cara de los monopolios y del crecimiento in 

dustria.l, se ha.cían pal·?ables el deterioro·, el abe.ndo

no y 18 deshumanizaci6n que pe6ecíen arn?lios sectores

de la :)oblación. Los Centros de Asistencia Social eran 

la resryuesta ~ue pretendía eliminar los problemas so -

cieles sin modificar sustaJ1cia.lmente el sisterna socio

econ6mico; poco a ?OCO se fue reconociendo que todas -

le.s act i vio.c:.d.ss que desarrollaben esos Centros tenían- · 

un denoutine.aor común, la educaci6n. 

Si por medio .:.le la. educe.ción habían resuelto a.l~ 

nos problem<.ts concretos de la.s comunidades, ¿por qué -

no ?Odrían resolver los grandes problemas socieles?.Se 

empezó e.sí a imponer con taayor fuerza la vieje. idea-r! 

cardemos a Horace Mann- a.e· que la educación era la so

lución· parEi elimine:r la pobreza, in:::;elu1)ricl.ad, sobreex 

~üot e.ción, etc. 

Los educ0dores empez2ron e sistem8tizar sus ex)e

riencias y e. buscEir mayor co.herenciH y justifice.ción 

·'1ar8 sus i:1ctivic12.des educativBs. Uno ele los as,ectos -

más evióentes era la noci6n misma de educación, esta 

no lJOdÍa -ser entenó.ióa corno la transmisión ae conteni

dos clJsicos, tradicionales, alejados de las necesiüa

des e intereses es~ecíficos de los estudi8ntes. La ex

oeriencie misma de los Centro~ ensefiaba que educar era 

preparar R la gente en relaci6n directa con les necesi 

·•i'' 
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dades de la comunidad, proporcionarles los conocimientos 

que fueran efectivos para resolver sus problemas más co-

munes. 

Otra noción que se modificó fue la de la escuela.E! 

ta necesariamente debía c~.e dejar de ser un recinto cerra 

do, aislado para convertirse en un centro promotor de la 

reconstrucci6n del barrio; a la escuela concurrirían ni

qos y adultos en busca de informaci6n y apoyo, R la vez

esas d.emane.s es 9ecÍfices fueron a.es _!lazando a les formas 

y contenidos tradicionales de la educación y torncindo un

lue;ar im9ortEnte dentro de lo que debía enseriar y ser -

la escuela. La trascendencia de este 9roceso fue meyor,

ya que no se circunscribió a lri.s escuelas de los Centros 

de .h.sistencia 3ocinl 'Jor,-iue los profesores con ·:'".é'l.yor ag.1! 

deza fueron reeistrHndo, siste1:ic.tize.ndo y justificendo -

esas ex,eriencias hasta que se convirtieron en ~riaci 

:1ios educativos im0ortEmtes nue nutrieron 8 18 teoría 

la ~r~ctica ~edag6gica de le efucaci6n Rctual. 

~l ce-so d.el Hull House es una '.nuer.-d;ra de lo ante 

rior. 

Le directora. c1 e este centro, Jane ~l..ddams, se convir-

t ,, - 1 .. , . t t , . io en una ú.e Fs 9eoa.eogE·S m~'8 Ei1~1ori:;E<n es o.e esi;e pe -

riodo en EUA. Esta se?iora cuestionPD<'! el e esinterés de -

lPs escuel::is .')Or los asuntos de la proc3ucción: "Fustie;Ó

acerbaLlente el espíritu de ~lite de los acaudal0~os, -

:1uienes creÍEm que los desposeícios no en;n cs.1JE-ceE cie 

contribuir 1aá.s que en muy neq.ue.'1a pro~)orci6n .a le. vida. 

espiri tUF.'l de l:=i. comunidad y el provinciP lismo de los e- . 

auci:tdores, cuyos estrechos ~untos de mire 1:1.cerce. o.e la -

culture. les impedÍHn captar las ricas ::iosi bilidé).des !.ieda 
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g6gicas existentes en el sector productivo de la ciudad~ 

(28) Es decir, la educación sería m8s signifi-cativa en -

la medida en 11ue se reli::·.cion8.ra. con las necesidades eco

nómicas de la comunide.d y Ebandonara los métodos y cante 

nio.os librescos como elementos fundamentales de la ense

'.1anza, ya que "tal nresunción no brinda al ni?io nineuna

pista ·1ue le permite. descubrir el mundo y le vida que lo 

rodeB., ni ningún poci.er peré1 con(~ctFrlo Útil o inteligen

temente con ellos." (29) 

Si recorcieir10~:; 18. c1emBnoa üe le t:~1.sefinnza técnica., 

nos )i-J.recen~, 1ue hey un<:' coincidt::ncie en el sentido ele -

que se busca1)8. unP. Pdecw~·ción e.e 18. escuela pe.r2. que pr!l 

-¡ • , • 1 . ' . ". . , :Jí<'n.::re. •ru.e ~ _ )t=:::cc1 oir __ ;;.i. s1t,n1.L1-cr e ion 

.. . , , ~ ~ e P .. -¡ . - .. , .... : ·1·'-.' " ( ",.. ' ., •. -_, ~/l ·)i...!l:!~'::U '... . ..L ¡' '..,..c1..,... • ._. •.:.e _,.,_, ). 

'· t 1 . t ~· '. l !,·11,·;.·~,1~t-"" ... ·rt A !,...i.:., ("~·..:, • ..,., .. ..)•:·~·!"'..::. '"!:i!·';:.. ,~ L ·;-,.,~ .• , Jn 
.-..... .. ..._ •' • ... ..;J.J. ,_ ...i...L k... • _,.¡_ •• ......... ~ .. .._,, 4..J... .. • J.,¡.. ''· .., ' 

. .. ... . 
Vl.üE.(tj :r·:.~c~:1-~.1z;; 1 . . . 1 t ' . o J.tl!lU.:!:;~~LO c:.e rH !)El J ,) é;fL 1 n r'. f /, ~)· i'' 1° C R 8 -..... . ..... . c ... - ..... ' 



cuela se adecuc.ra ~. estg si tuB ción h2.ciendo suya la ta-

re~ de fooentar en los educan¿os 12s ~ctituóes y conoci 
. t t• ·- - ... l' . ,, - t :uien os- como ere:=: 1v1ctr.o., .J..nven·Givi:~, e.001·10::;1c1::•c., ,:; ·c.-

1 'l - . , t. 1 ~. 1. - ' - 1 . escue_<:1s no so o ,,.eu1i.:'11 co:n·;:i;.:.r ir a 11tiE- 1<.i .. ::1a c~e _8 in 

6ustrü1lizc1ción, E:-=ino 2.c~optB.r rnétoc.i.os de tr<:1b1..,jo f8.bril 
. . . - t. , como pr1nc1,1os acuca ivos 1ue serian 

"La civilizaci6n iu0ustri~l-sostuvo Addsms- aecesita el 

solAz del ~l~e colectivo inherente Bl tr2bajo colectivo~ 

(3I) 

Le..s ex_:-ierie:r.:.cÍ::'.S (e lJu V!.':'nt:!'O~'l de Asistencic; . ..)o -

cíe: 1 tenía1 un<: .. c~1'21 cterÍ::;t icé.1 intP.rese . .nte: por lm l~do 

Ge grandes sectores .~oDuleres y por el otro, promov{2n-
,, . , '1 ..... , . . un;:• r orrnac:i.on -:1ue no. so o 12.vorecer1a, sino 1ue i:n:puls.§:; 

, 1 . - t . l' . , .,. 1 ria a inau~ r12 iz291on y con e-~º e os empresarios. 

:;ea deril(1.ndHs co:ntr<:.i.t.:'.ietori2 .. s; los eC:i::.ceé· ores ·ruecl:.=:br.n -

expoDÍ~n 21 rechazo o la re,re2i6n 0or ]~rte de los em-

1reEarios o los gohArn~ntes ~finas a 2.~uellos. }ero si 

la balanza se inclinaba hacia el ótro ledo, es decir,si 

a.tendíen solé·IJ•:?nte 12s de!!!2.nf.;:is de los 8i.!lpres:::!rios, los 

educadores y reformistas serían ex;:mlsE( .. os ó.e las comu

n:i.de.des y verían termin80os sus 2.nhelos de humaniz.ar a

la socied2.0. r.1é.s industrializaó.a é.el mwido. 3F·ta si tua -

ción dilemática. diÓ tm ir.irn.üso muy notorio e. lE; teoría

y la précti ce" '1eda.gógica, porque involucró la p8.rticip_!! 

ci6n de educadores, pedagoeos, fil6sofos que pretendían 

resol ver el asunto apoyando a a.leuno ·ele los polos o tr!l 
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tanda ae conciliarlos y en el c8mino enriquecieron el -

~ensamiento de la educaci6n marc8ndo nuevos temes o ryro 
'· -

hlemas en el caLlpo educativo. 

Como hemos visto, las activi~~des desplee&des en -

los Centros, fueron .referentes concretos 1ue se convir

tieron en un fuerte im-aulso para la teoría educativa; a 

partir de a~uellas se fueron construyendo una serie de

cuestionamientos, bases y ~rincioios sobre la educaci¿n, 

sux1tos que a su vez disrmraron una 2.mplia gci.J!l8. de ¿roy~c 

tos, ex:)erimentos e innoveciones "lue compartían tot8.l o 

parcialmente los problemas plPnteBdos por la teoría pe

da.c;6gicH y q_ ue buscab8.n res !)Onder O.e 1m8, m8nerq más 8.de· 
·. -

cuada é. ellos. 

Le educcción e;enerel urbr-na fue t:;•mbién dur8:nente-

impeºctFda por los problemAR y 6.erna.ndes or·iginndos en el 

au8'e e.e le :i.nt1.ustrüili:::eci 15n y mo11 1)¿olización norteame-

· ricHnas. l'.•Iuchos pri)fi::Jsores, ;;'1~1..18 goeos, trabF j ao ores so-

<dales, etc. compe.rtíe.n el punto 6 e vü;t2. de que la ed.u 

·' - ,,, 1 . 1 1 1 . ce.c1on cei>ie ser e c:.:,w1u10 '.:)or e cue_ se so uc1on:-iran-

los problemas socü:les sin r:1ue fuere. neces8.r·io uocl.ifi -

car sustancü1 l1nente la estructurh ::>0cioeconórnic2. 6e los 

~1h; pero no estBbe 6.e;J. toco clB-ro cu2.l f:'.erÍE la manera 

de ecl1.1c<:•.r. 3.n 18. hl.Ísquede. ue esa 1l1'2'JOr :18aera (c'e ense-

fít=tr) se fue eonstituyenó.o peulr:•tine:::ente otro 8mbito es 

T)ecífico de 18- reforraa ecuccitiva, ·tuf: EÜ ie;ue.l <iUe los

otros fue un cam:Jo lleno de controversias e intereses -

contredictorioG que empezó con 1Jn cuErntionemi,ento e.. la

educación trP.oicionE<l y se fue conform8ndo como un rnov.!, 
. 1 . . , . miento educ2tivo caracterizaQo nor a orgen1zac1on oe -
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comisiones, el ensayo de nuevas metodologías y en gene -

ral, el impulso a las innovHciones que intenta.ban darle 

un nuevo matiz a la educación eeneral urbBna. 
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4.4.-
"SJ. Movimiento Progresista en la Educaci6no-

Hemos visto que en el oeriodo que va de I890 a 

I929 la fiociede.d norteamericana. ex,erimentó trBnsforrna 

ciones de fundarnentál. im1:Jorta.ncia, tales como el declina 

miento del capitalismo de la libre competencia, el pro

ceso de monopolizaci6n de l~s empresas, el crecimiento

de la.s ciude.des, modificaciones en la demanda de mano -

de obra; tra~sforrnaciones riue tuvieron como consecuen -

cia un acentuado deterioro de las condiciones de vida dc~ 

los sectores populares, que al iniciar este siglo fueron 

encontrando paulatinamente formas de ore;a.nización social 

y oolÍtica con grados distintos de radicalización y cues 

tionami~nto al orden vigente • 

.Ante la creciente ,olitización O.e ~ügunos 2ectores

.sociales y los cefü, vez m8s evidentes proble:nas sociales 

generados por la concentraci6n de la.riqueza, surgieron

diversos grupos de sociólogos, perioeistas, trabajadores 

s aciales, filántro :rns, · 'olí tices, etc. den une iendo los -

oroblem8.s y proponiendo ante ellos soluciones 0.e v::iriad:;,, 

{na ole y alcance. Ls.s reforü::!s en :;1Fter1a leg;e.l, le.boral 

de bSisteacia socie.l, de cr~ditos R a5ricultores, etc. -

que se realizaron durante .las 'lri1:1e:cas c\o¡::; oéc8üi::,s de 

I900 fueron une. r:ianera tle frener 18 creeit-mte :mrticipa

ci6n 0olÍtica d~ amplios sectores sociales con la apa -

riencia de ·:.ue efectivanu~nte e:dst.frin 09ortunhla.c1es de -

desarrollo econ6mico y progreso social ,ara las clRses -

1)F. .. jas. 

Por1emos enteno.er al periodo '.)rog:r:eaistH coillo una é

poca de reajuste a las nuevas condiciones socioecon6mi -



167 

cas, cara.eterizada por una forma distinta de ejercer el 

r:ioder político (reformismo con una retórica en que se -

mostraba inter~s por epoyer y hacer propias las necesi

dades de las masas) aue tuvo como consecuencia la despo . -
litización y la elirain8ci6n de los sectores sociales con 

mayor capacidad 9olÍtica y de organización. 

El pr·ogresisi:10 surgió en diferentes {c.11bi tos C.e la-
. .,., , .. t ·1 ·~ soc1eüac, y e;enero movirnien os soc12. es con mu~,r varia.ceas 

cere.cterí.sti cas y ni veles a e tras e endencia. La enseñan

za er·e. consider2.da por los reformaa.ores como un proble

ma clave para el loera del progresismo, ya que se había 

difundido mucho la idea de que la base .para resolver t~ 

dos ó casi t)dos los males sociales era la educación.El 

sector educativo se convirtió entonces en un ~sracio en 

que el progresismo tuvo r:iueho impacto y generó un movi

rnient.o muy rico donde se uostr~~ron l~e tm.a rnr:nere. es~rncí 
' -

fica tanto le.s distint8.s tre.ciciones en 1·1eterie, educati -
va como léJS c-nti¿-,-uE!.~: tensionefl socisles y riolÍtic&.s O.el 

jueblo norteaweric2no. 

No r;olo uodemos ver P.l ¡11ovi:rd...:mto pr,»crf:sistEt de -

la educaci6n como un eco de 18 probleill6tica socioscon6-

tHi C.~H. j t::un1;ién es necesErio :i.'econocer- ·1ue este Li1ovi:aien-
. ~ ' 

to se convirtió e. le. 1rnstre E::n un 8.contecLaiento de fun 
. -

dE;f!lente.l i.m?orti:mciE~. l:>ar<?, le teoría y ~1 r1uehf:lcer eúuca 

ti 'ITO conter;1~101·áneos, porque en este ::ierlodo c~e la educ~ 
. , 

cion noi·tee.l11eric8na se gestaron, ensnyaron y consolida-

ron muchos ..:·:e los elementos y proble1;12s ·:iue constituyen 

1 't· · '· a t t· 1 a prac ica ~eQaeog1ca .e nues ro ·1ew90, no so o en --

~UA, sino en muchos otros ?HÍses. 

Zntre lr:s cuestiones r1ue 2.pe.1·ecieron en ese :1erio-
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do encontramos ryor ejemplo, l~ selección y orientaci6n 

vocacional basada en pruebas psicom~tricas; la proble

mática curricular como tm ámbito es ·)ecífico de la prá.s. 

tica educativa, etc. Estos nuevos elementos de la edu

ce.ción no son únicamente aspectos novedosos que hicie

ron su aoarición en el contexto <lel movimiento progre

sista; son problemas que emergieron en esta ~poca pero 

como 9roductos específicos de anteriores tensiones en

este campo de la práctica social, ellos contienen his

toria viva - intereses, valores, ~osiciones_polÍticas

que encuentran, e.nte demendas nuevas de la é[)oca, un -· 

modo distinto de expresión. Los problemc.s y as9ectos 

es0ecí~icos surgidos del progresismó son cuestiones 

nuevas pero al mismo tiem!>O son '10I'tadores de temas a

las que se desplazan viejas disputes; son nuevos cem -

·0os de controversia en los '!Ue aparecen de Una mflnerE 

distinta., e.ntiguas nosiciones con res riecto a la educa

ción, la "'JOlÍtica. y la sociede.o. En el próximo cRpÍtu

lo intenteremos rnost.rEr esto en el.caso ti.el currículumº 

El uovimiento de la 3ducaci6n Progresiva, como el 

movimiento ?regresivo gener2l, tuvo sus prolegómenos -

en el '.)eriodismo e.merillista "En I89 2, cui-;ndo el :oeri.2, 

ciista y comentariste. de la educ8.cic5n lTohn Ma~,rnard Rice 

recorri6 las escueles de la naci6n oor cuenta del rye -

riÓO.ico de cl8.se medi<?~-alta The Forum,. encontró que, -

con nocci.s exce oc iones, se trate.ba c1e la ¡;:ás deshu;n;:ini

zada y deprimente de las instituciones." (32) En este 

sentido, lo 9odemos entender como una e:x?resión m~s 

del proeresisrno en general de inicios ce siglo en EUA, 

nero con ello rerdemos la especificidad del campo edu-
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cativo; en todo caso lo podemos reconocer como 1.lll movi

miento es~ecÍfico de la educación que se articula con -

el )rogresismo en general y al hacerlo toma rasgos y C! 

racterísticas semejantes, pero como movimiento educati

vo tiene una trayectoria propia de la que se ha nutrido. 

Reconociendo al mov'imiento progresista de la eciuc~ 
. , 

c1on corno un periodo dentro de la historia de la educa-

ción norteamericana., encontr2.1!1os que éste em;?ezó propi~ 

mente con los rnovirnientos de reforma que se desa.rrolla

ron en los distintos niveles y cam~)OS de le. eüucEtción-

la reforma 6e l&s juntas locales, en le educación voca

cional y fgrícola, en la educa.ción general urbana-; e.gi

teciones es...,ecífici;;s d.e reforma que tení~n 11robleméti -

cas y trRyectori?s diferentes, pero que coincioían en -

el cuestionnmiento a la e6.ucación tratlicional ( r)Qr div~r 

sos motivos) y en la bJsqueda de alternativas que solu

cion8ren sus res0ectivos ~roblemas. Por el camino del -

cuestionc:liliento a la eci.uce.ci·5n tre.dicionel y 18 bÚsque

dF.J. de e.lternativB.s, generHron tma serie consic.ler:=i.ble de 

i:tmovs.ciones en ctu.u1to a contenicl.os, :nétodos, let;islH-

ciones, producciones teóric2s, etc. luf: en su conjunto 

conforma.ron une. situación de uwrci:,do ciin811lÜHllO y crea ti 

vidad en li:.s oiversas esfere.s educe.tivBs de este ')8!'ÍO-

do. 

Así ::iues, el .movimiento progresist8. de lH educación 

arr~1ncó cuenclo se ernpezEJron El articulP.r los diversos mo

viraientos de reforma y QOr eso mismo, no fue un movimie& 

to homor,éneo en cuanto E· sus fines, proce6.irnientos e i -

deologíe~' •. U it;ual '1ue el proe:r.·esisrno en c-~iner~l que e!! 

taba. consti tuÍd.O por 8COlO[;if.J°t8S, teenÓcr~·.tµs eficienti~ 

tas, escritores de distinta persoectiva ideol6gice, etc. 
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el 0rogresismo en educación se conformó con educa.dores 

que pretendíe.n objetivos muy distintos, tales como:hu

rnanizar e. le. sociede.d industriEüizac1a, ca.pací tar 09er~ 

rios para el trabajo industrial, formar científica y -

creativemente a los agricultores, administrar eficien

temente a las escuelas, etca; metas que inclusive po -

dÍan llegar a ser· contradictorias entre sí. 

El Progresismo en general, desaClareciÓ práctica -

mente al inicio de le Primera Guerra Ii:undial, por los

beneficios políticos y econ6micos que obtuvo de ella -

BUA; pero en lél. educación este movimiento no sólo con

tinuó, sino que se forti:üeció aún má.s. Este aconteoi -

miento nos muestra que el· carll'po educt:i.tivo tiene cierta 

indeuendencia con relaci6n a oiras instituciones socia 
. ' -

les, o al raenos que sus ,recesos esryecíficos no siem -

[)Te acontecen en la misma periodicic1ec1 '1.Ue otros mov1:, 

inientos socio-políticos. El fortalecimiento consistió

en que no sólo continuó corno i.Ul movimiento m8s o 1nenos 

com?acto, sino que log-rÓ estructure.rse como una insti-

t . , ,.. " . . , "L . . . " 
UCJ..On f:'l IU11Ct8.r un8 8.80CJ.PC1.~Ft: os !'JPCI'1-"CO:..:; c.~e De -

r¡_us i11s"'.liri:1ron la or·ganizeción c.~e lP. ~'ro:::,Tessive Jduc~ 

tion ~i.ssooiation en I:?I9, ,jn;3 

, 1 " .. 1 ri8 os ~rnres ~e os .:iac:f:t:con ·5e l::>s es -
cu e le::.: ·;ri ve.1~ <.:•s, )ero pronto ?~tr;? jo ::.1• '?d1.1eeü ort"'!S ¡Jrof~ 

siomiles 6e 12s escuelas pÚ1ilic2.s y E profesores rnü -

vars i t:.:1 riof! 6.e eci.~ ~.r:F e i Ón." ( J.3) 

La /,::;. oei::· ción ')f:·¡ r&~ 

foro 
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ria, la 3scuela Orcánica, la Escuela We.lden, etc. En un 

princi9io, tanto los exryerimentos conc~etos como las dis 

cusiones teóricas ziraban funfementalmante en torno a 
. . , 1 't " t ~. . 1 una 09os1cion H os me ouos rao.:i.cion~· es, é'. los conteni 

'"I , • ., :1 • f . , oos rieioos de estua.ios, 81 ·ormelismo y disciplina fe -

rrea en las escuelas; pero peulatinE1mer1te fueron canee -

tando lo clioá.ctico con proble:nF.i.s más amplios como le. re

laci6n de la escuela con la soci~aed y en el tr~temiento 

de este asunto se manifestaban distintos intereses c>olí

ticos: "Counts escribió tu~ li l1ro ti ti.1.lcido Dare The JChoo 

ls 3uild a, Hew Socie.1 Order? su :wsición fue considerad2 . 

. n"..-3.i cal 9or tügtmos educadores )r06T~sistas y por muchos 

legos o ••• , plsnteó el prohleua de si h:.s escuelas pueden 

oesernr:ieüs.r una ftmción Íffi'.)Ol'tFnte en el cambio de le so

ciec 21.d." ( 34) 

~ste texto í.10 era. lli1a. voz solitHri2, en lH ~~~soci1:1ci.ón, 

existían dentro C.e le. ·:ais:ati .:i,Tu-pos de personHs riu.e 20.i tf; 

1ie11 revist2s y perióc~icos con una. orienteción revolucio

nBria en le.s riue se cri tice.b8n los me.les del ca.9itE~lismo 

y se ü1vi tnba a estudiar la educ2.ci.Ón en relación 8.l si~ 

terne. económico político vigente: 11 Ctro e.sDecto del rnar -

xismo constituía tm 9roolema, es decir, lo a.pro,;>ifldo C.e

un análisis de clsse para comprender 12. din21nica de la -

sociedad en los Est.si.dos Unidos. En pro de tal análisis -

estaúan George Counts, John Chilá.s y Theodore Brameld. 

Contra el mismo estaban Dewey, R.B. Raup, ·~i.H. Kilpatri

ck y H. Rugg. 11 (35) 

Recordemos que en el é1nbi to de lo sindicEü y lo po

lÍt ico, las primeras dácadas de este siglo presenciaron

la emergencia de. agrupB-ciones e.e izquierda y marxistes -
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en la sociedad norteamericana., entonces es problable que 

la presencia de estos gru9os en la Asociación :·mra. la E

duca.ción Progresiva esté directamente relBcionada con 

los anteriores, o bien que sea producto de 18. difusión -

del ma.rxismo, pero en ambos casos se trataba de movimien 

tos sociopolÍticos que rebasab8n el ámbito de lo educati 

vo. Los partidos y sindicatos de iz1uierde. fueron pr8cti 

cBmente elirnüwaos durante los ar.os de I9I7 y I9I8 por -

madio de l~ represión y 'ºr~ue habían perdido bases de ! 

r;oyo por la prosperided económica de la postguerra.; esto 

impactó también a los gruuos de izquierda del movimiento 

· proe;resi vo: "CuF.1ndo el Laissez Faire. (estancamiento) ce.

i:Ji talista se convirtió en el ca.pi tElismo benefactor, -que 

prometí2 terminar co~ la pobreza a tiempo que acrecenta

ba 18. estehilidad, le.s el terne ti VEtS socialistas· ye. no 

fueron tenidas en cuenta por los progresivos radicales." 

(36) 

CoeY.istienco con esta posición radical, desde un 

princi7io se consolidó en la asociaci6n otr~ corriente -

mÁ.s moder.scia que reconocía los me.les provees.dos ·'.)or la 

industrializt'tción, buscaba m1a mayor üemocrc:cia social 

?ero no cuestionaba a fondo la estructura social nortea

rnericane; uno ele los más im:JOrtruites personajes de esta

r,>osición er2 John Dewey: "La filosofÍE de ls educación -

el8.horada '.)Ol' Dewey expresaba nn concepto de la natural! 

zH y la. lioertFd humanas que era congruente con los re -

~uerimientos de la nueva era industrial, desafiando al -

mismo tiemno sdlo en forma mínima la distribución exis -

tente de la riqueza en la sociedad." (37) 

Devrey - el segundo presidente de 18. a.soc:Lación- fue 

quien a:'.)ortó mayor influencia teórica. al progresismo '.?º!'. 

._.;·: 
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que sistematizó y explicó coherentemente muchos de los 

temas psicológicos, sociales, filosóficos y metodológi 

cos que se debatían en el ámbito educativo, con su teo 

ría proporcionó muchas pautas de acción para las inno

vaciones educacionales. Dewey propugnaba porque se re

conocieran los intereses y características es9ecíficas 

de los ni 1os .y •1.ue la educación se adecuara a ellos: 

"El lado roIJ.ántico del movimiento insistía en ·-1ue la -

inteericad de la infancia fuera reconocida sin la con

sideración previa de las específicas aptitudes que el

ni1o podría necesitar en la sociedad adulta~ (38) esto 

·sig.nificc;.ba. riue muchos educadores progresivos prioriz~ 

ban el dese.rrollo Ermónico e integral del niño sobre 

la preparación para el trab8jo. A~arte de los radica -

les que rechazaban este ti~o de formación, t~mbi~n los 

esencialistas se oponíen 2. la educe.ción activa : "Ba 

gley y :3us adeptos opinabe.n que los proeresiste.s ha 

bÍan ido demasiado lejos en su esfuerzo por satisfE1.cer 

los intereses de los ni.?íos y que éstos ienor::.i.'be11 las -

habilid&des básicas necesarias ~ara tener ~xito en la 

vida." (39) 

Unt=i tercera oosición ei:l el ')rogresisrno estabci. CO!!_ 

formada por los educadores y psic6logos que considera

bcin que el El.Vence científico y tecnol.15.:::ico elevaría 

los niveles de vida de la ryobl~ci6n y eliminaría los 

mnles soci:".les. LH educación, desde su punto de vista, 

(1 e hería 2do1Jtar los métodos, la orgf.inización "!/ en gen~ 

rs.l le.s c~1.rr; cteríst ic&B del treba jo indu:::trial, con e-
11 1 1 - , , · 1 f' . t _ o r~s es cue ~:is '.JOCLr1an pre ~)é1.rar 1.'<:li)1l. 8. y e 11JJ.1~n em~n 

te e los altunnos ·pP.rt=t que desei:l)e?ie.ran efice.zmente las 

te.ree.s es~iecíficas ·1ue <lemandabEi.n las clistinte.s profe-

·y 
. ·; 
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sienes o especialidedes laborales. Las escueles al a -

dorytar los procedimientos marcados 9or la administra -

ci6n científica del trabajo, eliminsrÍPn todo aquello

que provoct=.ra -pérdida de tiempo o de :cecvrsos; esto 

signific~ba que desa,arecerían todos aquellos conteni

dos y actividades educativas que no estuvieran direct~ 

mente encaminados al logro de la ca:n1ci t8 ción pera el-

tre.ba jo • 

.iÜ e:rn=·liz1n· los cc.-3.sos de la reforma de la educa ·-
. , 

c1on voc:::.cioi1hl y de le..s junte-.s escoleres, vir:ios que 

sus objetivos er~n eficientizar el trebajo escolRr y -

ca;¡aci ter operarios pBre. el trf·.be.j o incl.ustrial; enton

ces, e~t2. corriente ti.entro C.el movimiento de ec1uePcir5n 

proeresiva tiene sus oríeenes en a~u~llas egitecionee, 

l . . , 1 .,ero en _R Psoc1~c1on pura 2 educeción proeresiva a-

¡e.re ció muy sofistic<:<de.mente 'ºr 12. legi ti111c.ción rtue-

le proporcior1e. b1m Ct.ist intPf' ci;:-ncii:1s: "Empero, su fU!:, 

~anentscitl en lfs leyes de Eendel, Darwin y l~s comp¡e 

jas metoC.olo¿;Ías esi;Hdístic&s c"le .2ec=i.rr:ion, Termen y 

. t ., .. ~ - . "" . prev1r:-m8n e se n2 oia conceuic..o ::•. lEts ci ene:u:1s newton,i~:\ 

nas. L~s pruebas de 

~olit61oeos de alto nivel y fueron tomades JOr los ed 

niinistr::'.aores P.scolf:res .• " (40) 

Dure.nte la se.s;unda y terc1~ra déce.dci. éi.e I900 se -

imryonían cede vez cQn mayor fuerza en la escuela los-

ve.lores de eficiencia. y 9roducti vided y lAs visiones-

cientificister1 de las i:1ue se <Jeriv2.1nm los ,roceoi -

mientas t~cnicoe y el 6nfasis en el control del ~'ro~e 

chamie11-to escolar. "David .3neüden, el educc1d.or con in 

clineción !.ior la eficiencitJ, :i.ue Dewey criticó Y:)or e.p_2; 
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yar el statu quo industrial, mencionaba el total con -

trol de la escuela reformista como el ambiente educati 

vo ideal. " (4I) 

Hemos ilustredo muy brevemente c6mo el movimiento 

de le. educación progre si va en general y le. as ocie.ción

()8ra. la educi:ici ón progresiva en pa.rticule.r fueron esua --
cio de controversia sobre la educaci6n; controversia -

en la riue pe.rtici ~)8ron .grupos específicos que podemos

identifica.r e inscribir con e.nteriores tradiciones edu 

cativas norteameric8nas; a la vez, esos grupos especí

ficos del ca1npo educativo eran una manifestación de no ·-
.siciones e intereses que se expresaben en les distin -

tes esferas de la sociedad norteamericBna. 

Dest&ca~on en el progresismo educativo tres poLli

ciones. rne C.e orient8ción rBL'l.ic8l 1ue busce.1)8. el c21n

bio estructurel del país y veía en le educaci6n un ~m

bito de prepF.1!'8ción e impulso para 12 transformación 

socio-"JolÍtica. :fat2. corrie:r:1te fue c1Hbilit80.e 2.l ¿er - · 

C\er las "'N'.ses socisles en r.!ue :::e sustont.9be pQr lo que 

r8 "i6nmente .. erC.ió im: ort2.ncia 'r ca,1)2cicc.>f_ de influen-
.... ... .... fJ 

cia en el sistema educetivo norte2mericEno. La s~amda 

·.)osición oriente.da a la bús.-:uec"ta de :w:ivor democr.·:.:·cia -, " . 

socié'l ,y· buscando tm tipo c~e educ~ción r11te fc--cili tF:ra

el 1~esc,rrollo inte,z:cal del nEío y la for1~wción C:.e ciu

dadsnos 1ue co~partieran los ideales de democr~cia,mo-
., • ., ., 1 • t . 1 oern1Qe,0 y n.enes ar socia ; esta corriente fue la ~ue 

logr6 mayor tra.scenél.encia e!l el pleno del r>enE:P.::liento

educacionAl ya 1ue a partir de sus discu~iones y eY~e

riruentos se consolidó el pra@natismo educ8tivo. iinal

mente, le ·tercera: posición elimentadé1
. "ºr proceclirnien

tos técnicos y teoríes científicas de ;:ieci.ición y con -

·. t 
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trol; esta. vertiente del ryrogresismo se comprometió en 

la búsqueda de mac~mismos y procedimientos que eficiea. 

tizaran el e, 11rendizaje y el trabajo escolPr; su ascen

so coincidi6 con el ~receso de monopolizaci6n, la apa

rici6n de la administración científica del trabBjo y -

la implernenta.ción de la cadena. de montaje en la 9rodu.2_ 

ción fabril. 

Queds.ron así enfrentadHs dos posiciones ftmdE!.men

ta.les sobre la educaci6n en :;orteamérica - democrática 

y tecnocrática - que cornpartía.n el interés· 9or conser

va.r la ore:::inizáción económico-social de EUA, lo que 

. orovoce.ba inclusive 'lue los intet,Te.ntas de un polo, en 

ocas iones a.ce 1Jte.ran los proyectos del otro grupo. Tal

es el caso de lPs escuel<?.s a.e Ge.ry Indiana que ast~.b~n 

ore;é:nizadf'!.8 bFjo lrt.S normas Ta,yloristas: "Dewey. estaba 

impresion8do ?Or lPs escuelas él.-. Ger·y por dos :i:·c;,zones. 

Primero, nor el eficaz uso de la plr<ntH escolar-espe -

cialmente a la luz de la base impos~tiva corriente de 

Gar¿r- y ser;undo, [)Or le. naturP.lAza de los ~)rogrc:mas vo 

cacionales de 1? mism~." (42) 
""l . d . , t . . . , 
l!i ·-,rot:-:resiemo en e uc2c:i.on uvo un inicio rne-s o-

1 . . . 1 . 11 , :nen os ex 1 osi vo, 11.ue inc usi ve _ e¿;o i:i. gener;¿r tmi:i co-

rriente radical, pero al p2so dAl tiempo y 0n consonan 

cie. con el fortBlecimiento del ca'.)itelisino industriel

üG 3UA, se fue convirtienO.o en un rnovi::liento que no 

cuestio::1abe. ni la orr:;anización políticB. ni la inó.uG 

tria.lizBción del país. Pero el hecho cie rtne se 2.cepta

ran estas cuestiones, no implic~ba que hubiera acuerdo 

·en cuanto al tino de educación aue debería recibir el-. ... 

hombre de le. é9oea ina.ust1·iel. 

El cl.esEcuerdo impulsó le, húsriuede principRlmente-

':. .. .. 
. -.,•, . .' 
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oor dos vías, la vertiente democrática y la tecnocr~

tica, nosiciones 1ue han recogido en la educaci6n las 

preocu?aciones e intereses de dos fuerzas sociales que 

han estado presentes desde hace sie;los en EUA. La 9olé 

mica des~legada )Or estas dos vertientes durante el 

proeresismo llev6 a la creaci6n de estrategias para el 

logro de sus -proyectos, tal es el caso de le.s rnetodolo 

gÍ2.S O.e ci.ise::.:o curricula.r que son fundr'.mentElrnente pr~ 

<lucto de la lucha 0or imooner un tipo de ~rGctica edu-

cativa. 31 currículo nació como lL."'1 es:">e.cio esr)ecífico-

. de esta "tensión y e.u.nque se nos presente e.hore?., como l.)..n 

métoci.o de dis e.üo técnico, neutre.l, científico, 1 etc. es 

necesario reconocer la~ intenciones y los valores ~ue

porte., é1sÍ como el polo de l?. cüntroversia en ·1ue 8stá. 

si tuefü:~ cec'l.e. J.Jro 'Jl1.(~[-;te. de é:.is eño currictllf.'r. U~a bai:; e-

'lere ese rec:·.1nocüüer::t;o .::stc:. on le. !tüitoria de ·la eúu-

~ ~· ' i ·. 
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CAPITULO V 

El establecimiento del currículum corno un campo 

especializedo de 18 pr8.ctica eC.uc~~tiva en norte 
, . 

Ernerica. 
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:3n la liter·:_,c-turr. norteamericc. .. na. so1)re historia de 

lR educaci6n as frecuente encontrar la p~labra curT!cu 

lwa, en e;ener.:· l rf.:'feriú.a h. lo 'lu.e se en:::: eii.2. en la es -

cuelE1. Jo!:nson dice: "Entre I300 y I250 co:!lenzó 2 C.eee.. 

curríe:ula (e 

r-··1-iJ:rf"···"·~ ... ..,, "(I) ~ .. "'t·::i t;:rrto T_~.,_te_. e~c"Y_'J.0 -~ ....... ~,.,,;,! .. \_..t..•. •:>.. . . . ~ ..... , ...... __ .... -
to el a1o de I?G8 y podr{2 ,2recer que Al autor est~ -

des i&12.L1.o o }:r·o cer::! os entic;uo.::'. con conct'! r>tos nuevos; pero 

en i~l liliro 6.e Rudol_:i'r1 (:?n~ontru·1 !lOS lo si¿,1.ti0nte: "0omo-

J.01 l''ll•7''1"· 1 c~··L~)'·n ."li' o+. c:FJ ·~·,:,of; ... c ... t.·>1..\._,_ -·· ... ..,,, "' •. _, __ ...., __ 

. , 
pro c:<~s ion 

vestíbulo, p~r~ continusr a travJs Ge los estu&ias 

·n·escri tos ~:l :::1 c1.lrrículum'' I23 11
• ( 2)~\.l revis::•.r lP. ci-

t8 I23 d.el libro ve,;1os q_u.e :~Ei tr2.t2_ úel cliscurno de to 

12a ae )osesión de Eliot como .i.JJ:~~·>iDente i:::.e le. t'niversi 

' ' .. ¡::- .. 1 - ' · I'"' - t , - I" -o L1.clt a.e -i!?.I'V2ra., e_ d.J.a mc.=:.ri;GE J a.e r)C' U~ire cte CU.,.• 

ut:i.lize.n el ti:h.·r'1ino currícultw1 

lur:trP.r mu;-/ brevemAnte el hecho de ~ue parH los nortea 

mer:i.cn:ios l;.• noción 11 ci.r:crículumn er2 ut:tliz8.d8, E•l me

nos desde el ~·de;lo ~)fü·rndo, .. H:>.r~' :r.·eff:ri1·se al cuer'.)0 de 

conocimiantos ~ue transmite 1~ escuel~. Tsmbi~n pode -

mos encontrar listas de la~ materias que debían cursar 
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los alumnos de determina.de.s escuelas pEra obtener el tí

tulo de u.na carrerc .. -=t. :Zsto significa que no sólo se usaba 

el concepto, sino que los educadores clesa.rtollaban prác

ticas referide.s a.l currículum. En une. palabra, el asunto 

del currículwn tiene una. vieja tradición en la educación 

norteamericana. 

Pero lo anterior no quiere decir ~ue el currículum 

haya. ocupa.do siempre el mismo nivel de preocupaciones,:

ni que sigílificara lo mismo pf;.re. todos los educadores. 

Hasta antes a.e la década. de I890, el currículwn era uno 

' , i 1 · a ·' ,, i· mas ae os e ernen1iOS de la e .UCt'tcion, que poCL1an rea i-

zar los ;Jrofesores sin una formación o especie..lize.ción

laborel rec1uericl.e. directamente pHra tal emprese,. Cué'..ndo 

TH educt=ición norteameric8n8 ex'..Jerir:1entó el 9roceso de -

ref or1na:;, etcº com:¿renC.i-

do. entre los 2:úos IS90 ~r I920 :!_J;.1rc:ü~;1emente y como un "'." 

ce.so :p2.rticulPr c.:e e::~e )!'üce~:o, :c>3 con~::ititu;y-ó el c::1:ri:f>o

es 1ecifico del cu1-rícultun 6.(:;;ntro de lr-t p:i:é..cticH educe.ti 

Vé:: .• 

Descl.e su conúición dt'! co:1;¡0.r2a, •.:l cu:rrículn::t su -

... ' . 'Y'l , .. - . 1 • .{ 1 • ,~ () ~ t ir"' • .. .• Ctc _ e 1.J.ü<:~ ::·· \i en C J. un C.J. _ e, e; ~ .. , 1.:0 tl 

1 .. ' . . e :rnrioc:J .. 1::-:1:c1onno.o lo::; 

del secto1· 0d~.-~cc.ó'i;:i.vo: 11 ci.~rr:~cu.lu:n, 

g.~'tJ.P os 

de ·.;ste 
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8 spe cto corno un nuevo 02mpo el e la pr8etic2 eC:uc:a.t i va • 

• ('11 1 .~ n·r·o e,:,~· o"' r.''"''1 ·· ....... 1::. <J , .. ~ '\# .... r.; ~. """, •. ) ... ) L t.-; J. H J.. (.°1, t_.. u' 

l :• ~-1..,·r·J· c1' )' .. ,, ·'r.. ._..... t:. .. t' • 1 !.. L l... ~-, 

cados se le 2.::J:i...t_;.C.1.é~.:ro:'l ~.l currículwn y có:.:o ce 

ci6 ~ste couo tw es)acio de coatroversia? ~on 

t;:;;-tabl e -
,.~8 1 ~8 Cll·-'·:t·; .Y'tP~ C·Ue ·intA11t·:=11~.:->•:¡'l)"' ,;,::..-;•. lº'l'Oll•i-.·" •: co·r·J.-- -··""·· """" '-' ·- ' ... "· ·:.. • .; ..l. J . ....J .1~. ...., ............. -~¡, C.:.- c. . 

1 . . t~ . . - - , . 1 COHlO ex.e u::iv:-:.·.i¿:rn;e ecn:i.ca o .,1.;~i;oc.~0.!.1.)¿;:i.c2 por os e-

f~ctos c~e le. Ci.esaistori;~;(i.ción. Inco1·:)orando la dimen-

, l . l''' ·~· " co~o a omos procesos c0c10-p0 i~icos escen111c2u0s 

en l~ s0ci8Ced AD ganeral y 8n el Eiste~~ educatiyo -

r> r.:i 
'- -· 

, 
c 1.n·r1 -·, " , . -cu_o, ~os~rRndose ae 

Coustituír~:e coi:10 tm e:~:.1ccio :?fl·iecífico de lP. 

?)..,. ...... ~ t. 'l ... -~--,-.··t~1 t:-¡ r .......... 1.; .e••,...~ - ·: ·.:i ,-1 ... ,, ... · .. 1! _ .... ,, i .. ,....~ .. "" .,-t.:•C 1C8. .. :<...L•'-·'·' ..;.!~, .l.O u.Ls~-.~~-l.¿c'· ':;,lt;:; 'J·d'.!.;.i..;u._·J Hci,¡c~ 

- . -~ - - . .... t 
u12~u~~~o uor c~r~ren es ~ru00s, .. . .._.. .. 

influido 0or 12 idaolo r{~ . ~ 

1'8S en conflicto 

intereses en lR educnci6n ~ort0e~eric~n8. Jst~blece~-
-· . 1 ., . , .. f. ·~ ....... 

OOildl.Clvne~; en - 2. t.'HlUCFtC10n SJ.[.1:11:..11;<-i :';:1- y 81,-:;n.1:.L lCP.-

va~::, t~tc., esvr1to~~. todos <tU8 tienen r1u8 ver co11 el C!! 

· rrículu:n, ;o·c ei;o éste se~ n1.rtrió ·:/ :le::,Prr·oll.S ele esa-
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pugna, 'Y por eso (,ecimos que ese nuevo ámbito es:::>ecí-

f ico nació interesado, soci1ümente intencione.60. 

Dado que el J?I'Oceso de constitución ele este ce..m-

1Jo se cnrs.cterizó por controversiFis y tE;nsiones, las

nociones y formas de enc8.r2r la el~lboraci6n C.el currí 

culo eran tr1 mbién muy ve.riétd.~.s y contrHC.ictorias. El

asunto del currículo estaba muy lejos de ser tm cuer

po coherente de enfoques, telllas y procedL:lientoso 1~ 

finales del siglo XIX y principios C.el XX en ZUA el 

currículo era un elemento que aunque convocaba la Pª.!: 

tici_rmción de maestros, ped2.gog·Js, ao.ministr?.d.ores es -
cole.res, etc., no había una cl8.ra. definición de qué -

sie,nificHbH éste, íJ.Ué :::is1rnctos c1ueds.ben dentro de sus 

límites, cu~les eren los procedimientos o mec~nismos~ 

para el8.bore.rlo y _9onerlo en m2.rcha; en fín, era. un -

. 1 , t' d t' , nuevo espacio en a prac ica e uc0 iva que crecia en-

im~ortencia por su ~osicidn estrat~cica pare definir

y orientar proyectos educ8tivos, por lo mismo apro -

~iarse del esoecio y definir sus alcences era impor -

tP.nte tEmto educeti ve. como :Jolí ticBm.e.nte. 

Por su novedad e indefinición el currículum era-

entonces un asunto con muohc; divergencia e:n cuunto e.-

~ .::i 1 b . , . t t' . , , t' i:.rauos l<e e a orac1on, 8J.8 ema 1zacion, prac J.CHS y -

· · e ' · ·t ~ , ' · · 0x0eriei1c1a.s. orno a.moi o Cte _e r>i:·e.ci:;icH era 'l.Ul "!.)roce 

·so contrP.dictorio, con evences y retrocesos, con int!:, 

reses e ideoloeías oryuestos; es decir era- y signe 

siendo- un calnpo de controversias no sólo nor su inde 
~ . -

terminación, sino (y princi!)c.lmente) por su vnlor co

mo instrum0nto pe.rala orientaci6n de las pr~cticas·! 

dttc8,cionflles. 

'.:: 
' ·1; ',, 



184 
Entre los f)rocesos sociales amplios que influyeron 

en la emergencia del cam,o específico del currículo es

ti:h1 los que hemos revis8.do 2nteriormr-mte, a saber: los

fenómenos de industriPliz8ción y monopolizEtción aceler! 

da en la sociedad norteameric8na entre I890 y I930; la-

8.utomatize.ción del tr::i.bajo fabril con el consie;uiente -

viraje en la demanda de mano de obra calificada; la ur

b8nización y crecimiento de la matrícula escolar; la P.2. 

li tizgción en aw118nto que Generél.ba actitudes contestat! 

rias o de rebeldía e.nte le.s r¡_ue los grupos dirie;entes -

requerÍBn de instrumentos capaces de lograr mayor con -

trol socio-político;· la consoliéie.ción del país corno tma 

ne.ción que reaueríe. cie un sistema educativo nacional ce. 
. - , -

:>az de ge.rantizHr ·:iue toda la pobü:i.ción compartiera pei.~ 

tas cul tur2.les y ve lores cornu.YJ.es; el e.ve.nce eientífico

Y tecnolóeico, e~i)ecüümente en el ~rea de la produc ~-. 

ción, que impact8ban .con fuerza cada vez <:myol:' en le.s -

distintas esferas· de la sociedad nortermericrna. 

En un nivel menor de ::;eneraliC.;:.;c.l, encontrr1.mos los

procesos 1P.rticulares del sector ec"luer::!ti vo de 'G:JA dur·~ 

te el miS"\!lO tiempo; entre ellos lo:=i rnfs im·:ior-tt:;ntes fu~ 

ron· los ::10vimientos de reforma educé«i;i ve P.X)eriitiente.dos 

en c~istiintos subsistemas del sector t:C:bwati vo, toúos e

llos ce.reicteriz::idos por u11a crítica "~ la Gduc2.ci6n tre..

dicio~1el en c:uhnto a sus conteniclos, · uéto<.\os ,y fines e

duca.ti vos. El Movimiento de Educación. Prot:;rei:d v1::1, 11ue er;; 

te.be. em;¡e~:.:,a.o en encontrar res ~ucstr..s educe.ti v:..:i.s e.cor -

des cion las condiciones sociules ae la ~poca, 

cual gen81·6 u .. '1.a cimplia gP...:1ia de ex:)erií:ientos ~' 

p::i.rH lo -

or.rr.c•ni za.-
·~ 

e iones educfit i VflS, entre ell8.s ore;mü zHciones y e:x:~Je 

riencias direct~nente vinculadas con la probleal~ica CB 

r.ricul~1.r. 
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Los elementos esnecÍficos que constituyeron pro-

0ie.mente el surgimiento del currículo como un c8lilpo -

diferenciado, y que a continu~ción analizaremos son: 

la aparici6n de distintas comisiones de carácter na -

cional con la fin8.lic1Ad de atender tmo o VF.i.rios de -

los problemas relativos al currículum; el desarrollo

c1e propuestas curriculares y experiencias dirigiO.as -

nor educadores de orientHciÓn tecnocrática; 18.s polé!!!i 

cas y propuestas de elaboración curricular aportada.s

por filósofos, pedagogos y educadores 11ue se oponían

ª los tecnócrc?.tas 9or medio de '.)royectos educE'ti vos -

.•1ue acentuEba...vi la for¡nEción general del ciudafümo, el 

fomento de la democre.cia y el cl.esc..rrollo. intet,T<?:l del 

individuo. 

A c::mtinm=:ción intentPremos mostr<?r có:(lo esto1:.~ -

tres ni veles, que :1e::ios llP.::!nC:.o eener.:ües, pPrticula

res y es )ecíficos 8f.:d;tfo profw.1daüwnte interrrel2.cionE;_ 
~ ~ , , 1 . ~ , ~· ~ 1 aos; aaeoas verewos como en e niveL es1ec1iico ue -

currículc; estc:~n presAntes 2.l[:.1.mos de los e.s::)ectos ele-. 

los otros (t~1s niveles, dendola ti.:Lrección, i:ltf:ncione--

licl.8.J. y fi..~ral<:';mentos ~d :ni.s;:io. 
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5.1.- Las Co1:iisiones.-

Antes de mencionsr los trabajos r·es.lizauos JOr le.s 
. . ~ t 1 ,, 1 , comisiones r:•e me.es ros en re 2.cion H curriculurn, noE: 

a etendrernos brevemente en el ceso de lE :i:3A (l.rationa.l -

E6ucetioa Association) •. 

''3n I857, diez asociaciones e::;taduHles de maestros 

lleveron a cHbo en File..d elfie. un&. reunión ci.ond e se c.ons 

tituyó l&. i~EA" (3) con le. finalid8c1 O.e ex0andir la edu

cación .lÚblica, mejorar le ce.lio.ec. de 18. eftucR.ción y de 

fen~er los intereses de los maestros. 

Estéi 2.soci2ción fue creci~ndo ?1?.ule.tin21:iente en mí. 

raero de asobi&dos e incorporando en su organizEci6n a -

los organismos este.tales hasta convertirse en la o.J:·.c·2ni 
u -

zación de m<:1estros in8.s im~ort[~nte ve los Estados Unidos 

ce ;~ortE:E!mérica. Hasta. antes de la década. de IG90 f::tts -

8.cti vicfades se liH!i tPba.n pr<~ cticamente a una convención 

anual y l<-. 1)u.blicación de 12s cliscus±onee. allí efectua -
... ,.,, • • , • • ..!l , , ... • , ""I uas. ~u apar1c1on co1nc1~e con _a e'oce ce ex9an~1on ae 

12 escw::l::i. ~.Ública y dr..füi su intención ó·~ 8,glu.tiner e. -

distintos estados dentro de su orgenizaci6n, _iodemos e~ 

ten6erla como una menifesteci6n inciJiente del ,roceso

de unificaci6n del sistema educ8tivo. 

La i:TEA se fué forta.lecienc.1o cc-68 vez .n{s iiBStb. con 

vertirse en una com~leja org2nizaci6n formada ~or de~ar 

t8mentos, divisiones, comisiones, cowit~s, orsanismos -

est2.tales y locales, ·etc., es decir, llegó tr.uy pronto a 

ser unn fu.erte oreanización de ce.ré,cter na.cionc.l y· con

ello sus ~cti~idadPs e influenci~s fueron c8da vez mis-

_: .:- ¡,'•, 
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notorias en el sector educativo "Hacia fines del siglo 

XIX y princi~ios del XX, las resoluciones de los diver 

sos comités es rieciales ejercieron una imnort&nte influ 

encia. sobre el desarrollo de le educacit5n en Nortea:ué-

rica. Wencio~Rremos a continuc.c.Lón t:üt:,unos el.e los prin -
cii)ales de esos organismos: 

-Comité de Diez -~Jars. estuclios sobre la escuela secun 

daría, I892-93 

~Comité de juince ·:)él.r8. le. educac.ión prima.ria, I39J-95 

-Comit6 de Doce para escuelas rurales, 1895 

-Comí tés })are. las exi,e:enciss de Ino·eso en el College, 

I89S-I9II 

-Comisidn para la reorganizaci6n tlé la E0ucaciJn Je -

cunfü·1ri&:., I913-2I • 11 (4) 

Pofit~rionn.ente com.ent::=\.remos c-1 _vr: r;el que juo::.:r·on

los comités 2mteriormt:nte se:í.E~l1:::.dos en la conformación-

del currículrnn; por lo pronto, nos interesa destacar 

dos cosEs 2cerca 6.e la. NEA: 

'3::,-(;c; 8Sochición fu.e la inicL'·l nromotors. del cHr:ipo cu -

rriculE.i.r :"lor 1ue de ehí surgit-::ron 12.s 0rimeres comisio -

nes encr1rg2.d2s de estu.di;:.;r, fü1blizt~.r y pro ::ioner asuntos 

relecionadcs con el currículo. ?or otre ~Arte, l~ canso . -
. lioa.ción d.e le N3A como un orc::inisno con fuerte influe!l 

cie. y a.e 0lc2.nces !18cionales-es!H:cinlii1t~nte 8. '.>ertii· de

IP.90- es sir.rnlt~mes. a ·~Jrocesos de comiolifeción de otra.s 

orgEmizaciones ? nivel nEtcional en 12. s ociec.lf!.c.1 norteame 

ricana .• 

~l Deriodo de reconstrucción, posterior a la Guerr<1 

Civil, fue el inoi:nen to histórico en ,,ue los ore;c-i.ni.;!flOS -

.: ,.. . '. ~:' .. 
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del Zst~do se desplegaron a todo el país. Las empresas 

privadas, al ser eliminadas las trabas de los estados

sureffos, también crecieron a nivel nacional y se ini -

ció con ello el oroceso de expansión industrial y mono 

1olización de los neeocios. 

La educs.ción no podía permE<necer ajena a este :pr~ 

ceso de unificación nacional. La. existencia de la NEA

en estH misma é_0oce. es un siena de que el proceso ts.rn

bi~n lo ex~eriment~ba el sistema educativo. En Nortea

mérica se he.bía impuesto un proyecto socio-económico -

en todo el )aÍs; no se toleraría riue la eciuca.ción estu 

.viera librada tot2lmente a los variados intereses loca 

les y este.tf:~les. Le. l"i'EA fue la ore;anización de donde -

sureieron las comisiones encEresJas de proponer meca -

nismos pc.ra integrer el sü:tema educativo norte~111erica 

· no. 

"En ls asem1üea de I892 ae la 1~socié1ción ?·Te.cional 

1-~t.:. "'~ • , ' 1 · , 1 ~ . . , ., ,, . t , ..., ~oucncion se re?. izo a c..es1em= .. c10.n cte un vomi e p~ 

ra. ~stucioB de lfl.s 3scuel2s GecunderiFs, conocido como 

El Gomité de los Diez."(5) 3ste gru.10 tt:::nÍé:i. el enco.rco 

de e~tudiar los l)roblernas :r1ás imr.iort;::•ntes que r<conte -
, 1. 1 ~ .. 1 ' . ci:::.n en e i'nve secunQ~:~r10; n1ve r:.ue en varies oca -

sienes Y.Por distintos motiv6s h~bí~ sido escenario de 

notorios conflictos, entre ellos el del tipo de forma

ción que debÍ8.n ~'.)ro:;>orcions.r (lo b.e111os trntBdo l1t4.jo el 

te d ... - . ' V . 1) me e ~uucecion acaciana • 

Un ::intecedente del (:!Qrni tá c1e los D:i.ez fue un2. co-
• ,, ~ , !; • 1 t . ~ 1 \ . m1s1on 0.e ce.rae· er regionE pe.. rocine.c.P. por a .-~soc1s-

ción de 3scuehis S1:icunderü1s ele IJuevH Int;laterre. con -

la. finalidFid de lleg2.r 8. estG:::blecer for1ilf·t"S e.e trab8 jo-

comunes en todas las s e cunfü:1 r i s.~1 del ·31 Comité -
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de los Diez en ca.rabio teníe c<::.rr~cte:c nHcional y les pr.2. 

9uestas que de sus investi¿aciones surgieron tendrí2n -

repercusiones en to6o el 
, 

pais. 

Aun,1ue el Comité no est2.1Ja abocé.'tdo a un problema -

particul8r, el 8.sunto que 8 la ?OStre ocupó todos sus 

•3Sfuerzos fue el de los requisitos rtue debían reunir 

los egresa.dos de secunde.ria para poder L1e;resar a.l Co -

llege. Hemos visto 1ue el sistema educativo norteameri

cano tenÍR un bajo nivel de cohesi6n y uniformidad, ya

~ue tanto 18 política educativa como los contenidos y -

i11étodos eran decididos, lF.!. mayoría de las veces, por ~.u 

toridades locales o estatales, conform~nfose con ello

un cua.dro '.!luy heterogéneo en cur:-1.nto 2. ti ¿os de formB -

ción y '.Üé'ner-J de estudio .. riro9orcion2dos .1or las seCLmda. 

~las. Por otro ledo, los Colleges en un lugar pe~!2n u-

" 1 . " . . nos Bntecec.ent es es co e.res 'J' en otro e.:nDJ.Hn conoc1m1e.!1 

tos total o p<?.rcial.:.ilente diferentes 2,unque se tratara de 

la mismn carrera. La tarea e.el Gomi té de los Diez a~mnte 

ba entoncea e 6isminuir la diversid8d en cuanto a ti~os

cie fo1-;n&C'i1)n y re•1tlisi tos de L1[.T€so, ::;su!lto 11ue toce.ba 

directa::iente una. O.e l8s cuef5tiones ¡n;(.s .Ln.,ort~mtes de -

lo curricu.lBr: 12 f..efinición ci.e co11teni1::.os. 

El Oomi t;é - bajo lEt di re ación 6.e iJharles .• Bli ot, 

director de la ~niversidad ae H~rvard- org~niz6 una s! 

rie de foros ~Era discutir ?.suntos relEtivos a las ma

teries de Gstudio: cu~les 8aterias trb0iciun2les o mo-

c3ern2s er;:i.n esenciales; qué temas incluir en el estu -

dio de cncl2. !!H:tte1·ia¡ qué profundidad y tiem~?º 0.edic2.r

H ce:d;a una, etc. Un F.1.specto :nn·ticular.n~nte iin)ort;:¡nte 

era la discusidn acere~ de si deberían e~istir progrB-

mas diferentes par:..=1. los que iban a continuti.r estuó.ios 
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, 
universitarios y pi;;ra los que no • 

Como resultA.do de esas reuniones el Comité "':lresen

t6 su re~orte, el aqo de I893, en el que sueería que 

h1s secm1darias proporcionar&n cuatro 9roeramas para 

1 1 t '"tl , ' 1 t " ' t , ~ ' que e H urnno O!.J era por uno: ~ asico, e. in-cien irico1 

lene;uas moderna.s o inelés. El reDorte también rec!18.zaba 

cBtegóricaruente lCt. diferenci<." ción de 9rograrnas pa.ra los 

que estudieTÍ8n en el College. ''l!:l <::omi té de los Diez ar 

gwuentHba que ariuelle. educación ere. psra la vida y que

los Golleges debían acentarla epropiada como requisito

de 2.dmisi ón. 11 
( 6) A ryartir de las :.>ro1;>uestas del re,or-

· te ee desataron distintas críticas, en las ~ue a9arent! 

:nente· se discutÍém as1ectos ¿sicológicos o referidos a-

los contenidos de lHs rnaterie.s, iero en un nivel 

.9rofundo sie,nificio·ben discusiones sobre el papei de la.

~ecundaria en la definición fe las futuras profesiones-

<le los 2.lumnos. 

Por un lado 2liot, consideredo como un optimista-

del desarrollo de las c20Qcidades intelectuales, seffal~ 

'bE!. ·1ue lo importe.nte de lEs llleteri8.s él.a ·~stUllio no era-

1~1 ti'.)o üe conocimientos- 111{s o ;nenas CO!ll!Üejos o eleve. 

Jos- eino el ;otencÜ'.l c~ue repr8sent2br1n pBra el C.esa -

rrollo de les capacidedes intelectu2les¡ tPmpoco, decía 

3liot, h~i.'bÍa me:l;erie.s .. 18.s VP.liosFs :~Ul~ otr~.s, lo irnpor-

tt.nte era estuc.1iarl8s adectrn6.a y const«nte;.iente. ~)era a

crecentar la disciplina intelectual. 

Uno de los m~s fuertes opsitores a las recomenda -

·cio~e.s a el Gornité era Stanley tiall. Hall r13c1rn.u1bp lc.~ 

prO~)uesta ci.e 1ue todos los aluwnos t:studlaran le.s i;1i.r3 -
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mas materiRs y de lél. misma ;Janera.; se:.Jún él de'oían exis

tir currículos diferenciados para los 1ue continu~r!an

estudia.ndo en el Gollege y los ·1ue se dedic::n·ÍC>n a -~ra-

co;ar-,lejcis, de mayo:-c imr;>orte;:ncia, rue sólo t)OdÜ:in estu -

die.r los .nc1s inteli¿entes. "La tenüencia de aall er<:r. en 

fe.t iza.r -;¡· exEgers.r h~s dif e:renciEs en lé.'.S ce. iEcic:c..C.···s -

intelectuales y hac!a de esas diferencias las bases de

tm '.:1.rgunento a favor c1.e la. ciiferencü1ción curriculai·." 

(7) 
Ante es"t;;=i.s e.firü1&.ciones Eliot ree.fir:::mba que la i

dea básica del domité de los Diez consistía en conside

rar a la escuela secundaria como uu lugar de prepara -

ci6n donde se fo~entara el desarrollo general y nJ como 

.;_m luge.r de. entrenr.uiento )are. tr8.b;:.;jos específicos, 

1 , -· ... ·' - . l" :wr o que se o;¡onic~ a tli18. c.u:i:;r20'.tc1on c.es1gu<.:1 e.e co-

noci:nientos ·vct ,, t.1.e ello trc•.eríi:!. :Lm:Jorti:.=1:tes consecuen -
V ~ • 

c:u:;.s en h s oportunidades 6.e ern9leo: "La nosición de 

3liot fue que be.jo le guisa ci.e atender a las 0.iferencias 

en ü~s ceJ:iFcidades int el ectw.:1.::-s de los é'.l w1mos, ere..n 

:Jrec~.e-L 2r1lin<.-- ('..os los roles s ocié' les :ir voco cionrrles que -

ocuperí~n los estudü·n·i;e:::. ''( 2) 

·- . f' . ' . , . . . ~ .u1ez _uoron collit'J.o.el'P.ti.e.s cor:;o u110 ~<A.·.!O:i.·<:.1.n6c1on c'.e los-

::-:;o .:ü Coll.::ee •. Aunc1ue distorsionPdP, :firn:.lr~2nte se imp~ 

so 1~ corriente de educaci6n general por sobre aquellos 

t ', que pre enu1En que e.l entrerie.-

;11H~nto IK'I'P tre,bEj os es ¿iecí fiC:\)$. Ve::¡ os PSÍ rrue le ~)ri

:nera COiidsil-Sn üf:l.ciont=!.l dedlc;;1d1?. e::>u·=cí'ficai:1ente EÜ asun 

to del currículo estuvo impact~da por viej&s polámicas-
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en el camoo educativo nort eamerica.no; sus tra.bajos gira.

ban también en torno a la disDuta entre educar pera el -

trabajo o para la vida. 

OtrA ira9ort&.nte comisión fue la 11ue buscaba econorni 

zar el tiempo y elevar la eficiencia del trabajo educati 

vo: " 'Zl Depa.rta1ilento de Superintendencia de la Asocia -

ción Ne.cionel c.\.e 3chtcHción o.esignó en I9II una Comisión

de 3studio 0e la Economía de tiemuo con la Educacióri,que 

. " se encarear:ta de forrnule.r recomendaciones para le. elimi-

n&ción sisteméÍ.tica de todo lo que fuera i:•érdi6a de tiern-

90 inútil en el plr.n c1e estudios escolar.'' ( 9). 

Esta. col!lisión se deüicó e. hacer estuoios en li:is ciu .-
(ia.des 

, 
!!!8S im1ort~ntes del ~PÍs; con ellos 1uerí2n i2enti 

fica.r los oonocimle.ntos m8s :f~~ciles c.i.t~ a~.n·ender J.l nue -
.• . 1 •1 ' .,1 ,.~ . ~~j) 

les 9eruitiere. :,:.. los estudientes obtener mejores' resu1-

tbdos en sus ~rable~as pi~cticos. De los result~dos de -

estos estuC.ios, le. comisión obtenC.rfa. un listec1o de los-

· · · ' · · ',.,',er.:f 0 n cono e 1m1,'m1; os ::nn1:1os ne ces :::ir1 os 'l ue c.~ .. L1 ..1. c. ens ~ :t~1 rs e-
. . . , 

en cr:1c!<-:i rn:1.teriE1. Un r·riseo rnuy notorio úe <:>ste c0m13ion -

era el énfnsis eme 0011Í2n en la d.;::nd.H co, 110 ¿:77•rentí2. de 
·~ -

mejor8miento del tr2bajo efuc0tivo; "No hey ~ue ~ecir 

<1ue se a.rilice.ron en l~ í:ieO.ida. 6.e lo ·:'osi :11e las mejores

<3sc~1.le.s 11e !"encii1:üt::~liio reci-2.nter:wnte eh üor:-Licis, y los -

result<"L~os se recoeieron en i.m irn~n·e:::io:né1nte ues9liegue-
. , 

e~ e cuf1ciros, ,v:·8 fice; s y tai)lc.s :1ue oto:cgHl>Jn un inequi 'V o-

ca 1ulla de 9recisi<Sn i:~ le ernnreEB .• " (IO) 

A ?Brtir de 0st8s investl¿~ciones 12 comisi6n pre -

sent6, en los alas de I9I7 y I9IB, los info2mes corres 

:"lOnclientes a. N'cüi .1:=i.teriEl., a.sí coi:10 wrn. ::,erie ele recome!! 
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en el campo educa.tivo nortea.mericano; sus tra.bajos gira.

be.n también en.torno a la disi;:>uta entre educar para el -

tr8.baj o o pe.ra la vicla. 

OtrA irn9ortti.nte comisión fue la •1ue buscaba econom.J:. 

zar el tiempo y elevar la eficiencia del trabajo educati 

vo: " '31 Depa.rtarnento de SuIJerintenó.encia de le. Asocia -

ción nacion~ü de 3ducéi.ción cl.esignó en I9II una Comisión

de Estudio 0e la Economía de tiem90 con la Educaci6ri,que 

se encargaría de formule.r recomen6.aciones 9ara le. eli1.ni

neción sistemá.tica de todo lo que fuere. i.·érdic3a de tiem

'!O inútil en el pl8n de es.tudios escolar. tt(9). 

Esta comisi6n se dedic6 a hacer estudios en las ciu .-
úa.des 

, 
l!lBS im·rnrtantes del )PÍs; con ellos 1uerfrm ic":enti 

fice.r los conocimlentos :n8s :f.?ciles ü~':! a~:cender y que 

les periaitiere. ::1. los es.tudif.•ntes obtener mejores :resul

t6dos en sus ,roblemas p~~cticos. De los result~dos de -

estos estuf .. ios, le. comisión obtenC.1·ía. un listedo de los-
• • 1 , • • ., ·.. , '# conoc1m:um-cos :ill.n111os necesi:1r1os 'lue e.e oer1an ense .!~irse-

• t • , 

en cr01c10 m8.teri;:1. ün rc:iseo !llUJI' notorio (ie i:>st.2 c0mi.:non -

1:ira el énfnsis !:~ue 9oní~·n en la oi;:.;nd.H co,¡!O ¿:;;:.rantíe. de 

rne j 01'F'i11iento del tre.ba jo eé LlCl"·.ti VO; "!1TO hEy ~1ue e ecil' 

que se ariliea:r-on en l& medid&. ci.e lo ')OSi ble las mejores-

esci::i.le".s i'ie .rendimiento re cien ter:ierite el< üor:· L\Ps, ·~/ los -

resultr:!dos se J:·ecoe;ieron en t.m im~)resimumte ues9liegue

a~ cueGros, gráfic8s y tablEs 1ue otorgAron un inequÍvo-
, 1 ~ . . , . " ( ) co a~ o ae 9rec1~1on e la em~resa. IO 

A ?Brtir de estas investi¿eciones la comisi6n pre -

sentó, . en los e.~1os de I9I7 y I9I8i lo::-: infonr.es corres -

:10l1dientes a. cr-1cl'B .ae.t•SJ:'iEi., e.sí como unn :::,ln·ie de recomen 



193 

dEtciones .onre. eliminHr los contenidos problemÉ.ticos o de 

menor actualidad. Uno de los criterios b8.sicos '.)e.ra con-

sicl.erar R lU1 conocimiento "neces1-Jrio" e:cs. 18 2.:üicabili

c5ec1 y utilidad en l:;:is l<lJorAs cotic1i:=·n::1s óe los a.S..ultos. 

Con ello el olen ~e estudios se sometería a tm iroceso -

de selección que eli,1dnerÍF toúos a.c;_ut~ll1)S ele;!1entos fJ.Ue 
,, , "' • ., .. ..l- • ., 

irnrnJ.L'8. ce v1e::1;10· •H:irR lc1 escu.ele. y el 

r ~ , .J.• • .~.. .;":' "V' '·i t•· =' ·· .i,. r 1~ ·~ ., .. l -
~i ue e u .J) 1.1 '" r ,·n .1. o_ 1i1•c'.S t,, 1:: 1.1 r~.: .... ;:::i Jo w~ ._, 

l. :- . 
._•, ·i -.. 1 ) .... .,,. . ·.·, ~ 
"'--;::,-l AA e.t:. c. 

. . , 
-' l f:. : ... : .l ~~. -

ce la comi -

·-··, • .._..,.,';:<·(' ·::,-.,'O•• · .. ; 1"·'·.··'r r]A<::•)P1"~Í (•Í .J -~.e:. ... _. ,, •. _ •. • , .• ., 1 " ~ I <. I t e . . , - .. _ l - , •• • .. , esfuerzos,e!l 
, . t 1 . t• ') ·' l. ·-lU-.1C;.'"!!len e o ·ue -.:L·~iie re_.·:·~ci·n!. C·Jü :::·;:; · ... 1ec•~s1u.a-

'· 

. 
l::'!. )<?.!'<:i. ¡·0t: •)Qn6.er E'. ~-.e.o ',)t e..r · -

l:".;-3 il::: c0 ,, c>.::ci ::•:Je:.:it e ;:; eguir 
. -

C.".-:td~ V8'7 ·:-~~-· ev·J.·(·1····1.J..,, l··~ ;·11 .. ::.c-:;··i.c1'·" ... c:.i ..., L·.~.I""' .~ .. l.,it;: ci .. .1:' \JUl1L r..• 

~ 1 . . .. , . ·•.1· r"'l 1·.',e ue e c1cnc1a ~eaa~oe1ca a " . 

de la~ ::,si~~n2•.turBs -Gr2úiciorw.le:::. Los ¿artic.~~.rio:3 6.e a 

·'1uel enfo,:,ue eran realrnente los heredoros es:?iY'i·cuP..lE?s .. -
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de Charles w. Eliot y lo que busca.ben no era tanto reor -, 
e;anizar el plan de estudios de· unB. manera radical cuanto 

infundirle nuevo vigor y nueva vitalidad •" (II) 

"La seeunda corriente de reformas al plan de estu

dios que se puso de manifiesto dul'ante la década de I920 

fue más radical en su entiforma.lismo ••••• Aquél grupo a -

ceptó sin reservas el utilitarismo social de la Comisión 

-.· •••• los dos famosos líderes del grupo fueron los prof~ 

sores Fr.anklin Bobbitt y Werrett Oharters." · (I2) 

Las reacciones a los informes de la Comisión de la 

Economía del tiempo nos muestra claramente varias cues

tiones: la.- la presencia misma de una comisión formada 

explícita.mente para buscar economizar el trabajo educ!: 

tivo es muestra de la introducción- demanda. de los méto 

dos y modelos administrativos en el campo de la educa -

ción. 2a.- Una inclinaci6n cada vez mayor, por parte de 

los educadores norteamericanos del periodo, a infundirle 

un carácter científico a los contenidos y proce~imientos 

en la educación, con el consiguiente desmedro del recon~ 

cimientq de los valores involucrados en ella. 3a.- El he 

cho de que los integre.ntes de dos corrientes opuestas en 

tre sí adoptaran (aunque cada una en distinto grado) lRs 

recomendaciones de la Comisión, significa que al menos -

coincidían en que la escuela adoptare. sistemE1.s adminis -

trativos y métodos y conocimientos científicos como la -

mejor manera de adecuar la escuela a le.s deme.na.as de la

época. industrial. 

Quizá la Comisión para la Reore;anización de la Edu

caci6n Secundaria ·sea la más citada entre los historiad.:2, 
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res del currículum en Norteamérica. Su importancia radf 

cfl. en varias cuestiones; por un lRdo, la Comisión para

la Reore8nización continuaba los trabajos realizados 

por el Comité de los Diez. Por otra parte, esta comisión 

se articuló con el movimiento de ·refo~ma de la educaci6n 

vocacional (recordemos que en este movimiento se desarro 

llÓ una intensa lucha entre sindicatos· y la asociación -

de fabricantes oor logra.r, para los primeros: que la ed.u 
- -

cación vocacional fuera general y que no formara esquiro -
les; para los see;undos: que la educación vocacional cap~ 

citara a los estudie.ntes exclusi vmnente pi::ira el desempe

ño laboral) y desoe el ámbito es·pecÍficCtiuente curricular 

influyó en la. definición 'que tuvo el conflicto. "La Co 

mmission on the Reorganization of Seconde.ry Educs.tion, -

que informó en I9I8, buscó amplis.r el alcance de la edu

cación secundaria ••••• agregó tantas nuevas obligaciones 

sobre la escuela secundaria, que su papel hubo de ser m,2_ 

dificaclo •••• Entre otros resultados, aquel documento sen 

tó las bases para el establecimiento de la educación vo

cacional, cuya influencia abarcó todo el país durante le 

década siguiente." (I;.) 

Esta Comisión también fue fundada por la NEA; y al 

final de sus trabajos, en I9I8, publicó sus recomendE-. -

ciones en un documento conocido como los PrinciDios c~r 
' -

dinales de la. EdUCElci6n Sectmdaria. El aocumento empie

za justificando.la necesidad de la reoreenizaci6n de es 

te nivel educr.;tivo: "La educP.ción secundfirie. ci.ehe ser. -

üetermineda 9or lRs.necesidRdes de la sociedad a la que 
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sirve, por el car!.Í.cter de los individuo& que serán eduo!i, 

dos y por el conocimiento de las teorías y prácticas ed~ 

ca ti vas dis ?Oni bles. Estos factores no t·ienen sie,nifica

dos estáticos. La Sociedad siempre está en proceso de de 

sei.rrollo; el carácter de la población de las escuelas se 

cuna.arias ex_11erimenta modificaciones; y las cienciHs de

las que depende la teoría y la ~ráctica educativa sumi -

nistran constantemente nueva inform8.ción. Sin embBrgo, -

la educación secundaria, como cualquier otra agencia es

tablecida (instituída) de la sociedad, es conserv2dora y 

tiende a resistir modificaciones." (I4) 
Pese a lo extenso del p~rrafo ~nterior, lo citamos 

porque es un pa.noré~ma. del campo educi:i.tivo en eeneral y -

. del pensamiento curricular en particulB.r. En cuento a 

"la sociedad siempre está en proceso de O.esa.:rrollo" he -

mos visto atrás, que este periodo está caracterizedo por 

reformas educativas que tratan todas de adapta.r la es cu~ 

la a la. cambiante sociedad nortear.aericP...na de principios

de siglo. El reconocimiento de las cHra.cterísticas indi

viduales era impü.lsado por los recientes desarrollos ae
la. psicología. que aportétba cada vez mRs inforwnción so -

bre el aprendizaje y el individuo, producienc1o EisÍ diver 

sei.s innovaciones en la metodolog!a. y los mci.terirles eo.u

c2~ti vos. Por otr&. perte, el comentar sobre ln L:!)Ortan -

cia de tomar en cuenta los desarrollos de la teoría y 

pr~fotica educnti vas, es muestra del 111·ocaso 6.e c1·ecimicm 

t . t• 1 t ·' ~ .. 1 o que experiraen·eoa a eoria euuc~~1vn en e 

proeresista. :a D.ocumento de J?rincil>ios CHró.imll•::f..: es 

nues. sienif:toHtivo· po:r· 1ue muestra 1ma mJevE !!l~.l101·r:i de 

,, • 1 

' ..... 
.... ; 
;_:,-_; 
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ver a la educaci6n; ¿stR ya no es vista solru~ente desde 

la filosofía o lcis tr~i.c.Uciones, sino desc1e lr;.s necesi<l,t 

des sociales, el indíviduo y las teorías educativas. 

En lo que se refiere específicamente ~-1 i)ensamien

to curricule.r, el reporte de los J?rincipios <k: .. rdinales

tenbién es muy sir;nificati vo porque es un clr.ro antece

clente del método que p:copone Tyler (I5). Lo};: integran

tes de la Comisi6n, en I9I8 establecieron que equél que 

vr.t~· a cliscñar 1.U1 currículo debe fl.ni:-üiznr ln sociedad; t.Q. 

limr en cuenta lé'.'.s c8rncterísticas c1e los que se van a !:.. 

aucer y ar>oyf~rse en teoríi:1s ed.ncéotiv2.s. ActuLlnente :nn 

-~en 8. estos c:•s pectas. 

:}ccunci.Bria, o.unque sin tenerlo como praocu9ació11 cen -

tral, inici6 la construcci6n del pensruaiewto sobre el -

método para. el disa?io c!.el currí culmn e.l f1.mclb:LE-ntar l8.

necesicl.Hc1 c1e recurrir a dif'E1r•3ntes f'ua11tes i;wr8. planeP.r 

lo, 

El re9orte O.e los :Principios G2r6.:i.nal0s continÚlc-1: 
, . ' .... - .. . 

propos1~0 ~e ~e ue~ocr8cla os or¿anizar·~ la socio-

0.:"1 "''1"'' ,-.1·1· f·"1~01· .. -... _, v c.le 1 ~· '-;0 1 ,ie•:i.'"•~·-
- - •.J...,¡,.,¡ •• , ,,, -v'-' u . -·" '- V '''""" 

como Uü. todo. 

C.ofl frr.tses (lel re)<.ri:·te reco¿,011 le.s do::; trt1 tl.:i.c.U.i1.1os qut:-

('• 
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americano: Una preocupada. por la democracie, y el des a -

rrollo del individuo, y la otra centrada princi~elmento 

en el logro de la eficiencia. De esto podernos inferir -

que la Comisi6n estaba integrada por educadores de las

dos tendencias y que el reporte también estuvo marcado

por esas tensiones. 

·Los Principios Cardinales·, no sólo sente.ron las b!;; 

ses para el modelo de Tyler; también ma.rcaron una impor 

tante pauta para los eficientistas: "En orden a determi 

nar los -principales objetivos que deben guiar a la edu

cación en una democre.cia, es necesario analizar las ac

ti vida.des de los individuos •••• oara dar importantes ser - -
vicios vocacionales a sus ·miembros y para ~romover el -

bienestar común." (I7) Analizar las e.ctividades de los

individuos, para los tecnólogos de la educación sie,nifi 

caba .: Io. enseñar a los alumnos lo que los adultos ha

cen sin modificarlo, es decir re))roducir, repetir las -

activioades deseables, y 2o. ense:?íarles a los estudian

tes sólo lo que los adultos hacen, sin perder tiempo en 

conocimientos inútiles. Continuendo en el contexto efi

cientista, la noci6n servicios vocacionales implicaba -

la diferenci~.ción curricular que ca9acit0.ra a los alum

nos· pare el desempe·~o de un oficio. 

Según los integrantes de la. Comisión.las activida

des más irnr_Jortantes de los individuos se podían clasifJ:. 

ce.r en las siguientes cateeoríes: " Io- Salud, 2 .-Direc . -
ción de los procesos ftu1da.rnentales; 3 .-Integración se. -

tisfa.ctoria e.l mfoleo fénniliar; 4 .-Voca.ción; 5 .-Instru.s, 

ción cívice.; 6 .-Utilización p:rovochoza d.el tiemr>o· libre 

7 .-Cflrffoter ético" (18) la. ec1.ucnción oecundoriP deherí~1 
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a.bocBrse a proporcionar una forina.ción e;enerhl orienta -

da oor estos siete aspectos que desplaz~ban la vieja or 

e;aniza.cióu oor materias de estudios. 

Es frecuente encontrar referencias a esta Comisión 

como "los siete 11rinci-pios cardinales", aludiendo a lEs 

siete categorías de actividade~ mencionadas arriba; sin 

embargo, pensamos que lo más importE<nte a.e los Princi -

pios Cardinales es lo que hemos examinac1o anteriormente 

- los fundamentos pe.ra la reorganización, la sociedad -

democr~tica y eficiente, el anilisis de las actividades 

- porque esos aspectos orientaron los ulteriores m~to -

dos de diseño y siguen siendo objeto de preocUiJación ae 

los que actualmente trabajan en el tema curricular. 

Hemos visto que el currículum como ~.mbi to especia

lizado en la educación no.sureió por una preocupHción 

teórica o como un 1)rocedi111iento técnico de dise~ío; lo -

fundaron gentes involucrads.s en la práctica educa ti va, -

que ore;::inizados en comisiones diverse$ lmscaban imponer 

sus valores a los -contrincantes. Los trtibe,jos rea.lizacos 

por las comisiones reflejaban las pugnas del campo edu

cativo y de la sociedad nortermericarn:i .• Asimismo, los r.:,e 

portes de las comisiones fueron aportando las experien

cie.s y la.s bases teóricas que ~osterior¡nente cristali7·!: 

rían como métoci.os cie diseño curri culfl.r. l'.létodos ÓPrga -

dos de intenciones, ee fuerzas soci2les; a·1a vez m~to

dos que i N:n creundo una es·~ecif:tcidaci, una lÓe;ica -pro

pia. 

Al iniciar el estudio de lc-s comisionef3, se'.'itüé.bE

mos que la. NEA era una muestr8. c~.el proceso de unifica -
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ción nacional que experimentAba·USA despu~s de la Guerra 

Civil. Ahora podemos decir que las comisiones (patrocin!2_ 

de.a por la NEA), por ser de carácter na.cional, actuaron

como un ooderoso aoarato centralizador que buscaba des -

plazar a las oreanizaciones educativas locales. Se mos -

traba une vez más la vieja lucha entre los que buscabFn

la unificación y los que querían la separación; direc -

ción centralizada o ·participetción local. Fuerze.s socia -

les actuando en el terreno educativo, valiéndose del cu

rrículum pare. construir la sociedac1 ñeseaa.a. La contro -

versia aún continúa; encontramos un texto de Sa.ylor y A

lexe..nder, de I966: "Nuestro sistema educa.ti vo O.escentre.

lizado es uno de los gur:,rdirn1es in8.s 1.106.erosos que tene -

mos contra le. tiranía. Iane-una 9erson&., ni c~u1w.rilla, ni 

fundación, ni asociación pueden apropie.rse :fácilmente 

clel control de toda la educación norteEJ.mer'icf111e.. "( I9) 

··' 
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parcie.lidad y terminarían con las polémicas. 

Los procedimientos y bases científicas ~era elabo

rar el currículo serían ahora el medio para superar la

vie ja manera de conducir los asuntos de la educación;a

T)Oyados por ls. ciencia, los especinlistas eliminarían - · 

las decisiones arbitraries, valora.tivas, influídas vag~ 

mente 9or la filosofía o la moral. En lugar de esos an~

cronismos, los métodos científicos garantiza.rían que la 

escuela transmitiera técnice.mente los conocimientos y -

habilida.des necesarios para el hombre de la. época indus 

trial. Así la educación se incor¡;>ore.ba ple1rnmente al es 

pÍri tu a.e la é~9oca.: el progreso ba.sa6.o en le. ciencia y

la técnica. 

Industrialización, urbanización, implementos técn.:!:, 

cos para acelerar la productividad, aparatos 9ara el ho 

ear, artículos para. el consumo, modificaciones en la. or 

genización fabril, difusión de procedimientos pe.ra. la -

sistema.tiza.ción y control en los nee;ocios, di vv.lge.ción

de aparatos de comwiicación, etc. son algunos de los fe: 

nómenos que pe.saron a formar parte de la vida cl.ieria c.1e 

los norteAmericanos de principios de siglo. H~rnos dedi

ca.do anteriormente un espacio para estudiar est[~S inno

vaciones y sus proftmdas consecuenciHs en lH. socieda.cl -

en general y la educaci6n en particular. 

Hemos visto también cómo en el c~:im'Do educnti vo se

instalÓ una. corriente de pensamiento que impulElEioe. la -

adopción de proc~dimientos t~cnicos y científi~os oara

lo~rar el misnio nivel de eficienciE'~ en.te en 1.)G ner.ocio~. 
~ ~ -

Si en el ~mbito de la oroducci6n la ciencia l1PbÍa acele 
. . -

:': 



re.do el proereso, ¿por qué lo. educación no debía valer

se de los m~todos y conocimientos científicos?.· 

. Esos educBdores científicos reconocÍ8n que el cu -

rrículo era un elemento clave pP.ra eficientizBr la. edu

cación, siempre y cuando no fuera elabora.do a 9Hrtir de 

resoluciones valorativas tomades arbitreriemente por el 

diseñador de proe;rame.s. Hacer el currículo se debía CO!.!, 

vertir en una empresa científica y los contenidos no se 

rían c1ecididos por el dise1ador; éste actuaría en ade -

lente como un descubridor, como un investiga.dor cientí

fico que estudiaría metÓdice.rnente las de1nandas sociales 

de educación y sólo a partir de ella.s e~tructuraría el

currículo. 

La búsqueaa de cientificidad no sólo crecía en el

ámbi to de le. rrotl.ucción; c1isciplinas muy cercmrns o yri

a.doptadHs en el campo de lH educ8.ción ternbién e:x:~?erimen 

taban profund.B.s moa.ificHciones en cu0nto a. la idea t1e ~ 

ciencia. Es el caso üe la Psicología, donde se desarro

llaba. una cprr:i.ente que se oponía e. la ideEi. de las fa -

culta.des·. mentales: "Cualquier cosa que existe, lo hace 

en cierta ce.ntidad- escribió Thorndike en I9I8-. Cono -

cerla a. fonoo iinplica. conocer su cE'ntitlE1d no rnenos que

su calidad. LH educeción se inte:cesa 1.)0Y' los carnbios 

que se producen en los seres hwnenos ••••• por l~s cosas 

hechas, le.s p[1.labrE1.s pronuncie das, los E.ctos reEliza -

dos. Medir cuP.lC1uierE c.1.e estos resultac'..os sir·nifica de . - -
finir su r:lE' gni tuéi. y l:s. ~nr-ner8, en que poü.rá registrRrse 

y utili~nrEe eEe conoci~iento. ~ste es ol Cre~o gene-

1 ~ , 11 1 , lt. - , -rr~. c. e ~•11ne _os 11ue en a u i:112. uecnu E•. Sü 1Jreocu,:in.ron 
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!JOr flmnliri.r y perfeccionar l~~. medición de 10~1 re~·rn.l ta

dos educncion::i.les." (20) 

Armados de conce~tos tales como: IQ, escala, medid~ 

norcentaje, rendimiento, etc. los psic6logos se dedica -

ron a desarrollar tma a.i:rnlii:i. GHZna. 6.e pruebBs psicomét1·i

Cé..S oue anlic2.bm1 a los estuéihmtes üe todos los niveles .. . 

para conocer su renclimiento en cada me.teria, sus habili

dades, sus actitudes, etc. asimismo, el perio~o de I920 

fue testigo de la enorme ce..ntio8.d y variede.d de tests 

que se aplica.ban con el .fín de predecir acertaO.emente 

las futuras ocuvaciones de los.estudiantes. 

Contem11oráneame11te al surgimiento del currículo, en 

el 8.mbi to educativo aparecía otro te:·nH es~rncüüizec1o: lr 

evaluación a Desarrollada por ·r.>sicólogos educativos, este 

nueva· áres, C.e la educación com1w.rtía. con el currículo .. . 

los anhelos de la cientificia.e.tl domin~u1tes en ese perio

do·. Al ser astmtos que surgieron en 18. misma é;1oc.a, coi!!, 

cidiendo en los valores de rieor, neutralida~, oficien -

cii:i., predicción precisa, etc. podemos suponer que los a

vances en uno impactaban al otro y ciue el ce.mino de su L. 

volución se ur1ía, mezcl8ndo y cOiíl!)artiendo procec~imiento:·~ 

preocu~aciones, finalidades. 

Actualmente la Psicología es w1a disciplina impres

cindible para la temática curricuh<.r. Aw1que no es obje

to de este efJtudio, .es im~.)OrtE~nte m2.rc;;1r la nec~Jnic1ad c:.c 

. d . 1 . in 2.gar os mecanJ.smos, •t . . '""' si u.aciones y r:10men~o.: •}f;:ec:i.ii-

cos mec1iante los que la psicoloc;ía tor:lÓ chrtP (!e ru:~tur2.

liu1ción en lft pr::Í.ctica y tei:)'.rír::. cur·riculares. l1Jr lo 
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pronto, debemos serinlar q_ue la versión eficientista O.el. 

currículo se desarrolló funfü=rnientéümente a partir de 

los aportes de la 11 8.drninistrB ción científica del traba-

jo". 

Los mono'!)olios norteameric~:inos de princi~Jios ci.el -

sielo XX demande.ban y al mismo tiempo pro1)icif~ban el oe 
sarrollo de 1~. administrnción y de técnicos en esa ra -

ma: "Cada est8.blecimicnto manufacturero que transforme.

un producto est~.ndar o una serie de product_os de cue.l 

quier tipo, mantiene un cuerpo de expertos en eficien 

cia pe.ra estud.ie.r los métodos de procedimientos, para. 

medir y evalur..r el producto de su trabajoº" ( 2I) 

Al estudiar las innovaciones en el proceso produc

tivo, vimos que Taylor en I9I4 organizó 18. primera ceo~ 

na de montaje en USA. l'ero no sólo trl:'baji:i."oa en lt=is em

nresas, también destac6 como el constructor de la teo 

ría de la e.dministl:·ación científica del trabajo. "El 

-primer escrito profesional de :tgylor, presen-t;Hdo en 

I895 en la reunión de la AmericEJ~n Society of I1íech~nic~.l 

Enr;ineers, ponía el ejemplo del sistema te.frn. (>or pieza~ 

(22) 

El Tayloris:!l.o estudia a lEs empres::-i.s desde el pu.n

to de vista de la eficiencia. práctica; el astm.to c1e la

productividad es su Dreocupaci6n central, buscG creer -

·estrictos mec~mis.mos ·a.e auminürtración y contl'ol (!.Ue -

permite.n eli;ninar los desperdicios y aprovcci:tt-"·.r 2.l r.ifüCl 

. rao los recursos. 'El t:cai)ajudo1· ea un elemento 1:.i<~.~.:l ele le 

C:i:ipresa al que es neci::sflrio estudiar con lt~ int0nción 

c3e inc1·e1.1entEr lf1. !)roC.uctivic~r.:i::. Sn"The .Princi:.iles o:f 

. •, 
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Scientific .furu1agernent, Ta.ylor nos señala alc;tmos paso:s: 
. . . 

Primero.- Tomar IO o I5 hombres diferentes(preferible -

mente de establecimientos separados y de diferentes pa.r: 

tes del país) que sean especialmente hábiles para el -

trabajo particular que se analice. 

Seeundo .- Estudü,;.r las series exactfl.s de· operaciones y 

movimientos que cada hombre realiza, así como los im'Pl~ 

mentes que utiliza. 

Tercero.- Cronometre el tiempo requerido pa.ra ca.da mov,i 

miento y seleccione la manera má.s rápida de hacer el 

trabajo. 

Cuarto.- Elimine los movi1:iientos falsos, lentos e inu -

suales." (23) 

Los integrentes de las juntas Loca.les de :8duca -

ción (ver cita 3 del cap. Reforma de la B~cuela) y los

a.dlninistrfadores de las escuelas ern-:,)ezaron a a:,>licai"' ce.

da vez con mayor frecuencia el Taylorismo a la. direc 

ción del trabajo escol8r. J?ero hubo un personaje que so 

bresHliÓ haciendo la tre:.spola.ción sistemática de los 

principios de Taylor a lH ac1ministri:·.ción escola.r y pos

teriormente a:L cui'l'Ículum: "3".:.J.tre los primeros profetes 

ele la nueva efj_ciencia en la .: .. fünülistrc;,ción escolar es-
. . 

t8.oa el hombre que úespués llc:c;crín a ser fue:rzH promi-

nente en la rcfonna curricular,· e i~wlmente el hombre-
,. , - • f • , J í!Ue cio 1 or .. H1 y or1en-i;P..c10n a. cr·.J:1:10 C:.el currículo, Job.11 

Frci..nklin BOh bit t. " ( 24) 

-~l>P.rte ti.e su pt:irtici ?ación en la Comi~ión :para los 

E:Jtudios de la Economía del Tiempo, pára Bobbitt fue --

fundt:<.mental lH experiencia desarrollada en las escuelE'.S 

•., ... 
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de Gary Inf..iana. ( 25) En esta ciud.e.d Bobbi tt aplicó los 

sie;uientes principios del Taylorismo a la admini'stra -

·ción del sistema educativo local: 

"El primer 9rincipio de la administración cientí

fica, ~nm1ció, es el uso de toda la pli:mta todo -

· el tier:ipo aproveche.ble •••• el segundo 9rinci 9io, r~ 

ducir el n1.1r:1ero de trabr-j:::idores a un mínimo por -

medio de m8ntener al máximo de efi~dencia en el -

trabajo de cacln tmo •••• 

Su tercer principio simplemente contem~l~ba la e

IiminHci ón de des:)erc3.icios. 0 (26) 

Pese a que la irnplentación de estél.S normfl.S al trabFJ.jo

en las escuelEs ::.dgrlifice.ba de :hecho una suüordinación 

de los aspectos acP..c?.érnicos a le.s preocup8.ciones a.dmi -

nistre.ti vas, las podemos si tue.r aún dentro del ~Lnbi to

cle la dirección, a.e la orei:mización escolar. Sin embn! 

go, nuestro 2.utor fue m?s allá "El cuarto· princi·~)io de· 

Bobbi tt sobre la f1dmin.istración científica. t;eneral da 

el sal to de le.s 8.rec:i.s de la simple plc:.nta y eficiencie.

del tre.1)a.jo e.1 :reino de le. teoría educa.cional ~oropiemeQ 

te o.TrabajPr el m2.terial bru.to y lograr Ün p:coducto fi

nal parn. el cuHl ser~l mejor f.dapte.6.o. Aplicc..r pe.r8 la e 
. cluc!:".ción estos medios: Educar e.l individuo de acuerdo 

a sus ce..9acidc.des. 11 (27) 

A p~1rtir de i:isté•s ci tE·S podemos ver clHrc:!'IE:nto le-
• • , 1 t . . ,,.... . t 

~)osicion e in encJ.0!1es O.e los plr-r1team1entos de ::3ouoi t ·. 

Lo mtís eruesr; es que com:Jc•rte e ir:rpulsa lf>. vi:.~ ión empr2, 

sarial,dado su af~n eficientiuta; a partir dol cuPrto -

•)rincinio-arri t)a sefüüe.Cio-t;e icl.c-mtif:lca con J.of \S>c~ucac"\o 
' r. -

res y sectores socir. los que prctcnd fr,n la üife1«mcia 

ción curricnlr1r·, 2<:.r<1 <p .. te la escuela se a·boc;. rt:1• r:. l't tr 

-..¡ '. 
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rea. de capacitar o-perarios destinados a. una rama espe-

cífica del trabajo. 

El primer autor de un libro especialmente dedicH

do a de.r pautas para el diseí'ío· del currículo- Escribió 

The Currículum en 19!8 y How to 1.iake a Currículum e11 -

1924- avanze.ba en su empeño por lograr un procedimien

to de diseño generalizable, "En el campo del currícu -

lum las concepciones vagas de los propósitos de la es

cuela llegaron a ser intolerables, y la particulariza

ción de los objetivos de la educación llegó a ser el 

lema: Una era de ciencia está demandando exactitud y 

particularización."(28) Bobbitt ponía como ejemplo de

precisión para señala~ las especificaciones a una fá 
brica de rieles de ferrocarril que solicitaba tramos 

de acero de X largo, Y ancho, Z altura, etc. 

Recapitulemos brevemente este modelo de currículo: 

Io. Su orientación eeneral es elevar la eficiencia del

sistema educativo, 2o. El fín de la educación es capaci . -
tar a los individuos para el desempeño, laboral, 3a.esp,9_ 

cificar claramente las habilidades y niveles exactos de 

rendimiento por medio de los objetivos. 

Sobre los objetivos señala: "Los objetivos ya no -

deben ser formulados; ellos deben ser descubiertos .Tétl

como los científicos a.e la naturaleza y los a.c1ministr2.

dores científicos "descubren" los secretos ·de le. netur,t. 

leza. y de la producción eficiente, así el düie?lHdor 

científico. del currículuin debe descubrir qué rescos ce
la actividci.d humane. deben establecerse como los objeti

vos del currÍculum."(29) La afirmación es importante 
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porque en ella se definen: I2 la 9osici6n del disefia -

dor del currículwu.-tste, sieuiendo m~todos científi -

cos descubre los objetivos, no los define, y con ello

se elimine. la posibiliaaa. de plasmar en ellos -see,ún -

Bobbitt- intereses personales, valores, ideoloeías de 

X 6 Y clase, etc. Es deci~, el disefiador es objetivo y 

sólo pe.rtici pa. en cuBnto aplicaüor de un método puro. 

2o La ta.rea c1e dise·?ío y el producto- el currículum 

- al apege,rse a los c6.nones de las "ciencias" adminis

trEJ.tiva.s y nP..turales, adquieren un estatus científico. 

Al ser científica y objetiva, lR empresa del disefio,el 

método y el currículo son neutrales; los P..rgu:uentos de 

Bobbitt pretenden esconder los v2lores y contradiccio

nes inherentes a la educación v además buscEn ocul -., , . , 
ta.r los intereses es9ecíficos que promueve el mismo B.2, 

bbi tt en su método y que hemos analiu:i.do inmedia.te..!11ent(~ 

despu~s de la cita 27. 

Encontramos 1.UlH cita más sobre el temci, de Vl?.lbres 

-ciencia. 1G.iebard se refiere a Peters; un socióloco de 

la educaci6n que se apoya en Taylor y Bobbitt al reco -

¡aendar el método pE1'a disefiar tui currículo de educa.cióu 

relil!iosa: "Los ObJ' eti vos cLeben ser io.entificHdos e•. tr-r ...., -
, , t .. . . 1 , . . t 'f. 1 , ves cLe tul es uo.10 socio. ogico cien i ico, no "'.)Or. o~ :r.::, 

toaos a :priori de lc:t filosofÍ8o Así l;: .. s cuestiones so -· 

hre los VE.üores eternos de lF.1. cond.uc·l;e. hu¡i1F.i.nfl se~ con -

vierten f8.cili.rnnte en un ;rocec.'i.ililiento científico o1Jjc

tivo ·rrn.ra la deter:(::inf:ción de o1Jjetivos." (30) z1:~ con -

t1.mü.ente l<-1. cl8.ric~c:-c! con que l<:•. ePcut-ln. efici"f~lltü:;·t;F· 

dtü currículo intE·n·ki zobreponor la cic·nd.é·t e. lo~:; vttlo-
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res , aunque esto coexiste con let aceptFción de valo -

res eternos, Además, es iffi!)Qrtrmte resaltar cómo' coln

teralmente descalificalH:•n a los filósofos, Postcrio!' -

mente veremos la posición de ellos sobre el currículo. 

Otro as·.)ecto irnoortante del método de Bobbitt es

la incorporación de lo que el Taylorismo llama rui::tlisis 

de actividades o ce ta.rel3.s, Bobbitt sei'íéüa que el desc!l 

bridor curriculHr debe ·analizar c1.eteniclf1mente un cam:po

o.ado de. lcl, 8.cti viclc1d humana, a.e.s :iués seccionar y parti

cularizar cace. umi. de lRs h~1l)ilidi:1des o conducti:i.s, fi -

nalmente ore~miza:r1e.s de tal modo que se logre un aprell 

dizaje eficaz y d0s·oojF.oc1.o de aquello que no es útil, 

31 ci.iscípulo de ::C.obbitt que sobresfal:ió por sus tr~ 

·bajos de an8.lü.¡is Ce ta.re1:1s fue Cl:i.i:1rters. 3ste exponen

te de la escuela ·cieutífico-eficientista del currículo-

se oedicÓ a el is 8llP.l"' progr2-1nHS pci.re. distintos Oficios i -

uno muy notorio fue el a.e entrem::i1dento es~)ec:Cfico pE1r:.:i. 

el oficio de ser mujer: " 1~ muj ere::: ci.e todo el país se

les pidió que Enot&.rH::-i un enliste6.o de lo que hicieron

en le s e1uana. y 95, 000 res1.)uest:?.s se recibieron. Se an!!. 

liza.ron en 8lrec~ecor ae 7300 cetecorí2s co:rro: alir.rnn-Gi:_ 

·' t""' 1 -c:i.on , ves ·:i.r.o y :;:p__J:i.Ct.. TomPn~o es~s ectividades como-

base, Chf',rters dese.rroll6 el currículo pEJ.l"Ei el .3te9hen0 

Collt~ge. " ( 31) 

.. .;,de:::8s 0.8 :i. lm;~ tr::>r el <.1 Ü;e.'!o ctu'riculer a pp.1·t ir

d el rn1?li::ds O.e tEtl:'(~F.!S, este caso nüs 1•Jitt~otn=1. la pre o-
. • , .. 1 cu18.CJ.on o.e _os 

<~ute lh com·;trn1tc lle¿;;, o.u. üc i.wJi¿2 :·ff~8r:.: úc mu~:- Vt.".:::'ir-.

l:t:., ,1 .. ocefü!ücÜHo Ellos veíc:-.n a ln cf;cuell''. y El cv.rrícu.-
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lo como instrumentos eficaces pci.ra w1a ráT,,iL1Fi. &cul turH- , 

ción. Remitiéndonos tEimbién a lfls condiciones insalubres 

de los barrios ruareineles en l~s ciudades industriales, 

situe.cione.s •v.1e pretencl:L~1n remediar :por medio c1e la. ecl.:!1, 

ca.ción, e11contrc:i1iios que para los dos probJ.Cmé1.s-a:cul turi 

zación y saner:::ni·ento- la educcición o.e la mujer era un n 

stu1to cle_ve que ayude.ria e. resolver lus dos cosas. Vemos 

pues, que el proera.mE pare. "el oficio de se:r· mujer", a

c1es;;echo de lo que pretendía Chnrtero, tenía dimensione:¡;~ 

claramente ~olíticas • 

. El A.."1.EÍ.lisis c1e Tarees era recoine~16.ec10 ta1nbién en el 

informe ele los Princi ~ios C::.<.r(1 inales (ver cita I7 el.e ef;

te capítulo), procedimiento que- cowo hemos visto- impli 

ca reducir la activic.l.nd ele lfl. escuelF v r0rJetir lo qut; ~ 

hacen loe aful tos, elii:linanuo. conten:Lc~of:l .Y E:e"l:ivldél.dt=:s -

dirieiéi.os a moclifica.r f.)l estHdü tle cu>3fü.i. ~iallacnos tls{ 

el impacto de las Coillisiones en la versi6n eficientista

del curr:Cculo. 

!'ero los currículos no se podían rn.ul tiplice.r hast~-· 

haber uno :pura cada actividad específica; los eficienti.;:;:, 

tas buscabsn cstanC.ariza.r uniúades de trabajo, con cc~o-

cülien'Los comunes, que se i:n8 ertarsn en diferentes 
, 

CU!':'J. -
culos. "El iclec.J. ci.u-ricular de GneC.clen de pe1_1uefir:ls LlniC:' 

des de trabajo estfinüarize.das y org:::::nizadES E:!l l~~s CO'!F·~ 

nf .. 0iones ~18s eficientes -para Lru·.ios clistlntos n1.mcH ::e ·

lo[,TÓ realmente. La influenciB <le t;:!.l concepción del ci.~

ri~~e:ulur:i fue a pese.r <?e toclo, aJJ:.üie:as11t e ~ er:.tlúa" ( 3?), -

yr:i que en mucí1é,s ciu6;;;iles los siste1;i8.S cclucutivos ir1i.iu!-

.. 
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taban reproci.ucir laH experienciris de Gnry r..dopti:mdo los" 

principios tr...ylorir-illOS que Bobl•i tt introdujo e.l diseiio

del currículum. 

Aunque el ideal eficientista de le, educación estu

vo presente en todo el periodo que hemos venido estu -

dirn1do (de I890 a I929), el dominio ·de esta corriente -

se puede situar entre la flUldrici Ón de la Comisión de la 

Economía del Tiemryo en I9II y I925,· afio en que Bobbitt

~-ceptal)a que la edu.cución no era un~. tarea que pre:pe.ra

be. únic<? .. rnente para 12. vicl.a. futura. Esta afirmación esta 

'b~J totalmente en contra de la premisa ex·~uesté"- en ~ -

to r.:ake a Curriculu:•1: ''La ec.1ucc.;.ciÓn es ~>rinciT.ir-tlmente -

1 . ., ., 1 ' . ., . - , •¡ 1 . 1 . 
~)F.J.ra 2. viufi, aa.u ·¡;a, no para . .LI:' :n:i.nez. ~u res)onsa n :J.:-

aaa. funda.inental es .!.)l''3perar pa.:ca los cincuente. e.fios de

edad, no para los veinte de nia~z y juventudo" 

La ~poca del fortaleciLliento del capitalismo indus 

trial no sólo arra.só a la· escuele, tr::i.dicioné .. l norteame-

_rica.na, también em;mj ó al surgüiiento d.el currículo, a.

borde.c1o éste funda:nentalrnente desde rlos perspecti va.s: 

Una versi6n tecnocr~tica que, por medio del cuiTÍ-

cu.lo, pretcnd e im;,:ioner e.1 tra 1J1~j o educütj_vo lEs s il,ru.ie31 

·tes normas: Un fu.nd.onF111ie11to eficiente e.e la pl8.nti:i. es 
. -

colar, exnlotPndo al l::lé-.xiEJo los rec"J.1·2 os ( inclu{c.os lo::: 
' ) 't ~ 1 . - ., .. ~ ,. ·~ LlUmc.nos y ev:i.. ~u1a.o cu:::1 nuier eles ";er~:J.CJ.o: .lF.r;; [!C-liJ. VJ.C.f' - .... ... , -

con toa:~. exe.ctitud, ést::ir~ sur¿il·:~u d,c: un metÓci:Lco aué.li 

cior b11sc0.ré.. C'Htandnrizar los set;;.1entos cL:l currículo --
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que seF.ln comunes a vci.rios ti pos de pre pc-:i.re.ción. 'El fin 

de la educación- instrumentado por meo.io üel currículo

es preparRr rá11idnmente a los alurruios pe.ra el d<~sempeño 

eficiente de un tri:1.bajo, rrnra lo cual existirán curríc:s, 

los distintos que aiferenciar8,n lo mRs temprane.mente P2. 

sible los tipos de educación. Todas las decisiones en -

relé.lción a los objetivos, actividades, orientación voct-:. 

cional, etc. se tomarán con base en criterios estricta

mente científicos. 

La versión eficientista del currículo se desarrolló 

compartiendo con otras pr~cticas e instituciones socia

les las preocupaciones por la eficiencia t6cnica, ente~ 

diendo que el 11ienest8r sociel se loera exclusivamente

con productividad industrie.l. En !929 llegó la doloros2. 

l~cci6n que opacó la doctrina de la eficiencia social ~ 

posibilit6 el resurgimiento de otras vías de b~squeda -

en el sistema educotivo, inclu:(do el campo curricular. 

La otra pers,ectiva curricular se oponía al pro

yecto educativo de los tecnólogos; a continuación ve-. 

remos ale;unos de sus rasgos. 
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5.3.-Los Educadores del Desarrollo Integral. 

Dice Girou.."'<. "Es importc~nte notar r1ue el estudio del 

currículo no nació como un aereeEdo a un extenso ce.mpo, 

por ejemplo, como sub-especialitfod de la psicología o -

la filosofía. !fació por una conveniencia administre.ti vB.: 

la responsabilifü::.a. profesional de los asuntos curricu.la 

res. Así los curriculariste.s vinieron 'de toa.as las tre.

yectorie.s acac1émi cas imaginables ••• o la conveniencia acl 
. -

ministrativa inició. el campo,.por ello en un principio-· 

.estuvo poderosa~ente dominado po~ nociones ~dministrDti 

vas, Así, por ejeinplo, más que verle> corn~ m1a présenciu 

compleja en las escuelas que requería. de una compren -

sión inteligente, el currículum fue visto como laoree.

nize.ción del tiempo y las activio.acies a ser a~inistra

das de acuerdo a los princi9ios de·los negocios." (33) 

Esta afirmación es 9arcialmente cierta. Hemos vis~ 

to dos Comi~iones que efectivamente estaban orienta6as

por problemas ndrninistre.ti vos; tma pretendía uniformr:r.:... 

los pro¿~-re.mas de secunde.ria para coordinarlos con los -

requisitos a e ingreso al Colle¿;a, 0.ti·e. investica.ba los-

mecanismos para. el eb.orro del tienwo en las escuelas.Es -
tudic-1nos ta.m'bién a los esrrncie.listr~s del currículo en -

la versión eficientista 11ue, ¿or metl.io de los princi --
... 1 1 •• t ·' --:;iios o.e 8. F..c.rn::i.:.1:1r:: rr-'. c1011 oe enf2tiz0n la im-

~ort8nci0 de la 9roductiviü&6 en el trabajo escol8r y -

minimi~rn o elLdnnn totr.1l::iente 8.f:trr1tos tc-le::: como lr. 

formi:1ción culturnl, ¿olÍtica, lite:r·rTié•, r-:tc. de los E>..-

11.t.1111 o s • 
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Cornpartilllos también con lo arriba e.i. tr:i.do que el ca!!!. 

Do estuvo ·ooderosa.111ente 1~.omi11f.do !JOr nociones Hdministra 

tivas, dHdo r1ue e:r·a un momento histórico de apor;eo del -

l)Oder ern9resar:L~.l que !1acía predominar en muchos cam:ios

de lü pr8ctica social la racion&.lir.lad técnico-ad111inistra 

ti va. Asimismo, es Jflu;y· irn.1ortFtnte el señé:ü:?!.i'IÜ8nto de que 

los curriculc:,1•ist;::,s ¡:iroveníc:1n de 0.if:türt~• .. s trP~1ectorias 

_, . 1 , t' , J" - l''-" .. .. acaaem1c2s ¡ _::,. 1n:.:-: o ice. ec.uc? n vs, .La po i·i, ic2. euucncio-

· iu:il y el 0ensG<.rniento )edag6¿ioo nortei_:i.;Jeric::•nos experi -

mentaron 18 irrupción tie for1.1H:. de !u:·cer i <~e p1~ns2r,2.d~ 

¡:18.s c1e los os -.,:;cieli,':'i;;=.s ():r·ovenicntes c~e 1)tros ?u'b:L tos -

loe fin8s Cs l~ aducaci6n • 

LOfi . •¡:.::. "1"'.Q <''0'"-•···10'~ " .... v ... ~ '...~ ....,.. ..._.: co.i! -H~rtir con Gü·oux :::on: 

' 8.). - yn· w;.a conve 

visto como la aplicación de los i¡rinci!'.lios de los nego--

cios. 

La historia soci~l y educative. ele los Estc:i.c.los Uüi ,... 

dos .í'.108 rnuestrH 

te "' .·)01=:1' ci· 911.::.i:: ( :-.·1· n ·",xcl1 ·1.·.i.-r· ,··:+1"c··.s ., · i· · l'le f'11e-.·· 1•1 oo co , ..:> - '-' - - "- '- ~ u - , 4' t:'. \) ' .. '- ~ ••• - (, i l 

c::J'ci·"'ne!=; ""-ll _:')Uo"rlc'' ·.)o.··· •·r1'···· i"·1r-l1t'='·n,-,i•· ··~1 1.- ·r•i·r·ci·.!.1 ., • ; l1 ,_ " (.J L G"' ~c..L L • t-u..:~.-::~ ~~- ... e• : .... • •• e-::· U! 1 -

. 1 , . ., l' 1 'f. .. 1 , 1 ··1 inc UJ.lLO i~- l ;~- CEtnlpO lrn ,_)ec1 lCO CL8 CUl"!'lCU o. .:.!. ¿ro-

lüeül8 cu:cr·:~cul8r entonct:-s, no af.; ció ~.:.:clus i veuent e ori en 
. 1 , t' ·-· . t' . . ... ·c:::·.i:o )or p:rPc ic2s e:i.1c1E:r~ ii:;-cu:., a1 :.:;u est1..teJ..o se ini -

VF..! • 

·El hecho de •.1ue 1~l sur¿üi:tento .. i·Ü c:empo curric~.ü<:.1 

l1ay(:l. coincidido con une. é r)OCF.<. de ?rédomirdo de lé!. ra.cio-
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ne1iaa.d técnica.~ de ex)ci.nsión de la ~é en la ciencia. y 

de uersecusión de la eficiencia y proC.uctividEd, no 

nos puede llevar a ace~te.r que el currículo resnonO.ía

s olamente a estos ideales • .También h&.uía una "tr1.16.ición 
.. 

que de.f'endíe. 1:ª lógica del traba.jo educecioneJ., que e-

narbolaba fines e intereses que en parte surgían &el -

ámbito educativo; tradición que pugnaba por conservar

º mejora.r las condiciones de los participantes en el -

proceso de la educación. Grupos de directivos, maestros 

pedagogos se oponían "totalmente a los procedimientos 

tecu9cráticos; también había e;ru:pos y notables nersona

lidades que compartíe.n el interés por la. €.f'iciencia ad

ministrativa p~ro se oponían a org?..niza.r el trt?.bajo es-

colar exclusivamente bajo los criterios de aquélla. 

Reconocemos entonces que la mayoría de los pri~e 

ros curricularistas pe.rtici¡;¡abé.ll del afán de eficienti

zar la escuela, pero no todos veían le. adopción de la.s

teorías y los procedimientos administrativos como solu

ción a toda la problemática .• iiabía un amplio sector de

educadores que, aunque aceptara las preocu9aciones adm_i 

nistrativas, pugnaba porque la educación y,>ropicie.rs. el

desarrollo integral del ciudece . .no; "?Orque el 1)ense.mien

to educativo se enriqueciera. con disciplinas no cu?,nti

tati Vf!S; por ver e. la escuela corno un elemento que im -

pulsara el desarrollo social, cultural, físico, 6tico,

artístico, etc. Con bt?.se en esto reconocemos que .el cu

rrículo coi:r10 cam"!,)o es:,H?Ci<>liznoo de la :JrÉctica eC.ucat,! 
·'. l ~ t ,., t. . • Va. SUr[;10 J.mpU SP.00 ·r:mn::::.e:n "'.;)OT" ee vé!S preocupf.t~1ones, a-

de.~¡{s de les Eidrninistrt=-.tivP.s, 

.... 1 ~ l . •' l -::i • ·' -.ti c2.s o e.e a Co;-:-1::.e1 on ¿a.::."' e a .1.l.eore;anizsci¡;n e.e 
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la Educación Secundaria es un ejemplo de que los prim~ . 
ros curricularit:.ttus promovítm el análisis de acti vida-

a.es como bese para el logro de un progrruna eficiente,

pero tamb:tén fundarnentr:1.bC1n sobre la necesidad de inve~ 

tiea.r las cci.racterísticas del individuo y de la socie

dad pare" buscar ma.;yores niveles de bienester en la de-

mocracia. 

No s6lo los Principios Cardinales de la Educación 

. Secundaria fueron la expresión de la vez·tiente intere

sacl.a en pro1JorcionB.r condiciones para el desp.,rrollo i!:, 

dividual. Importantes movimientos al interior del sis

tema. educativo nortearnerice.no buscaban esta meta; ade

más renombrados educadores como: Horace füé' .. nn, ','iilliam- · 

T. Harris, Ja1e Adde .. ms, 3lla Fle.ze; etc •. ( 34) son los -

constructores de esta. tradición que sentaron las bases 

para la formulación del pe.re.üie;rna curriculB-.l" que se o

pone a la versión eficientista. Entre las fi¿·ur-as más~ 

prominentes del periodo del surgimiento del currículo

está John Dev,;ey, quien influyó profund8.r:iente tPnto en

el. ~Jensl-uniento cu1·r:tcular, como Hl movimiento ci e edUC!!; 
. , 

cion pro6resiva. 

l'roveniE~:1te O.e unE forrnB.ciÓn filosófice.·, en la que 

" se c1istingur.m clDr~-:.;nente CU8."tro momentos, rrue: Dewey

mismo gyuüa a delirni ter en su :E'ro~n A'bsolutis.n to EX'.pe-

i:lO llenri t;l ~:ecun6o uowmto (I20·~--I8SI) ••• la tiTnsi -

el .tercer -pi::c:iodo, ,1uc cierre .. c.:.::.. lo;;; Stuc!.icr; ~::. Lot;i-

:,; ..... 
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nrae;matisrno de James, Dewey estaba en ple1w rnach\rez 

(cuarto mo1,iento)" (35) Dewey se vinculó :i:·é19ic.~w1iente con 

el ~.mbiente educativo, don ele pElrticipÓ de dif ereni; es mR 

neras: 

''L .1. • , ., • , 

a repu112.c1on a.e Dewey crecio enor:,i.emente como r~ 

sultado de su trabajo, entre !896 y I904, en la f<:t.lllOSE'1.

Escuela Laboratorio de le. Universidad de Chicaco y a 

través de 18. publice.ción de artículos en revist8s prof.:;:_ 

siona.les y libros al!19li2.mente leídos, entre ellos, Es· -

cuela ~r Socied<?d (IG99), Cómo ?enseruos (I9IO) y Democr~ 

cia y Educaci6n (I9I6). Sucedi6 a Charles~. 3liot domo 

.?regresiva, formadi::. en I9I9, y finE.laente lleeó F.. ser -

conocido cono el pE<.dre de ru1a. vE~Ga entió.Ed llr.::al?C..e. Edu

cación l'roeresiva." (36) 

Simul t~nee.mente ~ü trE>hEjo en la .Escuela-Lc•.l;ora.to-" 

rio, Dewey publicó en 1902 ei texto titul2,c10 El ~iLio y . 
el Cu1'rÍculo ~ 3.n este docm:ie1ito no E>e fo1'.•utllc.11 r;>r-ocedi

mientos de clise·?io ni nociones acerce. de cu2.les son los-
, . 

elementos que consti tu;)rei1 el currículo; se t!'8.t2. 1!1as 

y el 2;lroererne:.=1• y la 0.eu:of\tr2,ción üe nue en.t:r· 1::: lmo :; otro 

no eziste tEl . , D. . , . ... 
sep~racion. iEcusion.que B)Or~~, ce to 
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que ha ele ser llevado a nrn.durez¡ es el ser su.r:>erficial , 

a.l que se he. de clar profW1t1iclaa; su experiencif' limi t!!; 

da ha de ser ampliada. El ni1o ha de recibir, aceptar~ 

(37) En el otro polo el énfasis estaba puesto en resp~ 

ter las experiencias, la afectividad, los intcr~ses y

conocimientos del nifio sin tratar Je imponerle: 10s coa 

tenidos que le resultasen interesantes. Dewey i;i.fi,!m?- .. 

que bajo esta o:pooición se encuentran otras como: dis

ciplina vs. interés; iniciativa vs. control; rutina vs 

creatividad. 

".\be.ndonemos - di'ce- la idea de· las materias a.e -
estudio como algo fijo y ya hecho en sí. mismo, fuera 

de la experiencia del ni.río; cesemos de pensar en esta

experiencia como aleo rígido y e.calie.do, .. veámosla como

e.lgo fluyente, embrionario, vital y comprenderemos que 

el niño y el prograli..1a son simplemente dos l!wi tes que

definen un solo proceso."(38) A continuación argumen

ta que es necesario 1·econocor la ex"!)eriencia del niño

Y la tendencia hacia. clona.e aptmta. Las me.teriE"tS de es

tud.io son el producto de la acumulación lÓgic::i. de las

mejores ex9eriencii::s. de la humanidadº Entonces el maee 

tro debe identificar la diretici6n hacia donde mira·el

intex"-és dei ni 1o; oreenizar el medio educativo con es

tímulos que propicien experienc~ás parecidas a las que 

re8liz6 la re.za para.º llegar el conocimiento científico' 

hasta que el ni1o movido por su pro:;io interés i1aga s~ 

yos los conocimientos del proe;rr:.m::i., g:::n~ndo con ello -

un ma.yor crecimiento y desarrollo El inco:-cpon:..1· a sus

exryeriencias 0ersoneles nuav~s verdades científicas. 
~ . . 

La clave ?~ra org8nizar el medio educetivo seri 
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"distinguir y compErar los aspectos lÓz;icos y psicoló-

gicos de la ex;?eriencia, el primero ele los cuales' de -

fiende a la materia. de estudio en sí misma y el segun

do a. ésta en relación con el niño." (39) La mi:i.teria de 

estudio al ser el producto (oreanize.c1o lógicamente) de 

ex!')eriencias pasadas de la humanidad, :no está en con -

tradicción con los aspectos psicológicos, uorque éstos 

son: las vivencie.s, las abstracciones, eenere.lizaciones 

clasificaciones, obtenidas de tales experiencias. De -

esto desprende Dewey que el maestro debe organizar el

programa para propiciar experiencia.s que se vayan de·s!l 

rroJ.lando en la dirección de la lógica de la met.teria. 

Se elimina así no sólo la contradicción entre el niño-

y. el currículo, sino también la de· los intereses del -

niño y los conocimientos acumulados por la hum~.nids.d. 

No s61o estaba interesado. en los problemas del 

conocimiento ·y d.e la organiza.ci6n psicológica; en Bs -

cuela y Sociedad Dewey ex-presaba el impacto de la in 

dustrialización: "La vida social ha sufrido una. tra11s

f<?rmaci6n com·pleta y radical bajo el influjo del indu~ 

tria.lismo. Si _queremos que :nuestra educe.ción tenga e.1-

ei.ín sentido para la· vida, debe sufrir una ·t;rensforma -

· ción no. menos completa (esa trBnsformación) i!!t?lice. ha 

cer de cada una de nuestras escuelas una entidad em 

brionaria de vida en común, cuyas actividades y disti!!_ 

tos ti~os de ocupaciones reflejen la vida de la socie

_ua.d más amplia y que esté ·tote.lznente iru:Jree;iu:.t1a O.el e.§. 

pÍritu del arte, la historia y la ciencie .• "(40) Pero -

la demanda de etde.'1tar le. escuelo?. a lP.s nuevas condi --

: '• :, ·.: .. .. -.. 
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cienes industriales no llevfl.ba a Dewey a SE1.tisfa.cer lEW· 

necesidades moment8neas de capacitación : "Con el adve -
nimiento de la democracia y de las condiciones indus -

triales modernas es imuosible predecir de un modo defi

nitivo lo que será la civilización dentro de veinte a -

ños. Por tente, es imposible prepRrar al nifío para una 

serie precisa. de condiciones." (4I) Se sumaba. así a l~-

polémica desarrollada por la Comisión de los Diez, pero 

dando ahora un argumento que emana.ba del propio desarr.2. 

llo técnico. 

Además de buscar la modificación de la escuela pa

ra coordinarla con el desarrollo industrit:l.1, com9artía

la necesidad de administrarla mejor: "Hay O.os cEuninos -

para acercarse al problema de evitar pérdidas en el pr,2_ 

ceso educativo de las escuelas.Uno es el administrativo. 

3ste aborda el sistema existente como una empresa en e~ 

9lotación, y busca las roturas y 16s sd'brantes que con

tribuyen al mal ajuste y al gasto ineficiente de tiempo 

.y energía por parte de alumnos y maestros: moviruientos

inútiles P.orque crean malos hábitos. El o,tro puede ser

llamado personal, psicolóeico o mora.l. "(42·) il e.bunder

sobre el tema del desarrollo personal, plantea. que aún

pensando en éste, es necesario tomar en cuenta las nece 

sida.des a.c1ministrati vas, pero se 09one contundenteroente 

a la subordinación de los aspectos psicolóeicos a la 

"racionalización" de la productividad. 

En cuanto a la idea de estonaarizf:1.ción, del uso de 

iguales métodos, contenidos, actividades, etc. dice: 

"Puesto que la mt=i.durez es un proceso contínuo, y ~'°r 10 

tanto plural, no es tn\a cosa uniforme que mat1ure a.· la -
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par •••• cru.ando llec;euuos a la escolaridad sin embareo, te . -
mo que existEJ. allí una tendencia a su9oner tu1r.i. madurez -

igual, uniforme y que reine en ellas la concepción de 

las "épocas" O.e crecimiento que corres pende. a unidades -

diversas del sistema escolar." (43) Es intere~:F.Jnte notar 

cómo hay una oposición sistemática entre las pretensio -

nes de los eficientistas y las afirmaciones de Dewey. 

Dice Cremin: Esta fue su manera de expresar que el

objetivo de la educs.ción no es meramente e.l de formar 

ciudadanos, o trabaja.dores, o padres, ·sino· el de consti

tuir seres hurnanos capaces de vivir la vida en toda su -

plenitud, es decir , acrecentando contínuarnente el sign_i 

ficado de sus ex?eriencias y su capacidac.1 p::ira dirieir 

las siguientes. Bajo le. idea de que u.ns. ex'l)eriencia e.u -

menta la capacidad ps.ra dirieir futuras ex~>eriencie.s, el 

currículo es importe.nte como el elemento que fl.rticula di 

ferent~s momentos: "Por esta razón es tan fundamental el 

problema del proe;r1;w1a escolar; pare. e.rticul:.?r lE1s fa.ses-

sucesivas de una. ::n.e.teria de ense!li:inze. con otr~t ha de e -

xistir una 8.rticula.ción del progrema~ "(44) 

Dada la necesic1e.d de ;:;rticulación entre lns ex:oeri ~::: - -
cia.s1 loerac1a con el del currículum, los ohjcti-v·os sieuen 

bajo la misma lógica: · "Pa.ra saber lo que rec::.11·,cnte es 

una ca9acic1c:.<~ debemos conocer cm.-11 es su fin1'•li0FG., uso

o función, v ;~zto no ·'JOCeuos sa1crlo sino eu el cFSO cie-
" ' 

concebir al intiivic1uo cOiJO ser B.ctivo en l&~ rel~i.cio:.1es-

socir:iles. ''(~5) llec;c~ e.sí a un ,~1ot10 J.e entenuEH' lo;_; obje

tivos o,uesto n le idea dé 9articulerizaci6n y Givisidn

exhr."-ttstiva de :nete.s que representan ha.bilid:;i.des Hislade.c; 

en Mi Credo P~dag6eico .dice que el proc~so y los fines -

. i 

:; . 
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de la educación son l.U1fl. y la misma cose.; que poner al a

lu1nno a persegui1· Ull objetivo es-tanc\.c-1.rizado, aopHr1:i.do dt.: 

su finalidad, se eli11inan gr1:1n parte de los siolificHdo~J 

propios del proceso educativo, qued8ndo ~ste como algo -

externo, ajeno e.l e.lumno. 

En otro lugar ale ca: ''En los Últimos e.nos hemos ad

quirido el hábito de movernos ennumercndo los objetivos 

que habían de a.lcanzarse. Este :proced.imiento, 
, . en si mis-

mo, es inteligente y 1:•.a.mireble. N'ecesi t~.mos saber lo que 

seremos des:més, lo qu.e nos esforzamos en re1:-.lize.r. :Pero 

hay una cuestión subyacente ¿de üónde c5.erivBremos nues -

tras objetivos? ¿los obtenemos del aire, los sacwnos de

la tierra en torno, los extrao~nos L1e .nuestros Íntimos C't~ 

seos?."(46) .Por el tono combativo del p{rre.fo vernos que

el asunto de los objetivos ere, une. cuestión polémica, nú 

sólo en lo que atañe a la relación del altunno con ellos, 

talilbién se luchaba por imponer el fín educativo y los -

personajes que pe.rticipe.r:!e.n en su c.efinición. 

":31 deber ele educo.r a los jóvenes l,)é~ra. 18. ciuo.'acla · -

nía es universalmente reconocido en pala.bras~ •• No se vé

.cómo puede merecer esa atención sin esa ree-li:',2.ción de ·· 

l& co:-.mnidad de intereses y la consL::i;uiente alianza de -

la. simpatía y la intelie;encie de que hemos venido hablF!! 

do."(47) Construir le. "comnnid.E.1d de intereses" es el gran 

:problema que han tenido los nol.'tec....:neric2noe <leUle ague -

llos tiempos reciotos cuondo erl1l1 trect": coloí:'dY:=~ que nec~ 

si tabr-in unirue p2.r2. inc1ependiz~n·se de Inr;lvt0rrT1; fal trc-

d .•• :¡ • t . ·' 1 ·' 1 e co.ntmicu1.u c..e in eres es que propicio _s. :::e )Fr:-'.c1on te-

V<:.-irios :Z:;;tndos de l~!. Unión•, es ce.se. co:¡:·J::·rticióu úo tr2.t; j. . -
e iones 'id.stóricL::i y cul tun.1 le~:.:; n.P. cio.rwli~co ew:i.eble .Pvr 
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la c;rm1 c¡;1ntici.Fa de in:ü¿;rantes; posibles úesórde~1es so ... 

cialcs e1:1e.iu.~.D.os ae la inconfonHiOad con el orden vigente. 

Son sólo Eiletmci.s de las cuestiones que inquietan a los 

pensadores nortee.i.neric;;.nos menos irnneé.iatir:;tas y 1¡ue i·ec!2. 

nocen la necesidad de una educ:::..ción amplia. pC:!ra lograr E2., 

cializar a los ciudcA.c.1anos alrededor del gran interés so -

cis.l. 

Pe.ra. i•uponer el fin educe.ti vo de forme.r al ctudadano 

responsable que co.r.iparta y se adapte a los valores socia

les, es importante rechei.zar "la presente dictadura de le.

política escolar por los banquaros y otros grupos finan 

ciaras exteriores, ~~s que perjtidi¿ial para la causa de l~ 

educación. ~s t8.ill'bién un cementerio po.tético y trágico a

la falta de poder soci!?.l ele lE. profesic)n docente. Los 

me.estros no harán L"lucho por la solución üe los probleme.s

socie.les, y mucho menos por edificar un nuevo orden so -- · 

cie.1 haste. <:ft.1e hayan tom:::-..do vna pe.rte activa en la solu -
. , , 

cion de los problemas educativos que les concieznen mas -

directamente en sus propie.s couiunioades. '' (48) 

El discurso de Dewey nos pérmi te reconocer nítidl.=i.:nen 

te una vieje. tradición en el sector eo.uee:~ivo norteait1eri

c~mo: la é.e los reformistas que veían -en la E:scueli:i. el m~ · 

jor instr1w.t-mto pe..ra l::i. reconstrucción soc:i.Ei.l; le. de gru-

:pos de u1e.estros que pugne.b2.n :por defini1· ellos mismos 1012 

fine::; ecJ.ucati vos en oposición e:. los gru¿os Cíapi·t'H:.:e.rialc:;:¡; 

aquélla que f:e· eéf~nc'líe. del Pl'Oceso centr<:•lizP.C.or riue tl8f. 

.Plfl za los intereses coiauni tc:.rios. De•;;ey, co.neru.ente con -

rt~ cO~!O cid.o corrn. 
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rrollo y vigilará la ruta adecuada del movimiento ~e la so

ciedad. 

La tarea de adntar al hombre a la sociedad no va en de 

trimento del desarrollo individual "Pues una educación uni

versal no es sólo la que extiende sus beneficios a todos, -

sino la que satisface la inmensa variedad de las necesida -

des sociales y de las canacidades y deseos individuales." 

(49) A~arte de hacer hincapié en la importancia del pa~el 

de la escuela como institución socializadora, Dewey enar

bola dos valores fundamentales para los norteamericanos: 

la democracia y el individuo, asuntos que son interdepen

dientes "La democracia será una farsa al menos que el in

dividuo sea preparado·· nara nensar por sí mismo; para juz

gar independientemente, para ser crítico, para ser ca~az

de discernir las pro~agandas sutiles y los motivos que 

las inspiran. La producción en masa y la reglamentación -

uniforme se han desarrollado hasta tal grado que la opor

tunidad individual ha disminuido." (50) 

La nroducción en masa y la farsa de la democracia, -

dos amenazas que es necesario eliminar mediante la educa

ción; por un lado, es necesario form¡:ir al ciudadano cívi

camente: "Nuestra famosa y breve definición de una demo -

cracia como el "gobierno ~el nueblo, para el pueblo y nor 

el uueblo," da. acaso la mejor guía de lo que se exige en

una socieda.d democrática •••••• ceda uno debe recibir unP.

urenaración que le none;a en condiciones de satisfacer es

ta resnonsabilidad dándole las debidas ideas de la situa

ción y necesidades del nueblo colectivamente y desarroll_::: 

do aquellas cualidades que aseguren a su activiclnrl una. 
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justa particinación en la obra del gobierno." (5I) 

Ideales democráticos, desarrollo del individuo, parti

cinación de los ciudadanos en el interés común, son algunos 
:'.·•· 

de los fines educativos que los norteamericanos le han en -

cargado a la escuela. El pensamiento uedagógico de John De

wey estaba embarcado en la articulación de estos asuntos :pa. 

ra lograr la educación que demandaba el hombre de la socie

dad industrializada, pero paradójicamente, _los enemigos de

este "Proyecto educativo eran los mismos empresarios y polí

ticos que buscaban un mayor desarrollo de la industria: 

"La atención de los ciudadanos influyentes se fija más fá 

cilmente en la necesidad de tener obreros diestros que en -

la la de realizar una reorganización general de la educa -

ción ••••• Existe el neligro de que los intereses concentra

dos de los hombres de negocios y su actividad influyente en 

los asuntos "PÚblicos, separen la pre-pa.ración industrial con 

daño en la democracia y de la educación. Los educadores de

ben insistir sobre la "Primacía de los valores educativos ••• 

porque representan los intereses más fundamentales de la s2 

ciedad." (52) Se sumaba así a la polémica que ·gira._ba en tor 

no al problema de la educación vocacional y al ::nismo tiem}o 

ataca.ha a los emnresarios aue desnlazaba.'1 a los renresentan 
~ ~ .. . . -

tes de la.s Juntas Locales de Educación; sin embareo, esa op2 

sición no lo llevaba a rechazar la. preparación 1'.)a.ra el trF.'.

bajo: 

"Ha sido el norvenir del trabajador industrial lo·que

se ha descuidadoº Las comnlicaciones de la industria moder

na, c1ebida.s 8 los descubrimientos científicos, h8cen necer.:? 

río nara el obrero que asnira a salir adelP.nte tener un 
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buen fundamento de educaci6n general sobre el cual construir 

su destreza técnica ••••• las escuelas ~rofesionales y de a -

dultos acogen a los alumnos antes de que tengan edad sufi -

ciente de hacer una discreta elección •••• de modo que el a-

lumno se encuentra preparado para una sola ocuuación "(53)re . . . -
prochaba a los partidarios de la educación exclusivamente vo 

cacional por su visión inmediatista que desprecia el valor 

de una formación amnlia uara los trabajadores. 

Más aún, se situaba desde un argumento productivista. na 

ra mostrar la escasa conveniencia que, para los mismos empre 

sarios, tenía la urgencia de incorporar a los jóvenes al tra 

bajo fabril: "La gre.vedad de la situación se acentúa con el

hecho de que estos niños aumentan su capacidad de ganar mu -

cho más lentamente y alcanzan como máximum un nivel mucho 

más bajo que el niño que sigue en la escuela •••• las mismas

industrias que parecen ser las que ganan más al recibir obr~ 

ros adiestra.dos en las oneraciones elementales de la profe-

sión, :pierden con.ello en las oneraciones más difÍciles,pues 

los trabajadores no tienen la fundamenta.ción del conocimien

to general." (54) 

Dewey muestra cla.ramente que la visión eficientista en.

el terreno educativo resulta demasiado estrecha, no sólo ~e~ 

que impide el dese.rrollo armónico, integral del individuo ,~i 

no 11orque-y esto es lo más paraaó.jico- produce a la larga 

muy '!'Ocos rendimientos, dado el acelere.do nroceso de innovr:-

ción tecnológica. Es decir, Dewey no está en contra de le. CP 

oae:i.t::i ción nara el traba.jo ni de la socied~d industriali znc é"·; 

se~ onone a la rac.ionRlid?..d a.dministrati va uorque P-.1 rechr>.V':.' 
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la educación integral del individuo, sacrifica la formación 

de los hombres que nueden reforzar, acrecentar y acelerar -

el desarrollo de la industrializaci6n. 

El ideal democrático, hemos visto, es insepare.ble del

desa.rrollo integral del individuo, -por lo que también se o

nonía a una temprana y excesiva es~ecializaci6n: "Como Ella 

Flag Joung solía recordar a los maestros, hace muchos años, 

lo que a menudo ocurre con la especialización es en reali -

dad sólo una subdivisión del trabajo como se ha.ce en las fá 

brica.s "( 55) pero además tiene un significado claramente 'f?O

lítico º Al igual que Eliot se ononía a la. diferenciación de 

los estudios determinada por el destino de los estudiantes, 

decía que ello "equivale a un nlan de :r;>redestinación social 

totalmente extraño al esÍritu de una democracia." (56) 

Preocunado nor lograr una educación para el hombre de

la. sociedad industrializada, educación que sin embargo no -

denenda exclusivamente de las condiciones ni las demandas -

de la industria actual, Dewey hace resal te.r la imnortancia.

de la socialización; de un proyecto educ~.tivo que apunte e 

conformar en los ciudedanos, la a.ceptación y promoción de -

los valores de individualidad, democracia, libre empresa, -

etc. : "Todo americano se siente orgulloso de lo que ha he

cho en el '!)asado ,ara. fomentar entre los diversos elementos 

de la uoblación un espíritu de unida.d y fraternidad; así 

que el sentido de los intereses y fines comunes ha nrevale

cido sobre las vigorosas fuerzas que actuB.ban nr:>rf;. dividir

nuestro nueblo en clases ••••• l:?s materias del '1TOV'a.ma y

los métodos a.e enseñenza deben ser noi:itiva. y f!.fresiva.mente 

ade:otA.dos a ese fín." ( 57) 
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Las intenciones educativas de John Dewey se enfrenta-

ben así a las versiones eficientistas que busca.ben la su -

bordinación total de la escuela a. los em~resarios y, al mi~ 

mo tiemuo eran una tajante oposición a aquéllos sectores so 

ciales que en las primeras déca.das del siglo XX luchaban nor 

la transformación de la socied.a.d norteameri~ana.La educa.ción 

y el currículo eran elementos imuortantes '9ara esta bata.lle. 

que se desulegaba en los dos frentes • 

. • . 



230 

OA:)ITULO 5 

Citas Bibliográficas.-

(1) .-JOHNSON ,Harold.-Currículum y Educación,Ed. Paidós, 

p. 37. 

(2).-RUDOLPH.,Frederick.-Ourrículum,Jossey-Bass 1?ublishers, 

p. 135. 

(3).-PULLIAM Y DORROS.-Historia de la Educaci6n y Formación 

del Maestro en Estados Unidos,Ed. Pai 

dós,-p. 371. 

(4).-.PULLIALI Y DORROS.- op cit,p. 3730 

(5).-RUDOLPH.- op cit,P. 165. 

(6).-KLIEBARD,Herbert.-The Drive for Currículum Change in 

the United States,1890-1958. I The Ideolofi

cai Roots of Currículum as a Field of Snecie.

lization, Journal of Currículum Studies,1979, 

Vol. II no. 3, ~. 195. 

(7).-Ia:iIEBARD.- ou cit,p. 195 

(8).-KLIEBARD.- Ídem. 

(9).-CR!'~J\lI.N,Lawrence.-La TransformaciÓ.:.'l de la Escuela,Edo 

Bibliográfica Omeba,p. 154. 

(lO)o-CREHIN.- O"!J cit,'9.155. 

(11) .-CREfi!IN.- OTJ cit,p.157. 

(12).-CR:::!HIN.- ou cit,1?. 158. 

(13) .-KOO ''iiLAN ,Robert .-Desarrollo del Currículum, Ed. Tro".!:.<i:.>1.., 

n. 24. 

(14) .-NOLL Y Kh"'LIJY .-Poundations of EducP..tion in A:nerica., 

Harner and Row,p. 460. 

( 15} .-Ver el te:<to de Tyler, 'Princi;iios Básicos del Currí ~'..:~0, 

narticul~i.rmente el nrimer ca:··Ítulo,donde aesa.rrol'2.r: 

el tema de la fundRmentaci6n de los objetivos a n~~:~~ 

de las fuentes y los filtros .r·;Ie!tcionamos este te:-:t'.'J 



231 

~orque es reconocido por muchos curricularistas como el 
primer método de diseqo o como el que ha tenido mayor in

fluencia en este camuo. 

(16).-NOLL Y KELLY.- on cit,p. 461. 

(17).-NOLL Y KELLY.- Ídem. 

(18).-KLIEBARD.- op cit,n. 199. 

(19).-SAYLOR Y ALEXANDER.-?laneamiento del Currículum en la 

Escuela Moderna,Ed. Troquel,p.25. 

(20).-CREMIN.- on cit,p. 147-148. 

(21) .-BELLACK Y KLIEBARD.·-Cur:Gculum and Evaluation,McCutchan 

Publishing Cor:poration,po 609. 

(22).-BELLACK Y KLIEBARD.- op cit, ~· 611. 

(23).-KLIEBARD.- 011 cit,1). 196-197. 

(24).-KLIEBARD Y BELLACKo ... ou cit,u. 612. 

(25) .-Para un acerca.miento al tema de las ·escuelas de Ga.ry, 

remitirse a: Cremin, La. Transform&,ci6n de la Escuela; 

allí podemos ver que entre una de sus ~reocuuaciones 

estaba la eficient'izaci6n del trabajo escolar,asunto 

que diÓ ce.bida a las reformas prolJuest.3.s nor Bobbttt. 

(26).-BELLACK Y KLIEBARDo- o~ cit, 1'• 612. 

(27) .-BELLACK Y KLI'l~~BARD.- Ídem. 

(28).-BELLACK Y KLIEBARD.- op cit,1). 614. 

(29).-KLIEBARDo- Otj cit,p. 197. 

( 30) .-KLIEBAHD.- OT> cit,p. 198. 

( 31) .-BEI1LACK Y KI1I 8BARD .- on cit,n. 616. 

( 32) .-B!'~LT.!ACK Y KLI33ARD.- on cit,n. 618. 

(33) .-GI?Ou.f.,.-o;:;i~:{A and ?I?~AR.-Curriculum e..nd Instruction,~:.'"' 

Cutchan Puolishine CorT)or::-:~:0•·:,. 

T). 2. 

(34).-Ver:AndliDis del Jiscurso Sobre la Pl~nific€ci6n ~r 

l "'.> ' t · ·~ · t · I éa ·.... ·,~ .. ....,.::> I ~ J d de · · a r:o;c·ic~-i :,C",uca. iva,.n ,J.1;0,.:::..JD .z¡,2cn.a, on ..... 

frcdo t'ur:ó~1 hr:ce un irtc:rcs2.nte se:::ui::itento de i.o:: 

nersor:::' jt"':> q1.:.e 2.'.Jo:r·taron los a.s:?ectos ·:;ue ryosterío1"·· 



232 

mente se convertirían en los com:Jonentes fundamenta.

les del currículum. 

{35).-NASSIF,Ricardo.-Dewey,su pensamiento pedag6gico,Cen

tro editor de América Latina,pp. 8-9. 

{36).-KLIEBARD.- o~ cit, p. 200. 

{37).-DEWEY,John.-El Niño y el Programa Escolar,Ed. Losada., 

p. 28. 

{38).-DEWEY.- op cit,p. 30. 

(39).-DEWEY.- op cit,p. 37. 

{40).-CREMIN.- O'D ci t,p. 92-93. 

(41).-DEWEY.- op cit,p. 54. 

(42).-DEWEY.- op cit,p. 67. 

(43) .-DEWEY .- o.ri cit,p. 74. 

(44) .-DE~·1/EY .- 0'0 cit,'P• 76. 
(45) .-DEWEY .- o-p cit,p. 54. 
(46) .-DEWEY .- ºº cit,p. 96. 
(4 7} .-DEWEY .- 0'0 cit,p. 106. 

(48) .-DEWEY.- op cit,p. 106-107. 

{49) .-DEWEY .- on cit,u. 89. 

(50) •. -DEWEY .- on cit,p. 94. 

(51).-DEWEY.- 0'0 cit,p. 121. 

(52).-DEWEY.- O'P cit,p. 128. 

{53).-DEWEY.- QT) cit,p. 125. 

{ 54} .-DEV."f~:Y .- on cit,n. 127. 

(55) .-DEWBY .- 0'0 cit,n. 79. 

{56) .-DEWEY .- on ci t, 7J. 131. 

( 57) .-DE~'/EY .- O!) ci t, p. 130. 

.:,1-' 
'· '·.· 

.... .. 
• '1 .. 

:·1 ·, .·· ··: . -¡,· .... ') ;'. 

. .,, 



:, '.' 
;···:·. 

233 

· CONCLUSIONES 

auando el desarrollo del ca~italismo en los Estados U

nidos hizo evidente la incapacidad de las viejas instancias 

educativas - las escuelas tradicionales y otras institucio-

nes transmisoras de cultura y valores para formar al hom-

bre que requiere la era industrial,la educación experimen

tó enormes transformaciones. 

El Sistema Educativo Norteamericano se convirtió en un 

sector organizado (jerárquica y funcionalmente ) a nivel na 

cional.El pensamiento educativo se enriqueci6· notablemente 

al desarrollar sus propios conocimientos y por incorporar a 

su cuerpo te6rico los avances de las disci~linas que recie~ 

temente se incorporaban al "saber .cient.Ífico", entre otras: 

la psicología y la socio~ogía de la educaci6n.Las modifica-

. ciones en el pensamiento pedag6gico fueron producto y ~ro~ 

ductoras de nuevas metodologías de la enseñanza.Metodologías 

que a su vez imoulsaban la búsqueda de nuevas prácticas,nu~ 

vas formas de organización y diversas maneras de entender 

la educaci6n. 

No sólo hubo desarrollo de los elementos que ya estaban 

instalados en el.ámbito educativo;fué necesario crear otros 

medios, .instrumentos o procedimientos para satis facer di ver

sas uresiones sociales,nol!ticas y educativas. 

Una de esas creaciones fue el currículo;éste se convir 

tió en una im·oortante resnuesta a los· retos que la socied~·d 

industrial oresent6 al sector educativo nortenmericano. 

Dice }~e,:i;leston: "!'ero los problemas de lr:i. industri~· '. ·~ -

zaci6n no se limitaron a lA iransmisi6n y leeitimizaci6n .:0~ 
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conocimiento ocupacional.Al debilitar la fuerza de la socia 

lizaci6n de las comunidades establecidas,el movimiento a las 

ciudades,debilit6 también la influencia de las definiciones 

comunitarias de conocimiento·, tales como normas aceptadas por 

consenso sobre vida en común,definiciones de diferencias,de

rechos y res~onsabilidadee,imperio de la ley y muchas otras. 

Hacían falta,por otra parte,nuevas definiciones adecuadas 

para la sociedad masiva más que para las comunidades loca

les .Para lograrlo se apel6 a la escuela y a su currículo con 

el fin de que se transformaran en el instrumento esencial 

para la. legitimización del conociemiento dentro de la socie 

dad industrial".(l) 

En el estudio realizado vimos que en este período no 

sólo hubo intensas. modificaciones en el terreno educativo, 

'sino.que también emergieron nuevos asuntos reclamando un tra 

tami~nto,una dedicaci6n especial;tal es el caso dél currícu

lo.Como dice Eggleston,el currículo naci6 cuando fueron a

rrasadas las comunidades y sus instituciones de transmisi6n 

y legitimaci6n social,paro debemos agregar que su aparición 

no significó únicamente el enfrenta.miento entre lo tradici~ 

nal y lo moderno,entre lo comunitario y lo urbano. 

El surgimiento del currículo -·como asunto especializa

do en la práctica educativa,aparte de lo que señala Eggles

ton,inaugur6 otro esnacio de polémica,de tensiones,de contr~ 

versia en el ambiente educativo norteamericano.Controversia 

que.hunde sus raíces en enfrentamientos políticos,sociales 

y econ6micos en los que han estado involucrados grupo~,sec

tores y clases sociales de norteamericanos. 

Pol~mica curricular que recoge y expresa importantes 

tradiciones sociales y educativas de Norteamérica.Viejos y 

variados forcejeos que conforman este nuevo cam-po de tensio 

-, .i 
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nes que a la vez da impulso a vertientes específicas de pe~ . 
samiento,a líneas opuestas de teoría y práctica educativas: 

El Currículo. 

Antes de verlo como campo en el que coexisten distin

tas tendencias,reca~itulemos breve y esquemáticamente las 

preocupaciones funda.mentales que han expresado las dos ver

tientes curriculares originarias: la eficientista y la que 

pretende el desarrollo integral del individuo.-

a).- Los Eficientistas: 

-Uno de los argumentos ·que acompañan a los métodos de dise

ño es la estandarizaci6n;es decir,buscan la uniformidad,la 

igualaci6n de los proyectos educativos,haciendo abstracci6n 

de las condiciones e intereses específicos de cada comuni

dad ,regi6n o estado. 

-Tomando en cuenta lo anterior,su ~retensi6n es la de apo

yar el proceso de centralizaci6n en cuanto al control y el 

tiyo de educaci6n impartida por el sistema educativo norte

americano .Una de las .expresiones de esto es que desplazan a 

los miembros de las Juntas Locales y eliminan el poder de 

decisi6n de los profesores,9on esto se facilita la imposi

ci6n. de un proyecto educativo eficientista. 

-Esta versión curricular a~unta a satisfacer directamente 

las demandas más inmediatas de los empresarios,haciéndolo 

de la manera más barata. 

-Derivado de esto,la finalidad educativa se reduce a cana

citar rá~idamente a los futuros trabajadores industriales, 

evitando ·proporcionar una formaci6n general que es conside

rada como pérdida de tiemno. 

-Entre los rasgos más sobresalientes de esta vertiente del . 

currículo,est' ei ~nfasis en la idea de aplicar los proce-

'''.:".-::-~.~··;,_ · .. 
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dimientos científicos y tecnificar al máximo el trabRjO es

colar; ASÍ encontramos que las urimeras versiones -Bobbitt, 

Snedden, Charters- a-plican al diseño curricular lo propuesto 

~or la Administraci6n Científica del Trabajo,reconocida en 

ese tiem~o como una rama científicamente avanzada. 

-Dado su afán uniformador y centralista,además del carácter 

científico de la empresa,no cualquier maestro puede dedicar 

se a decidir y diseñar el currículo; se hace necesaria la 

presencia.del experto en diseño.En otras palabras,la versión 

tecnocrática del currículo busca desplazar a los maestros 

de la toma de decisiones por medio de la instalaci6n de la 

tarea en el rango de los especialistas. 

· 1>) .- Los curricularistas que buscan 'el desarrollo integral 

del individuo: 

-Intentan que el proyecto educativo y la escuela entren en 

estrecha relaci6n con las necesidades específicas de la co

munidad y uromueven la partici~aci6n de ésta en la orienta

ci6n del trabajo escolar. 

-En relaci6n con lo anterior,impulsan la variabilidad en 

cuanto a contenidos,objetivos y métodos educativos. 

-Pretenden que la escuela y el currículo proporcionen al in 

dividuo la posibilidad de un desarrollo integral y arm6nico, 

para que el adulto llegue a ser un ciudadano responsable, 

incorporado al trabajo y defensor de los valores más im9or

tantes de la sociedad. 

-Como un caso particular de aquéllo,no sólo buscan canaci

tar al individuo,sino educa.rlo am9liamente nara que conoz

ca en su totalidad la tendencia de la industrializaci6n y 

nnrticine creativamente en ella. 
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-Al igual que los eficientistas,esta versi6n reconoce y pr2 

mueve los descubrimientos científico-t~cnicos,uero no limi

ta a esto el trabajo educativo,ya que es sensible a cuesti2 

nes cívico-políticas,morales,valorativas,filos6ficas, y ano 

ya sus proyectos en teorías y exueriencias educativas. 

-Promueven la participación de los maestros no sólo en la 

definición del proyecto curricular,sino también en la recons 

trucci6n de la sociedad por medio de la eliminaci6n de los 

problemas socis.les que padece el país. 

-Esta ·1ínea curricular fue producida por profesores,direct.2,. 

res de escuela o profesionistas con experiencia en educación, 

de allí que no intenten desnlazar a los maestros,aunque acep 

ten la colaboraci6n de los especialistas. 

En el capítulo sobre el currículo analizamos el nacimien 

to de las dos vertientes en este campo,señalamos a los per

sonajes e intereses que impulsaron cada una de las versiones 

y marcamos sus coincidencias y oposiciones,así como la ·rela 

ción de cada propuesta con grupos en el interior de la edu

caci6n o diversos sectores sociales.Podemos decir que Bobbitt 

y Dewey fueron los iniciadores en este ca.muo y sus ~ropuestas 

son los dos modelos originales sobre el diseño y la proble

máticacurricular. 

Al decir modelos originales,queremos señalar que se tr~ 

ta de dos nolos;dos posiciones distintas de arranque;dos na 

radigme.s ,que en ese momento no se habían mezclado. 

Pero esos dos naradiemas del currículo funda.ron un cE~ 

uo,establecieron una nroblemática en comú.ri. y al hacerlo,f~~ 

da.ron ·dos líneas, dos vertientes· en un. cem!)o ,que n8.ulatinarr:e~ 
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te iniciaron un proceso de entrecruzamiento,de compartición, 

de coincidencias;Es decir,fueron el punto de arranque de la 

tradici6n propiamente curricular,tradición que aunque reco

gió viejas tendencias del camuo educa.tivo y social,ahora se 

constituyó como un ámbito es-pacífico con preocuna.ciones pro 
' -

pias;objetos más o menos comunes;coincidencias y divergen

cias,pero referidas a un aspecto,el currículo.En una pala.

bra,se trata de dos modelos que fundaron dos líneas dentro 

de un cuerpo de pensamiento. 

Cuando se inaugur6 el camuo,los -r;>articip-antes fundaron 

una lógica propia.Una consecuencia de esto es que para pen

sar,diseñar o analizar un currículo no sólo es necesario 

'ver las fuerzas sociales o tradiciones educativas que lo de 

terminan,sino que también es imprescindible reflexionar so

bre la teoría curricular porque tiene ·una. existencia espec.f 

fica con su legalidad y 16gica propias.Lógica y legalidad 

que producen el efecto de que las determinaciones sociales 

y políticas no se nos presenten ni directa,ni nítidamente. 

Además, esa 16gica misma empuja a que los "modelos origin2:

les" se me.zclen,comparta.n elementos y -procedimientos y que 

pugnen contra los intereses que sostienen a la otra-,además 

contra los que han sido producidos uor la legalidad propia

mente curricularº 

De que se trata de dos vertientes dentro del ce..mpo cu

rricular que nermanecen hasta la actue.lide.d,de.n ·cuenta. los 

siguientes estudiosos: 

Sobre la tradición eficientista dice Eisner: "De los 

1960' al nresente,esta naci~n ha presenciado la emergencia 

de ihdividuos,que no están entrenados en el cemno del cur~Í 

.. ·.,· .. ·· 
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oulum,s.ino en el de la nsicología,desarrollando IDf3,teriales 

e ideas sobre la nlanifice.ci6n curricular que han tenido 

considerable impacto en el cam1;>0 de la educa.ci6n.Me refiero 

a gentes como Carl Bereiter,Robert Gagné,Robert Glaser,Ro

bert Mager,James Popham y Patrick Suppes. Para cada uno; de 

ellos la característica esencial del currículo y la instru.2_ 

ción es que debe ser una serie -planeada.· de secuencias,ce..da 

vez de mayor comnlejidad,que lleven a fines anteriormente 

especificados y que sean realizados con un máximo de efi

ciencia nedag6gica".(2) 

En el texto Burocracia y Teoría del Curriculum,Kliebard 

desarrolla un punto llamado "The Contemporary Revival" (3), 

donde afirma que la metáfora de la producción sigue impac

tando fuertemente al campo del currículo,pero que los· plan

teamientos iniciales se han cubierto de "resnetabilida.d a.ca 
. -

d~mica" (entre otras cosas '90r la inclusi6n de la psicolo

gía conductista y la utilizaci6n del análisis de sistemas), 

sin modificar sustancia.lmente la visi6n mecanicista y deter 

minista del hombre. 

En cuanto a la vertiente del desarrollo integral,ruzu

riaga señala: "Finalmente,ha creado (John Dewe~,r) una escue

la de pedagogos entre los'cuales se cuentan algunos de los 

mi:ís sobresalientes de Norteamérica., como William Kilpatrick, 

Harold Ruge,Boid H.Bode, ••• "(4). 

En otro lugar Tan.ner escribe: "Todos los elementos esen 

ciales en ia "racionalida.d de Tyler" emergieron de traba.jos 

nrecedentes,los cuales constituyen la herencia del camuo 

citrricular, entre ellos: El Niño y el Currículum de John De

wey (1903) y Las Fuentes nara la Ciencia de la Educaci6n 

(1929);El reporte del Comit~ para el Dise~o del Currículu~ 
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de la Soci.edad Nacional para el Estudio de la Edu,ca.ción, di

rigido por Harold Rugg (1927); El traba.jo de H.H. Giles ,s. 
P. McCutchen,y A.N. Zechiel en su reporte del currículum 

sobre el Estudio de los Ocht1 Años (1942);Las "Técnicas ge

nerales de planeaci6n curricular de Taba (1945), y finalme~ 

te el orquestado por Tyler (1949)." (5) 

Las citas que hemos presentado,han sido tomadas de tex 

tos y autores que hacen historia del currículo o de alguno 

de sus problemas;pero también hay otros traba.jos que nos -

confirman que se trata de tendencias y que permanecen hasta 

la fecha: 

El Texto de Giroux,Pinar y Penna(Curricuium and Instruc

tion) es un extenso estudio que clasifica· en tres las pers

~ectivas del currículo: Los tradicionalistas,~os Conceptual~ 

empiricistas y Los Reconceptualistas.Correspondiendo los pri 

meros a la vertiente iniciada por Dewey y los segundos a la 

versión eficientista;en cuanto a la 3a. perspectiva,se tra

ta de curricularistas críticos que estudian al currícu1o 

como instrumento político,ideológico o social·, en lugar de 

proponer métodos de diseño.Esta corriente apareci6 a media-

. dos de los 70's como un posible resurgimiento de los grunos 

radicales del Movimiento de Educe.ci6n Progresiva, pero sería 

necesario hacer una investigaci6ri para afirma.rlo contunden

tementeo 

Por otro lado,Alfredo Furlán en la ENEP Iztacala,reaJ.i

z6 una investigación en la que diferencia las vertientes se

gún la posición filosófico-política en la que se inscriben: 

Pragmáticos y tecnocráticos; Y d.e11endiendo del objeto que 

traba.jan: .. Diseño del currículo o disei:io de instrucci6n..;c'orrc! 

. " 
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ponde a los primeros de cada par la vertiente dew~yana y·a 

los segundos la b9bbittiana. 

En este estudio vimos que cuando se hizo socialmente 

necesaria la organizaci6n de la. escuela con arreglo a fines, 

los interesados en la educaci6n inventaron el currículo co

mo el instrumento que orientaría el trabajo hacia esos fines. 

El currículo naci6 como un espacio de controversia,por 

su papel estratégico en la lucha ~or la definici6n de fines, 

que origin6 distintas tendencias en su interior.El efecto 

que éstas tienen al constituírse como versiones teóricas o 

como métodos de diseño,es que se nos escapan -como el agua 

entre las manos- las intenciones e intereses sociales conte 

nidos allí y se nos presentan como ·distintos métodos dispo

nibles yara diseñar apropiadamente un currículo,un proyecto 

. educativo·. 
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