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

ES forzoso para todo pedagogo involucrarse de una forma ccon6-

mica, social, pol~tica e ideol6gica con el tipo de Educaci6n -

que se esta dando en México, de el.lo depender::i - en qran medi_ 

da - no solo la formaci6n del pedagogo como tal, sino de to0a 

la reestructura misma de la educaci6n con la que el oedaqogo ha 

de trabajar, además de que servirá de base para proyectar y r~ 

J?_roducir intereses de quienes se encuentren en el poder,"cntc.!! 

diéndose que las categor1as pedagógicas no podr~n deducirse t2 

talmente de conceptos econ6micos o sociol6gicos, pero deberán 

dar cuenta de los procesos econ6micos-sociales-culturales en -

l.os cuales los procesos educativos nacen y s~ desprrollan ;• { *) 

Por ello l.os objetivos de esta investigaci6n giraran en torno 

a esta perspectiva, los cuales son: 

- Tdentificar, a través de un análisis teórico, a la TcQ 

r!a de la Estratificaci6n como una justif icaci6n id~o~ 

lógica' de las funciones sociales de la educación que -

con este fin "promueve" la movilidad social y sus ~u::;-

tantos. {Capitulo I) 

(*) Mriana Puiggros.- Irrperialisro y educación en Arrárica Latina Pq. 31. 



- Anulizur a trav6s de elementos te6ricos, la situación 

.:ilicnant.;c du la Escuclil y d<..' los que en ella quedan 

inmersos (maestro, alumno, m~todos, t6cnicas, otc. } pa 

ra determinar el ProcQso E-A que se lleva a cabo en la 

Educaci6n en México. {C'a.p:ttulo II) 

- Conformnr " trav6s de un andlisis teórico a la Teor!a 

Marxist~ del conocimiento como una alternativa que se 

dá a 1~ educación para logrur un aprendizaje no aliena

<lo, tJrincipalmentc a trav6:s do la prá:xis. (Capitulo III} 

- Comparar a través de estos an~lisis# las posibilidades 

de encontrar la Relnci6n Aprcndizajo-lnvcstiqaci6n ya 

sea como proceso lineal o dialéctico# (Terin del Roflc

jo vs# Teor!a Marxista del Conocimiento). {Capitulo !I) 

y ésto para: 

- Plantear como alternativa, en b.t1.st• n los resultados ob

tenidos en los objQ:tdvos. atlteríores y de una rápida re

visión de alternativas ya planteadas para la educación 

en México, y como método de aprcndiz"jc al aprend~r a 

investigar para investigar para aprender. (Capítulo 'II.'I) 

Por lo tanto los parjmetros o elementos de invcstiyac16n que se 

trabajan en catla copítulo son, movilidad social 1 runciones so

cialos de la educación (capitulo I), escuela 1 maestro, alumno, 

cns~finnza. aprendizuje, ínvesti9~ci6n,(cap!tulo II), y alterna

tivo.s ya planteadas de educaci6n en México (capítulo l.lI) _ 



,, 
El trabajo teórico se vi6 obligado a una serie de autores que -

van describiendo el supuesto te6rico a través del que qira !~ -

investigaci6n (Como producto de una educación p.ráctica reflexi

va y consciente, encontramos la relaci6n Aprendizaje-Investiqü-

ci6n como consecuencia y a 1 terna ti va de m6todo d~ aprcntliZcl je) , 

dichos autores van desde: 

Teoría del~ Estratificaci6n •.... Talcott Parsons, Claudio Stern, 

Robcrt K. Merton etc. 

Funciooc.s Sociales de la Ed};! 

caci6n .•.•.••..••.••••••• · •••• · .••. Maria de Ibarrola, Pierre Bour-

diu, Patricia de Leonardo, Fer-

nando Solana, Fuentes Molinar, 

etc. 

La lucha de el.ases ................ Carlos, Marx, Anibal Ponce, 

Marx y Engel.s .. , Vania Bambirra, 

Patricia de Leonardo, etc. 

Funci6n Ideológica de la educa-

ci6n .••..••..••.•••••..••••....• :Karel Kosik, Fuentes Molinar, 

1-.rñaldo C6rdova, Pal~iclu <lü 

Leonardo, Marx y En9cls. 

Escuela, Maestro, Alumno. Rela-

ción E-A alienantes ......•••...• Passeron, De Leonardo y Sando-

val, Bourdieu, Adam SChaff, 

Giroux, Jesus Palacios, Fuen-



Hcluci6n Aprcndizajc-Invcstiga-

tes Molinar, Zarzar Charur, Is~ 

bel .. 1im6nez, Arrnando Bauleo, 

Azucena Rodríguez, Eduardo Rem~ 

di, Bleger, y otros. 

ci6n •••.•••••••••••••••.••••..• varios de los anteriores y ade-

mé'.is Ricardo Stinchez Puentes, -

y otros. 

Escuela trad.icional y escuela 

nueva. . . . . • . • • • . . . . • • • • . . • . . • . . l\baggnano, Gilbert, Je sus Pala

cios, Tc6ñulo Guzman, y otros. 

Altcrnativ~s de la Educación 

en t-1éxico ..................... . Los anteriores y además .. Paul 

Foulquié C.,Freinet, A. Fcrrie-

re. 

Obviamente dentro de esta bibliograf!a general se encuentran 

aquellos autores que se consultaron formulando por un lado la -

bibliografía escrita dentro del trabajo de investigación y la -

que íuc solo de consuita para conformar un marco conceptual. 

cabe terminar esta introducci6n diciendo que el trabajo de in

vcs tiguci6n de la presente Tesis, esta conformada por tres eta

pas: La Expositiva, en esta (!tapa se tratar.;'i de da: respuesta 

a la interrogante acerca de c6mo cstan conformadas las teor!as 



que aqu! se manejañ (Teorta de la Estratificaci6n, Teoría Marxi~ 

ta) de acuerdo a ésto cómo se ~onsideran las Funciones Sociales 

de la Educacidn, asi: como los elementos que en ella se cucuen-

tran .. 

La Segunda Etapa es la de Análisis, que trataran de contestar a 

1as preguntas, •c6mo•, el •quién", el "para quien" y "qué" en el 

proceso Enseñanza- Aprendizaje, haciendo destacar los principa-

1es conceptos que entrar4n también en el_ análisis, tales como m~ 

vilidad social, escuela, Relaci6n Enseñanza-Aprendizaje y Apren-

dizaje-Ynvestiqaci6n .. 

La tercera Etapa es la de alternativas, en donde ser~ un lntcn-

t_o por proponer y encontrar a la relaci.6n .Aprendizaje-Investig!! 

cidn como un posible m6todo de enseñanza.. En esta etapa se in

cluyen las conclusiones. generales a las que llog6 la invc$tíya-

ci6n. 
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CAPITULO PRIMERO 

FUNCIONES SOCIALES DE LA EDUCACION . 

1.- INTRODUCCION E IMPORrANCIA DE LA TEORIA DE"LA ESTRATIFICA

CION COMO BASE TEORICA DE LAS FUNCIONES ·soc:i:ALEs DE LA ED!!. 

CACION. 

El presente cap~tulO es un intento ~r estab~ec~r·un lllarco so

cial po1ítico e ideol6gico al.rededor de l.a educá.ci6n ·:·en M~xico

Primeramente exponiendo en las dos primeras Part?s de. 6ste, l& 

situaci6n de la educaCi6n y de su Eunci.~n social desde una pers 

pe~tiva ideoi6qica, es decir tal y como se nos hace ver en los . . 
cdiscursos poltticos, en 1a mi.ama escuela, con nu~stra ~amil.ia~ 

etc .. principalmente a trave!s de los me:dios de ~iCaci6n-,, co

..,· la publicidad del gobie~o y por nuestra propia sociedad. -

que reproduce esta idea, por medio de l.os cuales· sabelnos que la 

educaci6n cumpl.e (entre otras funciones y con re1aci6n a·e~l.as), 

con una funcidn social: •r.a educaci6n es antes que todo, un fe

ndmeno· social, una resultante de 1a sociedad, sin dejar de_aer 

tambi~n un proceso integrante de 1a misma sociedad• .(1), ya sea 

1.-LW.s A. I.emls.- l'!!daqog!a. 'nOlaS Fllndanett:ales.- p.23 



como integradora de la sociedad misma, o corno vfa <le superaci6n 

pai·a buscar un ascenso en la escala social, tan Lo econe'.ímico, e~ 

mo de prestigio y posici6n: la ~ducaci6n deja entrever csla fu~ 

ciCSn. "A nivel de sentido corntln, la educaci6n en tanto procf.:?SO 

social, se concibe ( .•• ) estrictamente coma el p.t.·Oc..:?sO de tran!! 

misi6n por las generaciones adultas a las j6venc::;, de tocJos los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores t6cnicas, modos 

de vida, formas de pensamiento que constituyen el equipaje eul-

tu.cal ele u11a sociedad y como proceso de "sociabilizaci6n" que -

permitirá a los j6venes miembros de esta sociedad conv0rtirsc 

en individuos capaces de desempeñar la dlversidad tle funciones 

que exige la complicada vida social. Y a su vez estas dos 1un-

cienes llevan impl~citas otras dos: la continuida<l histórica -

entre generaciones y la de integración social en~re los Uistin

tos grupos soeiales contempor~n~os en una sociedad" (2) Un 

ejemplo de esto, es el que da el marco educacionista, ya que é~ 

ta es la corriente "que asigna a la educación escolar un papel 

socialmente trascendental" (3) " .... es esa actitud generalizada -

de quienes atribuyen propiedades casi mágicas a •la educación y 

pretenden que primero debe educarse y luego atacür totlo lo de

más ( .•. ) sostiene que todos los problcm~s de la humaniUad ~e 

originan en la falta de educaci6n de los individuos, de su ign2 

rancia, de su fa1ta de ilustración que los hace incapaces, ine-

2.- María de I.barrola.- Programa de Pctua1izaci6n de Fbrnaci6n de Profeso-

3.- ~~~~~ ~na (Et.. Al..), Cit. por A. Puiggros, en :rmr:ei·ialisrro y F.du
caci6n en Ai'rérica I.atina.- p. 14 



ficicntcs, indolentes, egoístas e inmorales. Recíprocamente de 

acuerdo a esta corrienLe, todos los problemas de la humanidad 

. se resuelven cuando po: medio de la educación se logre hacer sa

bios y virtuosos a todos los hombres" (4) 

Esto par~cc alejarse de un ~ostulado básico que por mucho que se 

nos quiera disfrazar la renlidad, nos hace ver a "la educación 

como un proceso netamente social en cuyas finalidades, elemen-

tos, estructuras, procesos y resultados; anticipan de maneri:t es-

pec!f ica en la dial~ctica de la sociedad concreta en la que se 

desarrollan: fuerzas y relaciones de producción, sis~emas de -

-. autoridad y de gobierno, historid, cultura, valores, visi6n del 

mundo con la naturaleza Codo ello de acuerdo a la forma en que 

la sociedad patentiza una de~erminaaa estructura Ue clases y de 

poder y de determinadas relaciones de fuerza entre clases" (5). 

Ahora bien, la pol!tica educativa del Gobierno de la Repablica, 

que se basa en el Articulo Tercero Constitucional responde a 

l.as característica~ de educaci6n (ver infra paq. anterior) Y que se 

aclaran un tanto con el discurso de Fernando Solana (6} en don-

de el· ya hab!a precisado que el problema de fondo en el pa!s 

era la crisis social ya que nuestra nación está dividida entre 

l.:::t miseria y la opulencia y crue padece atrasos en donde se ma-

4.- Péi'Cz ROCha.- Cit .. por A. Puiggros.- ~. Cit. p. 14 
5.- }larl'.a de Ibarrola.- Op. Cit. p. 7 
6.- Femándo St;:>lana. t.a Pol!tica Educativa de México.- Oisc:urso del Secreta

rio de F..ducaci6n PCiblica, e.n. la ReWü6n de la Rep(DJlica.- p:rs. de la 
9alall. 
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nifiestan claramente las distancias sociales. Por ello el go

bierno, en busca de soluciones trata de "solvent.:irlo" poniendo 

~nfasis en la educaci6n como conducto para elevar los niveles -

do vida. Textualmente Solana nos dice: "Se aspira a un desa

rrollo centrado en la persona humano y no en las co~as qUe ~e -

producen, por valiosas que estas sean. El ser humano necesita 

de la educaci~n y la cultura para participar activamente en lo 

que podr1a llamarse, vida democrática. Mujeres y hombres requi~ 

ren de capacitación para aumentar la eficiencia de su trabajo -

productivo•. 

LOs hombres y mujeres capaces son los que corytribuyen al desarr~ 

110 econ6mico de la nación. Tambi4!n se afirma que de su capacr-

. dad para mejorar por sí mismo, la calidad de vida, depende el -

verdadero desarrollo. Por ello, el desarro11o qencral de México 

no puede ir mas de prisa que el avance que alcancemos en la edu

cacidn de 1os mexicanos. No podrlamos ir adelante si la acción 

educativa no tomase un sitio de avanzada en el desarrollo. Ten~ 

mos en el pa!s los hombres, los maestros, los recursos para ha

cerlo. Hace falta ponerlos a actuar en plenitud, dice Solana. 

Este discurso nos hace notar no solo la pol!tica, sino 14 ldeol2 

g!a misma que se nos transmite a trav~s de la educaci6n escolar! 

zada, y que tambi4!n recibimos del medio ainbiente l!!locial 1 del ra

dio, la televisi6n, revistas, periddicos, cine etc .. , pero -princ.!, 

palmente pensamos que es en la escuela en todos los niveles .. 

Por lo que esta situaci6n pudiera estar sustentada bajo una te2 

r!a que nos permitiera ac~ptar y tomar a la educaci6n como v!a 
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de supcraci6n, y esta ser!a la Estratificacidn Social. (7) •El 

concepto de la estratif icaci~n se refiere al hecho de que cual

quier sociedad se compondrá de niveles que se relacionen entre 

s! en t~rminos de superordenacidn y de subordinación, ya sea en 

poder, privilegios o rango. Para exponerlo de manera m~s sim

ple, la estratiflcaci6n significa que toda sociedad tiene un -

sistema de jerarquía " (8) Ahora en palabras de Parsons (9) se 

definir& para complementar el concepto y nos dice que es amplia

mente reconocido en el campo socioldgico el hecho de que la es

tratificaci6n social es un aspecto qeneralizado de la esi:.ructura 

de todos los sistemas sociales y que el sistema de estratifica

ci6n est~ íntimamente vinculado con el nivel y el tipo de inte

graci6n del sistema como tai. ( ••• ) La estratificaci6n en Su 

aspecto evaiuativo es, pues, 1a jerarquizaci6n de unidades de -

un sistema de acuerdo con los est4ndares del sistema comGn de.-

valores. 

A continuacidn se ver~n, con mayor profundidad, algunos el~en

tos de esta teorta que noS permitir&n relacionar y entender a -

la educación bajo este sustento. 

7.- flltre otras teorfu, la del capital tunano.p.c.. . 
B.- Peter L. Berger.-In~ a la Sociologfa.- p. 11 
9.- Talcott Parscns.- Cit. en Claudia st:erm.- COlplilador .- Desl.QUilldad 

Social..- p. 147 y 150. 
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(10) 2.- LA TEORIA DE LA ESTRÁTIFICACION CON RELl,CION A LAS FUN

CIONES SOCIALES DE LA EDUCACION. 

La estratificaci6n, entonces se entenderá generalmente como un -

proceso social, mediante el cual los individuos, las familias o 

los grupos sociales son jerarquizados en una escala, una cierta 

parte de la sociedad en las superiores y otra en las inferiores; 

segdn cada tipo de sociedad, ya que, cambia seg~n el tipo de cu! 

tura y situación económica, entre otros aspectos. 

"Las estratificaciones son universales y representan la distrib.!:!, 

ci6n desigual de derechos y obligaciones de una sociedad ( •.• ) 

se tiene necesidad de situar y motivar a los individuos en la e~ 

~ructura social y la base para ello la constituye el prestigio 

diferencial de las diversas posiciones" (11). 

Cabe aclarar que dentro de esta teor!a, se encuentran varios -

problemas para ponerse de acuerdo sobre las condiciones bajo las 

cuales ha de conformarse el tipo de estratificaci6n de cada so

ciedad (y que directamente no incumben a este trabajo), pero p~ 

ra ell.o es suficiente rctc:mar lo que dice Berger, quien d¿t un 

panorama de como se establece la estratificación dentro de la -

sociedad y que al. parecer se asemeja a como esta constitu!da en 

México. As! tenemos que "las sociedades difieren en~rmemente -

10.- Este apartada tiene p::>r objetivo esbosar brevemente a la Tecr!a, no -
tanto cano tal, sino se verán aspectos de ella d.tiles a este trabajo, 
es decir qut; y CU:U relaci6n tiene con la educaci6n. 

11.- Rodolfo Stavenhagen.- Cit.por Claudio Stern.-cp.cit.p. 46. 
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en 108 criterios según lo::; CUdles se les dsigna a los individuos 

los diversos niveles que han de ocu~ar y que los distihto~ sis-

Lcmils du estratificaci6n, empleando criterios totalmente difere~ 

tes de colocaci6n que pueden coexistir en la misma sociedad ( .•. ) 

los Lre~ galardones principalmente de la posición social el po-

der, los privilegios y el prestigio a menudo nu se superponen -

recíprocamente sino que existen lado a lado en los distintos -

sistemas de estratificación" (12). Sin embargo, pareciera ser 

que el tipo de estratificación más importante en la sociedad 

contemporánea occidental es el sistema de clases y que también 

::;e toma o nos lo quieren hacer tomar como un estado de transi-

ci6n Simple, como pasar de un escalón a otro, sin ninguna varia.!! 

te más que lo económico. Y Berger nos lo ilustra diciendo que 

basta considerar la clase cOmo una forma de estratif icaci6n en 

el que nuestra posición general dentro de la sociedad se dctcr-

mina b~sicamente por criterios econ6micos. En una sociedód como 

é~ta. la posici6n que se alcanza generalmente es m~s importante 

que aquella en la que se nace. 

Entonces, según esta teor1a encontramos clases superiores, infe-

rieres y abundan las clases medias. Las que pudieran estar suj~ 

tas a tres dimensiones de la sociedad y de acuerdo a Stern (13) 

12.- Peter L. Berger.- cp. Cit. p. 114 y 115. 
13.- Claudia Stern.- p. 51 
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y estas son el orden económico representado por la clase¡ el or

den social representado por el status (14} y el orden pol.f.tico, 

representado por el partido. Seg6n ésto, cada una de éstas di

mensiones tiene una estratificación propia; la económica, repr~ 

sentada por los ingresos y por los bienes y servicios de que di~ 

pone el indivLduo¡ la social, representada por el prestigio y el 

honor de que disfruta; y la política, representada por el poder 

que ostenta. 

Aunado a ~stas dimensiones y aan independientemente de éstas, -

existen propósitos e intereses culturalmente definidos, susten

tados como objetivos leg1timos por los individuos de la socie

dad, o por individuos situados en ella en una posición diferen

te, bajo una jerarqu!a de valores. 

Esto dar4 una idea de como se adapta una sociedad a base de es

tructuras sociales con referencia a metas culturales y medios -

institucionales y que a su vez pueden servir de justificaci6n 

(para la sociedad, no as! para mi trabajo) para entender las po

siciones de éxito, poder, privi1egio, etc., aspectos im9ortan-

tes para determinar clase hacia la cual deba pennanecer cada in-

dividuo. 

14.- "La p:>sic.idñ de un iñdlviduo en un sistema de estratificaci6n, CCJl'O re
su1tado de una serie de atributos individuales, se considera caro su -
stat:lls social.". Claudio Stern. ~· Cit. p. 52. 
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Robcrt K. Merton (15), describió 1os modos de Adaptaci6n Indivi

dual, en los cuales destaca el porque de alguna manera el indiv1 

duo llega a adaptarse o a conformarse con un determinado status. 

Y aquí se exponen como ejempl.o para estab°lecer el porque se dan 

estas relaciones dentro de una sociedad de estratos. 

a).- CONFORMIDAD• Se remite a la conformidad que se tie-

ne con las metas culturales y con lo~ medios institucionalizados 

y que es la m~s ampliamente difundida. Si no fuese as! no po- -

dría conservarse la estabilidad y continuidad de la sociedad. 

b).- INNOVACION: una gran importancia cultural concedida 

a la meta-éxito invita a este modo de adaptación mediante el uso 

de medios institucionalmente proscritas, pero con fecuencia efi

caces de alcanzar esta reacci6n cuando el individuo asimil6 la 

importancia cultural de la meta sin interiorizar igualmente las 

normas institucionales que gobiernan los medios para alcanzar

la. 

Desde el punto de vista de la psicología es probable que una -

gran inversión emocional en un objetivo produzca una predispos! 

ci6n a asumir riesgos, esa actitud pueden adoptarla individuos 

de todos los estratos sociales. Desde el punto de vista de la 

sociolog1a, se plantea esta cuesti6n: ¿Qu~ rasgos de nueStra e~ 

tructura social predisponen a este tipo de adaptaci6n, produ- -

cicndo, en consecuencia una frecuencia mayor de conducta diver

gente en un estrato social que en otro?. 

15.- Robert K. Merton.- Teoría y Estructura Social.- p. 218 - 239. 
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e}.- RITUALISMO: El tipo ritualista de adaptación puede r~ 

conocerse fácilmente. Implica el abandono o la reducción de los 

altos objetivos culturales de gran ~xito pecuniario y de la rápJ:. 

da movilidad social en la medida en que pueda uno satisfacer sus 

aspiraciones. Pero aunque uno rechace la obligación cultural de 

procurar "salir adel.ante en el mundo", aunque reduzca sus hori

zontes sigue;.rcspetando de forma casi compulsiva las normas ins

titucionales, no hay duda de que representa un alejamiento del -

modelo cultural en que los individuos están obligados a esforzaE 

se activamente, de preferencia mediante procedimientos institu

cionalizados, para avanzar y ascender en la jerarquia social. 

Se esperaria que este tipo de adaptación fuese bastante frecuen

te en una sociedad que hace que la posición social dependa en -

gran parte de 1os logros del individuo.. Porque como se ha obseE 

vado con frecuencia, esta.lucha competidora incesante produce -

una aguda ansiedad por la posici6n social. Un recurso para mit! 

gar esas ansiedades es rebasar, en forma permanente e1 nivel de 

aspiraciones. E1 miedo produce inacci~n, o con más exactitud, 

acci6n rutinizada. Es el modo de adaptaci6n para buscar en for

ma individual un escape privado de los peligros y frustraciones 

que les parece inherentes a la competencia para alcanzar metas 

culturales importantes, abandonando esas metas y aferrándose lo 

mAs estrechamente posible a las seguras rutinas de las normas 

institucionales. 

d) .- RETRA1MIENTO: se refiere a rechazo a metas cultura

les y de los medios institucionales. Los individuos que se 
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adaptan (o se mal adaptan de esta manera, estrictamente hablan

do, están en la sociedad pero no son de ella. Como no compar

ten la tabla comrtn de valores pueden contarse entre 1os miembros 

de la sociedad (a diferencia de la poblaci6n) solo en un sentido 

ficticio. 

Este cuarto modo de adaptación es pues, el del socialmente des

heredado, quien, si no recibe ninguna de las recompensas que la 

sociedad ofrece, también sufre pocas de las frustraciones gue 

acompañan a la busca constante de las recompensas. Es ademas -

un modo privado y no colectivo de adaptaci6n. Aunque los indi

viduos que presentan esta conducta divergente pueden gravitar -

hacia centros en los que entra en contacto con otros desviados, 

y aunque pueden llegar a participar en 1a subcultura de los gr~ 

pos divergentes, sus adaptaciones son en gran parte privadas y 

aisladas, y no están unificadas bajo la protección de un cddigo 

cultural nuevo. 

e).- REBELION: Esta quinta alternativa esta en p1ano dif~ 

rente de las otras. Representa una reacci6n de traiasici6n que 

trata de institucionalizar metas y procedimientos nuevos para -

que los compartan otros individuos de la sociedad. Se refiere 

pues, a esfuerzos por cambiar la estructura cultural y social -

existente, y no para acomodar los esfuerzos dentro de esa es- -

tructura social ambiente a pensar y tratar de poner en existen

cia una estructura social nueva, es decir, muy modificada. Su

ponen el extrañamiento de las metas y las normas existentes, 

que son consid~radas como puramente arbitrarias. Y lo arbitra-
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rio es precisamente lo que no puede exigir fidelidad ni posee 

legitimidad, porque lo mismo podría ser de otra manera. En -

nuestra sociedad, es manifiesto que los movimientos organiza-

dos de rebeli6n tratan de introducir una estructura social en 

la que las normas culturales de éxito serian radicalmente mod! 

ficadas y se adoptar~nn provisiones ?ara una correspondencia -

más estrecha entre el mérito, el esfuerzo y la recompensa. 

Los mitos de la rebeli6n y del conservadurismo trabajan ambos 

en favor de un "monopolio de imaginación" que trata de definir 

la situaci6n en tales términos que mueven ai citado hacia la -

Adaptación de Rebelión o a apartarse de ella. 

Por ejemplo es sobre todo el "renegado" quien, aunque, tenga -

~xito renuncia a los valores vigentes, que se convierten en el 

blanco de la mayor hostilidad por parte de quienes están en r!:! 

beli6n. Porque no s6lo pone en duda los valores en cuestión, 

como hace el extraño al grupo, sino que él mismo significa que 

se ha roto la unidad del grupo. Pero, como Se ha señalado con 

tanta frecuencia, son t!picamente individuos de una clase en 

ascenso, y no las clases m~s reprimidas, quienes organizan al 

resentido rebelde en un grupo revolucionario. 

Hasta aqu! se puede observar, como se hace referencia a la 

adaptaci6n del individuo ante la sociedad, bajo algunas varia

bles como las del éxito y fracaso, y en donde las clases soci~ 

les son determinantes en cuestiones de superaci6n, privilegios, 

etc. As! mismo como el aspecto educación toma aqu! el papel 

de indicador porque el que estudia sube de un estrato a otro, 
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y que la sociedad ademas as! lo acepta. 

Todo parece indicar que es la movilidad social (a traves de la 

educación) uno de los medios m~s efectivos pa~a perpetuar el p~ 

tr6n social existente: ya que nos proporciona una aparente jus

tificaci6n do las desigualdades sociales, as! como un reconocí-

miento do la herencia cultural, esto es, un reconocimiento de -

un don~ que es asumido como~ 116) 

3.- LA MOVILIDAD SOCIAL COMO UNA PUNCION PRINCIPAL DE LA EDUCA-

En una sociedad como la nuestra, en donde existen clases socia-

J.es y que adem:is aparentemente se nos .. ofrece" la posibilidad 

de ascender de posici6n social nos encontramos con la Movilidad 

social, que es un elemento importante con el cual se justifica 

las distintas clases, la existencia de 3! mismas, y el c6mo, -

porqtJ.é, y cuando ascender dentro de ellas. De acuerdo con Bcr

ger ( infra p ... l:2)"Esto significa que las posiciones sociales no 

est~n estab1ecidAs de manera inmutable, que mucha gente cambia 

sus posiciones por una mejor o una peor en el transcurso de su 

vida, y que, en consecuencia, ninguna posici6n parece totalmen

te segura". Segun esto la educaci6n tiene mucha relaci6n con 

estos ascensos en el sentido de que ser~ a través de ella en -

que en muchas ocasiones los individuos logren o alcancen nive-

les de vida m4s altos ya que nos proporcionar!a la posibilidad 

16.- P.lt!rre BO\írdicu .- l.a Escuela o::xro fuerza Consen·adora: Desigualdades 
Escolares y Culturales.- Cit. en La Nueva Sociología de la Ed~., 
Patricia de Leonardo. - p. 103 
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de encontrar mejores puestos y salarios y adern~s prestigio, co

mo por ejemplo el que tiene el doctor, el abogado, el contador, 

etc., y ésto mismo hace suponer y "hacer posible" este ascenso o 

que si.no estudian, esa posibilidad puede escaparse de las ma~-

nos, Y s~ nos hace creer entonces que "Los estudios sobre movi-

lidad social se basan en el hecho de que 1os sistemas de cstra

tificaci6n del mundo moderno no son rfgidos y permiten el paso 

de un individuo de un status o de una clase a otra" (17J. 

La movilidad social es el elemento m~s importante de la teorfa 

de Estratificaci6n, ya que se entiende que la educaci6n escolar 

que un iñdividuo adquiera a través de su vida y d~pendiendo de 

la clase social a la que pertenece brindará nuevas y mejores 

oportunidades para cada vez lograr un ascenso. "Sólo a través 

de la educacidn alcanzaremos el verdadero desarrollo. Loa re-

cursos pueden servir para.el desarro1lo, pero no son el desarr~ 

llo; una nacidn es desarrollada, cuando cuenta con una sociedad 

responsable, culta, capaz, unida, democr4tica,.equitativa, li~ 

bre y la pol1tica educativa en M~xico tiene como objetivo su~r~ 

mo dirigir a la sociedad mexicana hacia esas caracter!sticas". 

(18) Este es un buen ejemplo de la justificacidn que se nos da 

de la movilidad socia~ en el discurso polttico y que da a enten 

dcr que se nos proporcionar~n 1os elementos para que la educa~ ~ 

cidn esco1arizada nos lleve a fines específicos como pueden ser 

17.- Cl.a!xü.o Stern.-.cp. Cit. p. 31 
18.- Fernando Solana.- cp. Cit. p. 31 
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el desarrollo del pais o a mejores niveles de vida. 

Esto se ilustra, tambi~n con un ejemplo de Merton (19) en donde 

se exponen los valores de la cultura y sus imp1icaciones socil~ 

gicas y que ayudar.tan a entender una probable forma ya generali

zada en la sociedad acerca rle estas ideas de movilidad y se re

fiere al estilo, en que la sociedad toma e1 éxito y las actitu

des que se forman ante ~l, sin que los individuos lleguen a an~ 

lizar esta realidad profundamente, Y estos son: 

Prototipo I del éxito: Todos pueden tener propiamente las mismas 

altas ambiciones, porque, por bajo que sea el punto de partida, 

el verdadero talento puede llegar a las mismas alturas. Hay que 

conservar intactas las aspiraciones. 

Prototipo II del éxito~ Cualquiera que sean los resultados pre

sentes de 1os esfuerzos de uno, el futuro es rico en promesas, 

por qüe el hombre coman adn puede llegar a ser rey. Las satis

facciones pueden parecer. diferidas para siempre, pero al fin se 

realizarán cuando la empresa de uno llegue a ser "La mayor én 

su clase" .. 

Prototipo III de éxito: Si las tendencias seculares de nuestra 

econom~a parecen dejar poco campo para los pequeños negocios, -

uno puede medrar dentro de las burocracias gigantes de la empr~ 

sa privada. Si uno ya no puede ser rey en una esfera de su pro 

pia creación, por lo menos puede llegar a ser presidente de una 

19.- Op. cit. p. 215-216 
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de las democracias económicas. Cualquiera que sea nuestro esta

do actual, recadero o escribiente, debe poner la mira en la ci-

ma. 

As!mismo, existe el contra-ataque, que afirma explicitamente el 

valor cultural de que uno conserve intactas sus aspiraciones, de 

no perder las "atnbiciones". 

La cultura, impone la aceptación de tres axiomas culturales; prl 

mero: todos deben esforzarse hacia las mismas metas elevadas, -

que están a disposición de todos; segundo: el aparente fracaso 

del momento no es m~s que una estación de espera hacia el éxito 

definitivo; y tercero; el verdadero fracaso esta en reducir la 

ambición o renunciar a ella. En una par~frasis sociológica, es

tos axiomas representan, primero, la desviaci6n de la cr~tica 

desde 1a estructura socia1 hacia uno mismo, entre los situados 

en la sociedad de manera que no tienen acceso pleno e igual a -

las oportunidades; segundo, la conservación de una estructura -

de poder social mediante la existencia.en los estratos sociales 

más bajos de individuos que se identifican, no con sus iguales, 

sino con los individuos de la cumbre (a quienes acabaran unidn-

' dese); y tercero, la actuaci6n de presiones favorables a la co~ 

formidad con los dictados culturales de ambiciones lrreprimi- -

bles mediante la amenaza para quienes no se acomoden a dichos -

dictados de no ser considerados plenamente pertenecientes a la 

sociedad. 

As!, como se puede observar c~mo la idea de movilidad soci~l -
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ha sido y es parte de 1a sociedad misma, ya que se toma como una 

situación normal que con el simple hecho de proponerselo, se 

ascenderá fácilmente en la escala de estratificación, ahora eres 

un vendedor de peri6dicos mañana un gran empresario, sin embargo 

como un acercamiento de problematizaci6n en este trabajo nos pr~ 

guntarnos que sucede cuando se tome en cuenta por ejemplo que de

trás de ese vendedor de periódicos, existe todo un marco hist6ri 

ce-existencial, ~sto es a1imentaci6n, escolaridad, cultura, cos

tumbres, cuadro psicol6gico y social, etc., al igual que detrás 

del gran empresario, que de alguna forma conformarán su posici6n 

social y as1 mismo sus propias contradicciones y luchas. Se ha

bla (en el. ejemplo que retomé de Merton) como si e1 individuo -

prototipo de 6xito, fuera aparte, independiente y ajeno de la s~ 

ciedad en que vive. Veamos que tan cierto y parte de 1a reali

dad es esto. 

~. - LA LUCHA DE CLASES CON RESPECTO A LA TEOR1A DE LA ESTRJ\TIFI

CAC10N, EN SU V1NCULO CON LAS RELAC10NES SOC1ALES DE LA EDU-

~· 

e1 desarrollo de los puntos anteriores.·de este capitulo, ejem

plifican como la educaci6n y especificamente la escuela funcio

nan a trav~s de ciertas ideas o teorias para encubrir situacio

nes más importantes sobre de las que podrían ser verdaderas fun 

cion~s que tiene la educación. Esto os, se pueñe vislumbrar la 

existencia, división y lucha de clases, pero éstas se justifi

can un tanto, con la movilidad social y como posible vta de lo

gro la educación. Pero antes de continuar, se hará una breve -
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reseña acerca de ~o que para este trabajo significa la existen-· 

cia y lucha de clases, 

"La aparición de clases, es el resultado de un largo proceso hi~ 

t6rico, condicionado por modificaciones derivadas del progreso·

instrument~l en el trabajo y en la producción. A la primitiva 

división de1 trabajo elemental y natural, derivados del sexo, y 

la edad, se acopla la diferenciación 1enta en 1os modos de tra

bajar, en que el instrumento o elemento de producci6n el utenci 

lio, permite acrecentar e1 resultado de esfuerzo muscular huma-

no" (20) "S6lo cuando los hombres se han l.evantado de su privi-

legio estado animal y su trabajo ya está por 1o tanto, asociado 

en cierto grado, sobrevienen relaciones en que el sobretrabajo 

del uno es la condición de la existencia del otro. Al princi

pio de la civilizaci6n 1as fuerzas productivas adquiridas por 

el trabajo son pocas, pero también lo son las necesidades, que 

se desarrollan junto con los medios de satisfacerlas. Adem4s, 

la proporci6n de la parte : social que vive del' trabajo ajeno, -

respecto de 1a masa de los productores inmediatos, es en esos -

principios insiqnificantes" (21) Pero fué as!, como la misma -

división de~ trabajo, fu~ llevando a lo que m4s tarde ser!a la 

división de clases, ya que ·poco a poco se fu~ dando que el hom

bre que se dedicaba al trabajo manual no pad~a dedicarse a otra 

casa, y que aquél trabajo que se rcQlizaba solo para satisfacer 

las necesidades de1 grupo, al realizarse bajo una técnica espe-

20.- l\nibal Ponce.- El:fucaci6n y lllcha de Clases.- p. 16 
21.- Carlos Marx.- El 9Pital.- 'lbtto I.- P• 395 
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c!f ic~ y bajo personas especializadas en ese trabajo, fué produ

ciendo excedentes, que iban dejando atr~s el trabajo comunitario 

primitivo, "En la comunidad que se transforma dice Ponce la di

rccci6n del trabajo se separa del trabajo mismo; las fuerzas me~ 

tales de las fuerzas físicas" y añade: "pero esta división de la 

sociedad en "administradores" y en "ejecutores" no hubiera condJ:! 

cido a la formaci6·n de las clases tal y como hoy la conocemos, -

si otro proceso paralelo no se hubiera realizado al mismo tiempo. 

Las modificaciones introducidas en la t~cnica es9ccialmcnte la -

domesticaci6n de los animales y su aplicaci6n a la agricultura -

corno auxiliares del hombre, acrecentaron de tal modo las fuerzas 

del trabajo humano que la comunidad empez6 a crea.r desde enton

ces m~s de lo necesario para su propio sustento. Un excedente -

de productos apareci6 as~: el intercambio de los mismos hasta e.!! 

tonces exiguo, adquirió un vuelo que fué subrayando necesariame~ 

te las diferencias de fortuna • Cada uno de los productores, -

aligerado un poco de trabajo, se di6 a producir no s6lo para st, 

sino también para cambiar con las tribus vecinas. La posibili

dad del ocio apareci6 por vez primera; ocio fecundo, henchido de 

consecuencias remot!simas, que no s6lo permitid fabricar otros 

instrumentos, buscar nuevas materias primas, sino reflexionar, -

adem~s sobre esas técnicas; es decir, crear los rudimentos m4s -

groseros de lo que se llamara después, ciencias, cultura, ideol~ 

g!as" (22) 

Hace falta hacer aqur un paréntesis, para hablar de lo que hasta 

22.- 1'\ntbal Po:ice.- Op. Cit. p. 19 
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entonces había sido una erlucaci6n espontánea e i9ual oara todos, 

ahora también estaba sufriendo una divisi6n inevitable y necesa

ria, ya que iba a surgir una educación J?ara los "administrados" 

o trabajadores y otra para los "administradores" o !-lroµietarios, 

ya que se encontraban inmersos intereses distintos; "con la des~ 

parici6n de los intereses comunes a todos los miembros iguales 

de un grupo, y su sustitución por intereses distintos, poco a P2 

co antag6nicos, el proceso educativo hasta entonces 6nico se 

escindió; la desigualdad econ6rnica entre los "organizadores" ca·

da vez más explotados, trajo necesariamente la desigualdad en -

sus educaciones respectivas: Las familias directoras que orga

nizaban la producción social y tenian en sus manos la distribu

yeron, también segOn sus intereses, no sólo los productos, sino 

los ritos, las creencias y las técnicas que los miembros de la 

tribu deb!an recibir <·~·> los liberados del trabajo material -

aprovecharon la ventaja para defender su situación: cerrando -

sus conocimientos en vista de prolongar la incompetencia de las 

masas, y de asegurar, al mismo tiempo, la estabilidad de los -

grupos dirigentes" (Ibidem). 

Hasta aqu!, una clara muestra de cómo las clases sociales fue

ron surgiendo, y cómo se distinguen dos claramente antagónicas 

y que a partir de ah! se marca la diferencia que hasta la fecha 

los ha de distinguir, una de ellas la de los explotadores le t2 

can los privilegios, la manipulacidn, la mejor educación, etc., 

la otra la de los explotados la sumisión, manipulada y que su -

educacidn ha de estar siempre limitada o condicionada a ia con-
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vcniencia e intereses de la otra. 

Ahora en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, 1a situación ni 

ha cambiado mucho, (rtnicamente más divisiones del trabajo y que 

al parecer trabajo consigo más divisiones de clases, las llama

das clases medias representadas un tanto por burócratas, ofici-

nistas, empleados de banco, profesionales, etc., que vienen -

siendo derivadas de las mismas y por tanto siguen siendo parte -

de l.as dos clases principales) Ni c\eja de ser l.o mismo, ya que -

se destacan las cualidades de las clases principales, que se en

cuentran dentro de las caracter!sticas de un sistema capitalista 

dependiente (23), y lo que trae consigo este significado, (es d~ 

cir en el aspecto económico, po1!tico, socia1 e ideo16gico), as! 

quiz4 un tanto de sentido comrtn, cualquiera nos podr!a hablar de 

tres o más clases sociales inmersas en nuestra sociedad, esto 

es, una clase alta, una clase media y una clase baja, y hasta -

dentro de la clase media se habla de una media alta, una media -

baja, etc. 

23.- "Capitalista": desde el. punto ele vista mar:>cista< a que los medios de P"2 
ducci6n pertenecen a l.a Bw:gues!a y que la FUena ele producci6n al. pro
letariado .- Marx y Engels.- Manifiesto del Partl.ro o:munista.- pg. 30 y 
"Dependiente": en cuanto a que la eCOTiCiñta élel pa!s se encuentra deter
minada o condicionada por otra econan!a más solvente "caro una situa- -
ci6n condicionante la dependencia es una situaci6n en la cual cierto -
grup:> de paises tienen su eo:ma:nt:a condicionada por el desarrollo y ex 
pansi6n de otra econcmta a la cual la propia está saretida .... una si--
tuaci6n condicionante dete.nnina los l!.riri. tes y ,!X>Sibilidades de acCi6n y 
CCJTpOrtamiento de los hembrea".- Vania Sarnbirra.- El caoitaliaro Deoen
~.iente Lat~icano.- p.a.g. 8. 
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Entonces las clases sociales, en nuestra socieda~, se puede de-

cir que están plenamente establecidas, ya que las estratifica-

cienes existen como justificadores de óstas mis~as clases, tra

tando as~ de ocultar la situación tan marcada e inevitable (como 

ya se ha visto) de la lucha de clases (24) y que a toda costa -

tratan de ocultar o de cambiar pro~orcionándonos una alternativa 

como lo es la movilidad social, para imponernos una esperanza, -

como es el de ascender en la escala de estratificaci6n. "Los si~ 

temas de estratificación funcionan para promover a la ~tica el -

poder político necesario para procurar la aceptación y domina- -

ci6n de una ideología, cualquiera que ésta sea, como lógico, na

tural y moralmente correcta~ Oe esta manera los sistemas de es

tra~ificacidn social funcionan como influencias esencialmente -

conservadoras en las sociedades en que se encuentran" (25). 

Ante esto, se hace imposl~le creer que se pueda alcanzar una 

igualdad social, haci~ndose a un lado la propiedad privada, el -

capital, etc., cuando estos han sido, entre otros, los principa-

les elementos que influyen en la oxistencia de las clases socia-

24 • h¡,.a fíiStorJ..a ae la Sociedru! huna.na era la historia de la lucha de cla
ses, entre opresores y oprimidos, lucha int:ernmpi.da dicen velada unas 
veces y otras franca y abi.crta, lucha que tennina. sienpre CDn la trans
farmaci6n revolucionaria de tcx1a la sociedad en el hundjmiento de las 
clases en pugna". Man< y E!ngel.s. Op. Cit. p. 31 

25.- Cl.aUdio Stern.- Op. Cit. p. 132. 
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Ahora bien, slcndo la cscuP-ln una Institución propia del Estado 

y estando ~sto como un posible mediador, justificador, preserva-

dor de idcologta, etc., entre explotadores y explotados (26), s~ 

ria lógico pensar que sera en la escuela en donde desde ~equeños 

se nos inculcase una ideoloq.ta propia d~ salvaguardar los inter~ 

ses de aq11ellos que en un futuro darán tra.bajo, porque tienen 

loR medios para hacer1o, a toda esa poblacidn que asiste a las -

escuelas. 

En otras palabras, el a1umno al 1legar a la escuela recibirá co

nocimientos acerca de la realidad que lo rodea, también acerca -

de sus límites y alcances dentro de esta y la escuela al tratnr 

de integrar a la sociedad y al alumno mismo echara mano de todo 

aquello que le permitirá introyectar desde ese momento cierta -

ideología para que seg~n la posici6n o clase social ai que perte 

nezca se identifique, lo acepte y justifique (que no es lo mismo 

que tener conciencia de ~l) que crea que a través de 1a Educa- -

ci6n es como lo lograr~, ast corno la idea de que el progreso del 

pa!s en s! cstfi determinado por ella, y que hay posibilidades de 

ascender y obtener o pertenecer a una cl~se superior a ln que t~ 

n!a, y se tendr~ con que estudie y se prepare. "Dentro de la pe 

dagogia contemporánea existe una corriente predominante la ídeo-

1ogta educativa liberal que consídera al sistema educativo como 

26.- ". ~. una isntitucidn que no solo defendiese la nueva fonM privada de aj 
quiri.r riquezas frente a las tradiciones de la ttib.J, si.no que legitimase 
y \)et"'pCtuase la naciente divisi6n de clases,. y el "derecho" de la clase 
poseedora a explotar y daninar a los despose!dcs. Esta institución era 
el Estado y apareci6". Anihtl Ponce.- Op. Cit. p. 33. 
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una v~a de movilidad soci~~ por medio de la cual se puede aspi

rar 6 ascender con "só¡ó propon~rselo", .ªºdonde el progreso in

dividual depende del esfuer~o personal~ (27), juego en el que no 

s6lo ol ~¡umno earticipa, sino el maestro y la familia, entre -

otros, cumplen y reproducen este va1or de la cducaciOn tan prop~ 

gado en todos los niveles y por todos los medios. "En este sen-

tido, el saber se ve como un valor, los conocimientos se mercan-

ti1izan y la educación adquiere la imagen de una "inversi6n pro-

ductiva" que redituara a largo plazo. De la tnisma tnanera ~ue en 

m.ercanc!a, la educacfdn y los resultados de ella, se mercantili

zan, transformándose as! el conocimiento y por ende la cultura -

en una 'mercanc!a' máa". (28) •El conjunto de fen6menos que lle

nan el ambiente cotidiano y la atm6sfera comdn de la vida huma

na, que con su regularidad, inmediatez y evidencia penetra en la 

conciencia de los individuos agentes asumiendo un aspecto inde

pendiente y natural, forma e1 mundo de la pseudoconcteci6n ( ••• ) 

El mundo de la pseudoconcrecidn es un claroscuro de verdad y en

qaño. Su elemento propio es el doble sentido. El fen6meno mue~ 

tra la esencia y, al mismo tiempo la oculta ( ••• )29 

27.- Patncia de Leonardo y E. Si:tnda.ra.1.- crttica a la Escuela p. 171. 
28.- IdEm •• pg. l7l-l72 
29.- !<arel Kosik.- Diall!ctica de lo Ccncreto.- p. 27. 
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S.- LA MOVILIDAD SOCIAL COMO UNA YUNCION IDEOLOGICA DE LA EDUCA-

Observamos, que dentro de las Funciones de la Educaci6n se en- -

cucntra la función social que sirve de integradora y capacitado

ra, as1 como continuadora, histórica y cultural, con ello tam- -

bién funciones políticas, econ6micas y de redistribuci6n social~ 

Pero todo ello conlleva a otra función social aparente, que es -

la Movilidad Social, como se ha visto anteriormente. 

La movilidad social es una función ideológica de 1a educación y 

en los discursos politices, por ejemplo, no se contempla abiert~ 

mente. • ••• lo cierto es que el estado necesita un aparato amplio 

y accesible de educación pttblica no tanto porque sea importante 

la formación de la poblaci6n como·fuerza de trabajo, sino por -

los efectos ideol6gicos que ejerce sobre la estabilidad social y 

e1 consenso• (30). 

A través de esta ideo1og!a, se nea ha de permitir aceptar la po

sibilidad de movilidad social, y es equ! en donde se puede enco~ 

trar un cierto carActer alienante de la educaci6n, porque a tra

vés de la escuela, la educaci6n se ve como una v~a de salvaci6n 

no solo para superarse, sino para verla como la remediadora de -

•todos los males• y argumentando que el individuo puede variar -

durante lo l~rgo de su ~ida de posicidn social. 

30.- oiaC FUentes K::>linar.- V. d6nde va la Educaci6n Pt!bUca? Nota sobre l°" 
procesos detenninantes.- p. 23. 
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Si tomamos en cuenta, que "La Ideolo9ía es la forma típica de -

conciencia social, el modo como los hombres, de acuerdo con sus 

condiCióneS materiales de vida y con su participación en el or

den social, conciben tales condiciones y determinan su actua- -

ci6n en dicho 6rden. La ideología forma parte de la vida so- -

cial misma, es un dato inherente de la sociedad, independiente-

mente de las formas que adquieren, de los valores que sustente, 

de su correspondencia o menos con determinados c~iterios de veE 

dad o falsedad" (31). Nos podemos dar cuenta de como tomamos -

como propia la situaci6n al crearnos una internal~zaci6n profurr 

da cuando somos sujetos de la educación, ya sea corno maestros o 

como alumnos, incluso va má.s allá: "p.e., en la familia que ven 

en la educación la vfa para que sus hijos alcancen niveles más 

elevados de vida" (32). 

La movilidad social, entonces, forma parte de una función ideo

lógica de la educación, ya que como se explicó anteriormente es 

criticable algün cambio en la escala de estratificación, mien-

tras exista la lucha de clases, por tanto esta ideología está -

en función de la clase dominante, "la moral, la religión, la m.!! 

tafísica y cualquier otra ideologfa y las formas de conciencia 

que a ellas corresponden ( •.• ) no tienen su propia historia, ni 

su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su -

producci6n material y su intercambio material, cambian tambi6n 

31.- 1\rnaldo c6rdova.- Política e Ideoloq1a Daninante.- o. 33-43 
32.- Patricia de I.eonardo y et. al.- Op .. ·cit. p. 171 
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al cambi.:ir esta realidad, su pensamiento ( .... ) no es l.a concien-

cia la que determina la vida, sino la vida la que determina la -

conciencia ( .... ) 11 (J3}. 

Lª ideología funciona de forma tal, que no observamos el verda-

dero papel o función de la Educación escolarizada, el cual pudi~ 

ra pÓrporcionarnos una conciencia de clase, o una conciencia de 

la realidad a través de la misma 1ucha de clases, y esto porque 

"r.a luch.:i do clases es una lucha de interest~S ouc se ~ibra., en 

el terreno de la política, y en gran parte como una lucha ideal~ 

gica, vale decir, como lucha por conquistar, para los propios i~ 

tereses, el "consenso 1
' de la sociedad. Esto mismo constituye ya 

la esencia de la política (que es la lucha del poder del esta--

do): hacerse de fuerzas 1a sociedad ganándose1a para los pro-

pies fines. Una clase, es bien snbido, que no 1ogra adeptos o 

aliados entre miembros y sectores de otras c1ases afines, no con 

quista e1 poder ni tiene que plantearse como la "expresión gene-

ral" de los intereses de una clase, o una c1ase que "quieren ser 

1a manifestación de los intereses generales de 1a sociedad 11 (34). 

6.-CONTRADICCIONES :JE LAS FUNCIONES SOCIALES OE LA EDUCACION. 

Este tema es importante para llegar a la conclusi6n del capítu

lo, porque se trata de un aná1isis de cómo son y de cuál es el 

33.- Marxs y Enge].s. La Ideología Alerona p. 469 
34.- Arnaldo Córdoba.- q>. Cit. p. 41 
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trasfondo de algunas de las funciones sociales üc la educación -

bajo dos perspectivas distintas. Esto es, por un lado la educa

ción como integradora, como capacitadora, como perservadora cul

tural, como mediadora y justificadora social; caracteristicas -

que sobresaldr1an en discursos politices y sociales, y por otro 

como ideologizante, alienante, represora e impositiva "no vio

lenta", que son aspectos que contienen trasfondo de las prime-

ras. 11 En este sentido, los procesos educativos ci¡mplen diversas 

funciones que rebasan con mucho el carácter meramente cultural, 

académico y vocacional que con frecuencia se les atribuye como -

función exlusiva'' (35) Y es también de suma importancia, para 

esta investigaci6n que se entienda as1, lo que permitir.1 compre!! 

der el porqu~ del problema que se pretende expone.r en los subse

cuentes cap1tulos. 

Ahora bien, 1a situaci6n contradictoria, a lo gue se refiere es

te tópico, es precisamente ese doble papel que juegan esas fun

ciones y que se expondrán a través del análisis realizado ya an

teriormente por Mar!a de Ibarrola (36), para que se entienda el 

porqu~ la importancia de éstas contradicciones que nos darán un 

panorama de 1a situaci6n y función de la Educación en M~xico. Y 

de acuerdo a Ibarrola, para el análisis se recurrirá de formas 

pxecisas a trav6s de las cuales los procesos educativos contrib~ 

yen contradictoriamente a la re1?roducci6n y transformación -: -

de las estructuras (relaciones) sociales que son la esencia de -

35 y 36.- M.:ir!a de Ibarrola.- ~· Cit. p. 9. 
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la sociedad. 

se expondrán de la siguiente manera, de lado derecho se enuncian 

las funciones de la educaci6n "socialmente" establecida y por -

ast decirlo ya aceptadas, y de lado izquierdo las contradiccio

nes o e1 trasfondo de 6stas funciones sociales. 

1.- Los procesos educativos cum
plen una funci6n 11 cultural" 

a) Transmiten de gcneraci6n 

en generación en los bi~ 

nes y valores que han pro 

ducido y conservado los 
grupos sociales: los ins

trwnentos y medios para -

el conocimiento y la in-

terpretaci6n de la reali
dad (natural y social} o 

para la acci6n de1 hombre 

sobre ella, y 

b) Acrecientan y depuran es

te acervo cultural media~ 
te la incorporación del -

conocimiento y la inter-
pretaci6n del momento y 

espacios presentes. 

2.- Los procesos educativos cum-

plen una f.unci6n económica; -

estos se entrenan y capacitan 

a 1os individuos para el tra

bajo ptoñuctivo, para dominar 

Pero as! mismo cumplen una -

funci6n ideológica: esto es, 

propician, no un conocimiento 
e interpretación de la reali

dad, sino una representación 

imaginaria socialmente signi~ 

ficativa de la misma, tanto -
de la evoluci6n histórica de 

un grupo, como de su realidad 

presente, y oue adcm~s ásta -
representaci6n imaginaria se 

ve favorecida por grupos que 

tienen el poder de imponer c2 
mo "universal. 11 su visión, pa,E_ 

cial, de la realidad y que -

tienen c1 poder de determinar 
los contenidos que se transmi 

ten a trav~s de procesos edu

cativos de mavor alcance. 

Pero al mismo tiern~o los en~ 

trcnan ?ara el control v domi 

nio de los demás hombres o n~ 

ra las relaciones humanas nre 

dominantes; esto es, cumplen 



y transformar la naturaleza 
como medio para satisfacer 
las necesidades materiales 
de existencia .. 

J.- Los procesos educativos cum 

plen una función "socializ~ 
dora 11 esto es, cumplen con 
la enseñanza y ol aprendiz~ 
je para 1a vida social, pa
ra que los individuos des~ 
peñen como adultos funciones 
econ6micas, sociales, po1it1 
cas o culturales dentro de 

la estructura social. 
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una funci6n de asi9naci6n de -

los individuos a determinados 
ramos o nivelas de autoridad -
dentro de 1a estructura econ6-

mica y de empleos de una soci~ 

dadr estructura determinada -
más por las relaciones socia
les de producci6n, que por la 
divisi6n técníca (en generall
del trabajo o el tipo y grado 
de desarrollo tecnol6gica e i~ 

du.stria1 .. 

Pero al mismo tietnpo, cumplen 
una funcidn ~política": esto es 
el aprendizaje para la vida so
cial se da conforme a las pau
tas que imponen las formas y -

sistemas de gobierno estableci
dos, dentro de las estructuras 
de su autoridad predominantes y 

la jerarquiza~i6n legitimada 
(que no legitima) de 1as rela
ciones humanas; aspectos que r~ 
·flejan claramente c6mo est~ di~ 
tribuido el poder dentro de la 
sociedad más amplia. 

4~- cumple con una función de i,!! Pero precisamente dehiUo a esta 
tegracidn, que es pretender funci6n de integración realizan 
que todos ios miembros de la una función de imposición no -
población, a pesar de las di vio1enta sino ~redominantemen
ferencias en cuanto a su po- te consensual de modos de vida, 
sicidn de clase y a su cu1t~ tipos de pensamiento, formas de 



comportan una misma visión de 

la realidad socia1 y de la m~ 

nera de transformarla. 

s.- Una función de redistribución 

social¡ esto es, se pretende 
a través de la educación de

tectar las mejores habilida

des y capacidades individua-

1es, para orientar a los in

dividuos independientemente 
de su origen fami1iar, hacia 

la~ posiciones sociales que 

pueden desempeñar mejor para 

beneficio de todos los miem

bros de la sociedad. 

36 

comportamiento calificado de 

universales, pero gue de he

cho tienen 1as clases en el 

poder de ver las relaciones 

sociales tanto para justif i

carse ast mismo en su posi-
ci6n más privilegiada como -

para 1egitimarse ante 1os de

más grupos sociales. 

Pero al mismo tiempo, reali

zan una funci6n de "legitima

cidn" de 1a selección social 

predominante, precisamente -

porque ésta rtltima se realiza 

conforme a los criterios y -

procedimientos educativos. 

Esto mismo me permite utilizar un esquema teórico descrito ya por 

olac Fuentes Molinar (37) en donde considera a las acciones educ~ 

tivas y a sus efectos como determinadas por 1a combinación de 

.tres órdenes de factores diferenciales y que relaCionaré con las 

funciones sociales y sus contradicciones, por darle más fuerza a 

éste marco te6rico. 

37.- o. Fuentes ?·Dlinar.- E:3.ucaci6n, Estado y Sociedad en ~co pg. 5 y 55 .• 
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Estos factores son: 

l.- Los que corresponden a funci6n reproductora que el siste

ma educativo cumple en la formación social. 

2.- Los que se derivan de la autonomía relativa del sistema 

escolar. 

3.- Los que surgen de la Sociedad misma. 

De los cuales, para este fin me apoyaré solo en el punto No. 1, 

para hacer la relación que se pretende se vea ~unto con las fun

ciones sociales contradictorias de la educación. Se hará una -

breve reseña de los otros dos puntos. 

Punto No. l: LOS OUE CORRESPONDEN A FUNCION REPRODUCTORA que el 

sistema educativo cumple en la formación social: este punto se 

refiere al sentido en que el sistema actda con una doble natur~ 

leza; como aparato de Estado en sentido estricto, en tanto ins

trumento al que se asigna direccionalidad y objetivos precisos y 

como instancia de la sociedad civil, en tanto que crea y transm! 

te las formas dominantes de la ideolog!a, de modo 11natural 11 y no 

planificado, como podr~a ser la función de la educación dentro 

de la escuela. 

As! mismo, se destacarán tres funciones específicas en cuanto a 

la reproducción social y en donde 9odr!a entrar directamente la 

educación, y estos son: 

a).- La contribución de la educación a la reproducción de la 

estructura de clases: al formalizar y legitimar la rlivisión so

cial del trabajo a trav6s del acceso desigual de la población al 
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sistema escolar, acceso en general predeterminado por condicio

nes de clase. 

En este mismo punto encontramos relación con el No. 4 (supra p. 

35)' , en donde la Educación cumple con "una función integradora" 

cuando en realidad no puede haber integración si existe divisi6n 

y lucha de clases y división del trabajo a través de un acceso -

desigual de poblacidn al sistema escolar, por lo que hay igual

dad de posibles re~ultados u oportunidades. Sobre todo cuando 

los modos de vida, tipos de pensamiento, formas de comportamien

to, etc. están dados y son propios de la clase en el poder y que 

se pretende imponer o legitimar para loe demás grupos sociales. 

Al igual que con la funci6n No. 2 (supra p J4 - 35), en donde -

los procesos educativos cumplen una función econ6micoenhrenan y -

capacitan al hombre para el ~rabajo productivo pero a su vez se 

entrenan para el control y dominio de los demás hombres y con -

una fünci6n de asignación de los individuos a determinadas ramas 

y niveles de autoridad dentro de la estructura económica y de e~ 

pleo de una sociedad. 

b).- El desarrollo, la inculcaci6n directa y 1..:i difusi6n in

directa de la ideología, que con diferentes niveles de compleii

dad, explica la ~ealidad social, lo hace colectivamente acepta

ble y afirma mediante el consenso las relaciones de poder entre 

clases. 

De acuerdo con esto y con la funci6n Na. l(supra pag. 34 ) ve

mos que a la vez que los procesos educativos cumplen una fun- -
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ci6n 11 cultural 11 se cumple una función ideológica: ya que oropi

cian un conocimiento e interpretación de la realidad, pero es -

una representación imaginaria que se impone como "universal" l.a 

visión parcial, de la realidad. 

e).- La formaci6ndc la fuerza de trabajo con diferentes niv~ 

les de calificación se incorporar! al sistema productivo. Tal -

función se realiza no solo mediante 1a enseñanza de destrezas -

ocupacionales, sino tambi~n para la promoción de las actitudes -

que favorecen la inserción disciplinadá en las relaciones ca?it~ 

listas de trabajo. 

Si regresamoa a la función No. 2 y No. 5 {supra p. 34-35-36} én~ 

donde a travás de una función de redistribución, la educación d~ 

tecta las ~ejores habilidades y capacidades individuales, para 

orientar a los individuos,ind.ependientemente de su origen a las 

posiciones sociales que pUedan desempeñar mejor, pero a la vez, 

se pretende una función de legitimación, la situación se realiza 

a través de procedimientos avalados por los procesos educativos. 

Asimismo se está entrenado para el control y dominio de los de

m~s hombres, asignan a los individuos a determinadas ramas o ni

veles de autoridad dentro de la estructura económica y de em--

pleos de una sociedad que al fin y al cabo está determinada más 

por las relaciones sociales de producción, que por la división 

t~cnica del trabajo. 

Punto No. 2: LOS QUE SE DERIVAN DE LA AUTONOMIA RELATIVA DEL SlE 

TEMA ESCOLAR: Se refiere a que es capaz de qenerar procesos in~ ~ 

ternos que tienen dinámica propia. Quiere decir que, el sistema 
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no es un instrumento inerte, aue se agota en la rea1izaci6n de 

funciones determinadas desde afuera, sino que a través de los -

que participan en el progreso educativo tiene un marqen de mov.!, 

miento de vida propia, pero que con frecuencia son un reflejo -

de luchas y tensiones sociales que a t~avés de mediaciones esp~ 

c1ficas se manifiesta en el interior del sistema y se encuen- -

tran en dirección reproductora asignaaa al a9arato escolar. 

Punto No. 3: LOS QUE SURGEN DE LA SOCIEDAD MISMA: Y que como d~ 

mandas y presiones pueden alterar el funcionamiento del sistema 

y modificar los efectos buscados a trav~s de las acciones educa 

tivas, neutr3lizando, distorcionándolas o incluso absorbiéndo-

las en procesos que operan en sentido opuesto al inter~s y a las 

previsiones de las fuerzas sociales dominantes. 

Este breve análisis nos puede servir para darnos cuenta de que 

en la educaci6n pueden existir distintos procesos educativos aue 

realizan y forman la educación, en una sociedad concreta, en es

te caso la nuestra. Esto es y de acuerdo con Maria de Ibarro

la (38). 

- Que la sociedad está compuesta por diversos grupos socia

les. 

Entendiendo que cada grupo social lleva a cabo necesaria

mente los procesos educati~os que permitirán su integra-

ci6n ".l' continuidad y la capacidad de sus miembros para un 

determinado grado y tipo de dominio de la naturaleza y sg 

38.- C\>• Cit. p. 7 
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sociedad. 

- Que la sociedad como dominada por un qrupo o alianza de -

grupos que comparten los mismos intereses y procedimien- -

tos para el control y direcci6n de toda la vida socia1. 

- Tienen la suficiente fuerza como para imponerse a los de

m~s, aan cuando están en contradicci6n con ellos (en las 

sociedades domina un cierto tipo de contenido y proceso -

educativo que puede imponerse a los demás en un momento -

dado, pero que necesariamente entra en contradicci6n con 

ellos). 

- Y que los procesos educativos cwnplen diversas funciones 

sociales ~ontradictorias, que los procesos educativos lle

van en s! mismos tanto el gérmen de la reproducción como 

el del cambio social1 pero que en momentos y sociedades -

concretas, predominan una funCi6n sobre otras. 

Con lo anterior, se quiere destacar que los procesos educativos 

no so~ "universales", sino que responden a los intereses de las 

clases sociales existentes en una sociedad y en la medida en que 

' se dan ~as relaciones de fuerza entre esas clases se cumplen ce~ 

tradictoriamente las funciones descritas anteriormente. 

Un elemento mas de complejidad del caracter social de la educa

ci6n est~ dado por la aparente diversidad de finalidades educati 

vas que tienen los distintos procesos: conforme a la cual se po

ne en duda la posible hegemon~a de un proceso o de un contenido 

educativo con el argumento de q~e algunos ponen más énfasis en -

las habilidades, en los conocimientos y técnicas (p.e.' el siste-
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ma cscolür)r otros, en los valores (p.e. la iglesia) otros en el 

conjunto (p.e. lo familiar) otros, aparentemente no tienen fina

lidad educativa (p.e. los medios masivos.) 

Por Qltimo, se puede señalar como un elemento más la comple~idad, 

el grado de eficiencia que tienen esos procesos educativos con -

respecto a los objetivos, intenciona~es o no, que pretenden, en 

funci6n de sus recursos, métodos y organizacidn, lo que contrib~ 

ye a determinar los diversos resultados que se obtienen de ellos. 

Este es un ejemplo de la complejidad del fendmeno educativo den

tro de una sociedad como la nuestra y que pueden surgir una mul

titud de contradicciones en su desarrollo mismo. 

7.- PROYECTOS EDUCATIVOS QUE DETERMINAN LAS CARACTERISTICAS QUE 

MUESTRA LA ESCOLARIDAD DEL PAIS. 

A través de1 desarrollo de este capítulo se ha intentado esclar~ 

cer cómo, gracias a una determinada ideología, propia.de intere

ses de un pequeño grupo dominante, y seg11n las caracter~sticas -

propias de un sistema capitalista dependiente, la educaci6n ese~ 

larizada trata de proporcionar, entre otras cosas, una idea de -

~uperaci6n, de ~xito y de movilidad social, y que además, segón 

esto, ayuda a que un pa!s se "desarrolle y progrese más rápidá-

mente y mejor", y que e1 individuo crea que con todo ello, alca~ 

zará niveles más altos en la escala de estratificaci6n, a lo la~ 

go de su vida. As! se entiende también cuando Mária de Ibarrola 
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(39) nos habla acerca del c~ecimiento de la Educaci6n Superior y 

ayuda a dar explicaci~n del porqu~ existe la contradicci6n econ& 

mica social y política a que se ha llegado la relaci6n que se ha 

querido establecer entre la escolaridad y el desarrollo, orient~ 

da por el supuesto de que una mayor escolaridad conduce, ~ mayo-

res niveles de ingreso. Expresa igualmente, la saturaci6n de -

la posibilidad pol!tica de resolver problemas estructurales me-

diante el manejo ideol~gico de la escolaridad. 

Ahora bien, si por Movilidad Social se entiende toda transicion 

de un individuo, objeto o valor social cualquier cosa que haya -

sido creada o modificada por la actividad humana de una posici6n 

social a otra (40), entonces apoyando un tanto esto y como ejem

plo, se puede concebir que a través del constante estud.io, ya -

sea en 1a escuela y/o de una forma extraescolar, se lograse una 

cierta superaci6n y crecin!iento individual; as! mismo algdn e~ 

bio de vida en el sentido econ6mico, pero artn cuando se difunda. 

la idea de movilidad se puede observar que no nos habla de movi-

lidad socia1,· sino de una cierta movilidad individual, puesto 

que, para que se llevase a cabo ser!a. necesar~o que todos 1os ÍQ 

dividuos de un cierto estrato social ascendieran, y lo que aqu! 

sucede es que, son solo al9unos los que lo logran "ya que adn -

cuando muchos estudios sobre ésto tienen el prop6sito de mostrar 

39.- Mafi4 ae lhiiiblá.- "El crecimiento de la Escólaridad SUporior en ~.xi=· oam e><pres:i6n de los proyectos SOc.ioeducativos del Estado y la Bur 
guestaw.- Revista Mexicana de Sociol§Ita. p. 175 -

40." P. Soroldri.- ta ñi5ííil1diid social" .-t. en c. stern. ep. Cit. TOO-o u 
p. 100 
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que la sociedad occidental es iguailtaria ya que todos los indi-

viduos tienen las mismas oportunidades matem4ticas de ascender -

en la escala soc;a1 y que el paso de una clase a otra ha susti-

tuido los conflictos entre 1as clases, esto ha sido criticado 

con frecuencia porque no puede ser tomada aisladamente como un -

!ndiee de determinadas· modificaciones de la estructura de clases~ 

(41). De acuerdo a esto, modificaremo~· un tan~o el concepto de 

movilidad social diciendo con !barrola (42) que es e1 paso inte!:_ 

generacional a una posici6n Socioe~ondmica mejor, sin cue~tionar 

la estructura piramidal no so1o desigual sino contradictoria. 

La movilidad social,· ser4 entonces, un fendmeno estrictamente i,!! 

dividua! aunque en 'ocasiones puede 9eneraliz~rse a.un amplio nG

mero de individuos. 

Ahora, si bien e~ cierto que, a la edllcaCidn se 1e confiere •ese 

poder• de favorecer a los pa~ses dependientes sa1ir el subdesarr~ 

110, serta necesario cuestionarnos, si con todos aque11os profe

sionistas o t~cnicos que se preparasen, se logre salir de1 sub

desarrollo, aGn cuando se desee que la escolaridad se inserte en 

la vida social y que responda a 1os supuestos de la teor~a del -

desarrollo. Esto es que, se considere (Jue la escolaridad sea una 

inversidn, un medio objetivo de seleccidn socia1 y un instrumento 

de progreso técnicO, porque a pesar de que ·a 1a edücaci6n se 1e -

41.- Lipset y Settel:bel;g.- Cit. Bl c. Stexn-- cp •. Cit •. 
42.- !Brla de Ibarrola.- a.vista Mexicana de Sx.iol.oc¡fa II/84.- cp. Cit. P• 

182. . 
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considere de inter~s prioritario para el desarrollo del pa1s, la 

p~oblem~tica de la educación ha sido poco abordada como objeto -

de estudio, por e1 extrHordinario crecimiento de los servicios -

educativos, entre otras causas el prob1i!ma educa~ivo sigue sien

do uno de los problemas a nivel nacional más grandes y como se -

decía, menos tratados para dar una solución, es por ello que se 

presentan evidencias en donde se observa que la escolaridad se -

distribuye cada vez más a toda la población y que ésta Constitu

ye un mecanismo efectivo para l.a movi1idad individual, mediante 

el supuesto de que a trav~s de la capacitaci6n para el trabajo -

industrial y de servicios se logre. Ahora bien, dada la estruc

tura de clases que se consolida con base al desarrollo econGmico 

y social y las fuerzas que se imponen en el pa!s, es posible di~ 

tinguir dos proyectos educativos que en su conjunto determinan -

las caracter!sticas que manifiesta actualmente la escolaridad -

del pa!s. Estos dos proyéctos son: 

al.- El Proyecto Educativo del Estado Me.xi.cano y 

b}.- El Proyecto de la Burgues!a Empresarial (43}. 

l.- EL PROYECTO EDUCATIVO DEL ESTADO MEXICANO. 

Entre los mcc~nismos sociales propuestos por el Estado Mexicano 

para convertir al pa!s en una sociedad cada vez más d~sarrollada 

y al mismo tiempo democr~ftica y socialista justa, ocupa un lugar 

43 .. - I.o sigw.ente es una stntesis textua1 de lo que hace Ibarrola en su tra
bajo (Loe. Cit.) , exponi<!ndose aqW'. solo lo O.t:il para éste. 
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preponderante ~a educaci~n. (44) 

La escolaridad puede consumar ese papel·al cumplir dos funciones 

sociales escenciales: 

a).- La de Redietribuci6n Social: La escolaridad selecciona-

da y promueve en forma diferenciada, con base en el ren 

di;miento escolar e independientemente de su origen de -

clase; a quienes deber~n ocupar las distintas posicio-

nes sociales que requiere el desarrollo econ6mico del 

pa!s. 

b).- La de Capacitaci6n para el Trabajo: se le confiere es-

pecialmente importancia a la capacitaci~n "técnica". -

Generando as! la supuesta preparacidn para el tipo de 

trabajo que requiere el sector productivo y de servi-~ 

cio m~s sofjsticado como función neutra y universal del 

sistema escolar. 

La intencionalidad más evidente del proyecto educativo del Esta

do Mexicano es l.a ampliacidn de oportunidades escolares como su

puesto y antecedente ae1 desarrollo y mediante ella la basqueda 

de consenso hacia su legitimidad como grupo dirigente. 

2.- EL PROYECTO EDUCATIVO DE I.A BURGUESIA: 

La intencionalidad m~s evidente del proyecto educativo de la buE 

guesía es la función de capacitacidn para el trabajo, como un m~ 

44 .- Dado que en este trabajo se habla. únicamente de educaci6n es=larizada, 
se utilizará educaci6n y escolaridad caro sin6nim:>s, y deberán enterder 
se as!. -
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t!z_ mul! im¡¡>ortan.te:. esta caJ?é\Citaci~n debe al can zar una deter

minada ca1idad, detr~s do 1a cual se oculta un severo proceso de 

·selecci6n social. 

Este proyecto educativo se centra en el concepto de calidad, -

que tiene que ver con la calidad del proyecto productivo domi-

nante (del tipo capitalista dependiente): eficiencia y veloci

dad para la producci6n, eficacia de los medios para alcanzar el 

fin previsto, capacidad de mando y organiza~~6n o capacidad de 

seguir instrucciones, adecuaci6n de los conocimeintos de manera 

más precisa a las exigencias que plantea 1a racionalidad del 

proceso productivo y la compleja tecnoloq!a desarrollada. 

Dada la estructura agudamente piramidal y jerarquizada de las r~ 

1aciones socia1es para 1a produccidn y la concentraci6n no solo 

de la propiedad sino del saber y del poder en este mismo proce-

so, el concepto de calidad se identifica con el de selectividad: 

mientras m4s puestos se han ascendido en la escala jerarquica 

del trá.bajo, mientras mas procesos de selecci6n se han aprobado, 

y previamente a ~llos, mientras mas escolaridad se ha logrado, -

se ha de obtener, mayor calidad en el trabajo. La escolaridad -

progresiva y selectiva se identifica con 1a concentraéi6n-del -

saber -y se relaciona con la capacidad de desempeñar los puestos 

mas selectos. 

De esta manera, la funcidn de selecci6n socia1 se vincula orga

nicamente con la capacitací6n para el trabajo dentro de este -

proyecto y·se vé.letjitimada por élla. LA fuerza del proyecto -
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educativo de la burgues~a no radica en el control que pueda 

ejercer cuantitativamente sobre el sistema escolar, sino en los 

aspectos cualitativos que le p~eda imponer mediante su control 

del aparato productivo dominante y de los requisitos escolares 

que se exigen para acceder a ~l. 

Las·fünCíones atribuidas a la escolaridad por estos dos proyec

tos penetran en el •sentido com~n• de la sociedad mediante la -

~ceptaci6n generalizada, aunque con matices diferentes segdn los 

sectores sociales, de que la escolaridad es factor de "movilidad 

social•, precisamente por ~a idea de que mientras m4s escolari-

dad se alcanza, se logra una mejor capacitaci6n para el empleo. 

Obviamente estas-funciones atribuidas a la escolaridad se basan 

en hachos reales, tomando en cuenta la re1aci6n'entre ecolaridad 

e ingresos o puesto laboral, es la idea que perdura entre la po

blacidn, reafirmado posiblemente por experiencias cercanas. 

Ndtese, tambi~n la importancia que represente para las diversas 

clases sociales el papel de la escolaridad y que sdlo le canee-

den valor a la educaci6n en la medida en que son penetradas por 

el pensar de la clase dominante. Ya que, la demanda espec~fica· 

por•~scola~idad• y en particular por la certificacidn que otorga 

este sistema, constituye en parte una penetraci6n idP.oldgica y -

en parte una apreciaci6n del papel que efectivamente esta cumple 

para l~ movilid&d social. 

En el capitulo siguiente se van a trabajar aquellos elementos i~ 

volucrados dentro de la educnciOn P.Scolariznda, tales que es la 

Escueta, la Enseñanza-Aprendizaje, la relaei6n Maestro-Alumno, -
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entre otras. 
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C.l\PITULO SEGUNDO 

LA MOVILIOAD SOCIAL COMO SUSTENTO DE LA ESCUELA, ENTENDIDA COMO 

ORGANISMO IDEAL PARA EL PROCESO ENSE:flANZA-APRENDIZAJE Y PARA UNA 

POSIBLE RELACION APRENDIZAJE-INVESTIGACION. 

l.- A MANERA DE INTRODUCCION: 
~~ 

ES i~portante para este cap~tulo. establecer un marca de refere.!!. 

cia, en donde se pueda ubicar a 1a escuela, sus principa1es fun

ciones, ast como los elementos m~s importantes, para poder prec! 

sar la existencia, del Aprendizaje-Investiqacidn, como posibie -

relacidn. 

Ea por ello, qua el anS.lisis de este capttulo empez.ar.S Por expo

nerse la aituaci6n de la escuela, dada la intencidn iniciamos 

con aqu~l discurso que nos habla de ella como una instituci6n -

neutra, con fines académicos y poaterionnente la ubicamos a ma-

nera de confrontaci6n, dentro de doa proyectos éducativos e1 del 

·Estado y el de· la Burgueatn, de manera que este an~lieis.propor-

cione una basa· de donde partir, par~ ~onceptua1izar asimismo 

a~uelloa elementos involucrados en e1la. 

También ·ae le da a la escuela una relevancia importante, por e1 

hecho de concebirla como el Jugar idóneo, par ser precisame~te 

donde se concreti7.a la relaci6n Enseñanza-Aprendizaje y en donde 

se despliega la idP.Olog1a necesaria para Llevar a cabo esta re-
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laci6n. 

Ahora bien, de ah~ partir~, ~esde un an&lisis reproduccionista, 

(•S) a destacar los elementos tales como maestro-alumno, enseña!!_ 

za-aprendizaje, el. c6mo se pudieran concebir, en donde al llevar 

a cabo la Investigaci6n misma nos proporcione· cierto aprendizaje 

y a l.a vez que aprendamos como investigar, es decir que se ense

ñe, desde a leer, hasta a da.Í:' profundidad a1 pensamiento mismo. 

La enseñanza, por lo tanto ha de hacer aquella que permita una -

inveatiqaci6n, que sea como una preparación para llegar a ella.' 

. Que su enseñanza no sea considerada con una enseñanza de sino -

con una enseñanza para la investigaci6n • 

. 2._.., ELEMENTOS PJUNCIPALES INVOmJCRADOS EN LA ESCUELA, y-·su POSI

BLB "SITUACION ALIENANTE. 

El. p"rimer el.emento a· ana1i·2ar, ser& el de la e.,sc;:uela, a ésta: -

•ae·l.e confiere en 1a sociedad el importante papel de educar. se 

le considera e1 medio por el cual se conservan y transmiten nor~ 

maa, valore•, conocimientoa, actitudes, etc., considerados nace-

:·saz:ios Y. va1ioaoa para una sociedad determinada. Precisamente -

pOr estas Caracteriaticaa, podemos conaideraria adem4s de una --

45.- Esto ea a biNL' "'3 "mecNl.isllos q;ue J:<!llliten a las estnttagias y a los -
intemmea de lb& 111}1!1\teB definidas par ·su posici&l en un sistaM a los 
efectDll sociales de loa .instr\lmntos de accit!n, (institucionales o cul
turalesl intm:pelados par el aist:ana o a la rjM101lzaci6n de la acci6n 
aocial miana t:a1 can:> ae manifiesta.en.~ racurrencia". J. c. Passm:cn 
Ia 'n!Oda "'3 la~ OClll> una.'l'Eerfa de cant>ioi una evaluaci6n 
caaca aer ~ Iñtema" P· ue. 
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instituci6n social, una institución politica" (46). Ast al est!:!. 

diar la ~scucla, se puede ver por un lado el papol que juega en 

la sociedad, por ejemplo como ~ntegradorn, transmisora de cultu

ra, etc., el orden institucionai en el que se ubica, por ejemplo 

J.a pol!ticl'l educativa que la determina y, por otro 1adr> se puede 

ver l.os mecanismos empleados en la transmisión de valores. Es -

en la escuela, en donde el individuo desde el nive1 elemental t~ 

vo que ha~er pasado por una serie de •embudos" a trav(!s de los -

cuales compiti6 con otros ~ara obtener cierto rendimiento eaco-

lar, y 4sto en parte se puede deducir, po~que definitivamente -

las· oportunidades para tener. ac_ceso a la educaci6n son totalmen:.. 

te diferentes en una sociedad de ciases, y sin el afán de exaqe

' rar se observa desde la escue1a pre-esco1ar pero que viéne a de

notarse más, en la educaci6n superior, porque ya es un grupo muy 

selectivo, a comparación de1 que entra a primaria (en cuanto a 

n'Clmero). •si bien los procesos de é1irñinaci6n son llevados a ca-

bo durante todo el. periodo dedicado a la educaci<5n escol.ar, pod,!! 

mos notar justificadamente 1.os ef~ctos que tienen en 1os nive1es 

m&s altos del. sistema. Las oportunidades para tener acceso a la 

educaci6n superior depende de la Selecci6n, directa o indirecta, 

que varia, en rigor con respecto a los individuos de diferentes 

clases social.es a través de su vida escolar• (47). Lo anterior 

que~a en contradicci6n, con aquel.lo que nos habla el. proyecto --

46.- De t.e::na.."dO y ~.- ~<X:ltica. a l.a Escuelaª.- Cit. en """1.sbl de - -
Ciencias Sociales y lftonMidades :tzt:apal.apa.- ?· 171. 

47 .- p ierro Bourdieu .-•ta EsclJela ccmo füeiiA a:xuoexvzd::>ra:. Desigualdades es 
col.aros y culturales".- cit. en Antoloq!a la Nueva· Sociaolog!a de la as:>
~-- O:JTtliL.aor Patricia de U!Onaró>.~ p. 104. 
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del Est~do 1 (Cap, I) ~¡ consi~er.ar a la escolaridad como la ese~ 

cia de la igualdad de oportunidades escolares, nos dice que se -

e·st4n eliminando en el punto de partida 1as diferencias de cla--

ses, raza o sexo, y que si éstas se.llegasen a encontrar o que -

resultasen de la desigual escolaridad alcanzada, serán para este 

proyecto diferencias "objetivas", atribuibles a los distintos m~ 

ritos y capacidades individuales, tal como fueron valorados obj~ 

tiv'1mente por la escuela. 

Con solo echarle un vistaso a la estad!stica, se puede de algu-

na manera concluir en que consisten esas "diferencias objetivas" 

·Y observar como los hijos de empresarios tienen 40 veces más - -

oportunidades.de entrar a la universidad que el hijo de un obre

ro y do& veces más que el hijo de un empleado en la esca1a menor 

de asalariados (48) • Y sin necesidad de numeres, observando la 

experiencia· propia, ·artn cuando hijos de· empleados u obr~ros con-. . 

siguiesen entrar. a la,· Univez:sidad, o cualquier otro tipo de es-

cuela_ superior, su rendimiento escolar dejar!a, en ocasiones, m~ 

cho-que "desear, porque ·ia mayor!a de los casos y en el mejor de 

e~los, est~ alwnn? para costearse· sus estudios tiene que traba-

jar. Por io ta.nto~ se nota también como, con tales diferencias 

(desde alimenticias, hasta de cultura y costumbres) se pretende 

dar "una misma educación" para todos, con argumentos tan vagos -

como el que "todos sc:>mos iguales". 

48.- Idern. p. 104. 
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"Do esta manera, la escuela contribuye a ~lienar {49) al indivi

duo, pero presentándose como una instituci6n "neutra", que reci

be a todos por igual. y .les proporicona conocimi0ntos "universa--

les" que pueden o no tomar y cuyos errores son, en todo caso, i!!! 

putables a factores externoa a ella ( ••. )"(50). As!. el saber se 

ve como un valor, los conocimientos se mercantilizan y la educa

ción adquiere la imagen de uni\ "inversión productiva 11 que redi-

tuar4 en e1 largo plazo. De la misma manera en que la econom!a 

capitalista la fuerza de trabajo se transforma en una mercanc!a, 

la ed~caCi6n y los resultados de ella, se mercantil.izan, trans

formándose asi el conocim~ento y por_ ende 1a cultura en una 11 mer

canc!a" más. Cabe hacer un paréntesis, para denotar·que, adn -

cuando 1o anterior es una cr1tica necesaria para e1 estudio de -

este trabajo, no hay que desconocer que 1a EducaCi6n Superior en 

México tiene apertura e implicaciones con una universidad que se 

'ha ido conformando e identificando como de masas y es el caso -

que el estado ha ido presentando a pesar de encontrar en e1la 

· 49.- "La alienación desigi>a la :ce1acicSnentxe el h::l!t>re Y. sus diversos produc
tosJ cxmsiste en que a) el. hanbre crea J..as .cosas, ideas, :instit:uc:i.ales, 
etc. existentes, pensan:lo en la satisfacci6n ·de detm:minadas rretas en -
relaci6n ocn aquel.las1 b) elltos diversos'proc!uct:os del. ha!Dre; sin edla!: 
q;o, en un deteDllinado mecanist'<> social Y. saretidos a l.as leyes que riga> 
este mecan.iRtc, funcionan a veces de un.a manera que no ha estado en la -
intencl(n del halilre, Y. .esta au~ ·de su manera de funci<nar ante -
las uct.>s fijadas por su cmador se convierte·en elenento de la esponta
neidad de la eocluci6n socia1 el los produ::tos del hanbre se transfOrrnan. 
as1, en el rna..t'"<D de l.a relilci.6n de al.ienacidn, .en un poder ajeno a1 han
bre, que se enfrenta a la voluntad de l!!stc, frustra sus planes Y. llega -
inc1U9:) a anenazar su existencia, sareti.éd::>lo bajo su dcmi.nio" Jldam - -
SChaff .- La alienaci6n cam ferorenc> SOcial. .- P 94. 

so.- De Leonardo Y. m.- cd'.tica a ia Escuela.:.. p. 171.-172. 
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dos contradicciones funda.menta.¡es quo expresa a\ crecimiento de 

la Escolaridad Superior en M~xico: (SlJ. 

a).- La primera se refiere ai notable crecimiento de las -

oportunidades de escolaridad en todos los niveles del sistema, -

acompañada de una selectividad social constante y creciente que 

descarta procesos escolares a la mayor~a de la población aue in

gresa a ellos. 

b) .-La segunda se refiere a que el crecimiento de las oport~ 

nidades de escolaridad ha provocado Una mayor esco1aridad selec

tiva entre ciertos grupos de población ·mientras el tipo de desa

rrollo econ6mico del pais genera en forma proporcionalmente red~ 

cida los erltpleos hacia los que se orientan los más escolariza- -

dos. 

La conciencia con respecto a este papel de la escolaridad impli

ca la aceptaci6n ideol6gica de algunos supuestos no cuestionados 

y se dir!a, hasta un tanto alejados de la rea~idad y que de alg~ 

na manera, resume lo ya expuesto y de acuerdo con Ibarrola son: 

a).- El supuesto de que la sociedad constituye una totalidad 

arm6nica equilibrada, predeterminada a evolucionar en forma li-

neal haci~ el dcsarrol1o, en ei que los distintos grupos socia-

les (que se hacen notar en todo caso por sus distintas condicio-

51.- De acüerdO a Mar.ta de Ibarrola.- "El crecimiento de la Escolaridad SUpe-. 
rior en ~, caro expresi6n de los proyectos SOCioeducativos del Esta 
ao y la ai.rguasra•.- Revista Mexicana de Socioloc¡!a.- p. 105-109. -
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nes de vida) cumplen funciones necesarias para la sociedad en -

su conjunto con base a sus diferentes capacidades y en la res

ponsabilidad que pueden asumir. 

b) .- Es supuesto de la complicaéi6n creciente del trabajo i~ 

dustrial y de que es precisamente este tipo de trabajo el que e~ 

ta en base al desarrollo de la sociedad. 

e).- El supuesto de que cualquiera puede mejorar sus condi-

ciones de vida y alcan?.ar las posiciones de mayor jerarqu!a sie~ 

pre y cuando realice el esfuerzo individual necesario. 

d) .- El supuesto de la natural distribuci6n desigual de do-

nes entre la población. 

e).- El supuesto de que la escolaridad constituye el mecani~ 

rno m~s objetivo para evaluar el esfuerzo y la capacidad de las 

nuevas generaciones. 

Como se decía, nos encontramos con una escuela, que sin tomar en 

cuenta las distintas procedencias de los educandos, pretende tr~ 

tar a todos por igual, sin embargo se quiere afirmar que "no ~ay 

nada m~s injusto que repartir partez iguales entre desiguáles". 

Lo mismo puede decirse de los exel.menes utilizados para clasifi

car y 1as m~s de las veces para eliminar a los estudiantes: en -

don:la individuos diferentes son sometidos a idéntica experiencia". 

(52). Tomemos como una posibilidad de esto, el hecho de que no 

52.- De Leona..-do y sanóoval.- Op. cit. p. 172 
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se puede considerar a la escuela como una instituci6n "neutra'', 

y es notorio cuando no se toma en cuenta el distinto nivel (en 

todos los sentidos) de los educandos motivados por las desigual

dades sociales existentes, por lo que, no se deber!~ de hablar 

de una "igualdad en la educaci6n", ni mucho menos de una movili

dad de ascenso "masiva"; por medio de ella. Esta sin contar - -

otras condiciones qúe pudieran ser desde diferencias individua~

les hasta diferencias intelectualesª 

Sin embargo, no todo se puede dejar a la descripci6n da la -

desigualdad educativa, por que hay otros aDpectos que, aunque, 

relacionados, continuamente excluyen a los individuos de las el~ 

ses menos privilegiadas, se observa también que desde el hogar, 

cuando apenas se es niño, se reciben ideas, cultura·, costumbres, 

antecedentes que de alguna manera han de conformarlo, e in

fluenciarlo en su futuro ~esarrollo individual. Tambi~n nos lo 

explica Bourdicu (53), cuando nos habla de que es probable que -

":1" estudio sociológico pueda explicar el resultado desigual atr_! 

buido generalmente a una capacidad también desigual. Frecuente

mente los efectos del privi1egio cultural son observados salame~ 

te en sus formas más ruda,s: una recomendación quo recibe ese - -

alumno, el que se tengan las relaciones correctas, recibir ayuda 

extraescolar en los estudios, clases extras, m~s y mejor inform~ 

ci6n sobre el sisterea escolar y sus posibilidades de salida al -

mercado de trabajo etc. Pero de hecho, cada familia transmite 

53.- Pierre Bourdieu.- cp. Cit. p. 104-105. 
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a sus hijoi:;, aun.que indirectam~nte, un cierto "capital cultural" 

y un cierto "ethos" (54). La herencia cultural que difiere, de 

~cuerdo con la clase social, en ambos puntos de vista, parece 

ser la causa de la desigualdad iniCial de los niños cuando se en 
!rentan a los ~Kámenes y a las pruebas y por consiguiente del r~ 

sultado desigual. 

se puede notar as!, corno la educación escolarizada, está condi--

clonada no s61o por la situación económica y social del pa.ts, -

sino al parecer, a ra!z de ásto también po.'t" la ideolog.ta propia 

de cada indiViduo, "Las actitudes de los miembros de las diver--

sas clases sociales, tanto de los padres como de los hijos, ha

cia la escuela, la cultura escolar y al futuro para el que son -

preparados por los diferentes tipos de estudios, son en su mayo

r!a, una expresi6n del sistema de va1ores expl!citos que obtie-

nen por pertenecer a una clase social determinada (55). 

Ahora bien, a partir de lo ya dicho, las escuelas, aparte de sus 

diSfunciones de integración, culturales de tipo conceptual en -

cuanto al proceso E-A y en relaci6n con ello, sírven o son repr2 

ductoras en tres sentidos: 

.. Primero, las escuelas proporcionan a la:. diferentes clases, y 

grupos sociales el conocimiento y las habilidades necesarias pa

ra ocupar su lugar respectivo en una fuerza de trabajo en cla- -

ses, razas y sexos. 

54.- un sistana. de valores Ílli'!icítos pro=una..arrente interioriz&los que, en
tre otras o:>sas, ayuda a definir actitudes hacia el capital cultura1 y 
hacia las instituciones educativas. Iden. p. 104-105. 

55.- De Teonardo y sandoval. Cp. Cit. p. 172. 
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Segundo, las escuelas son rep~Qductor~s en el sentido cultural -

pues funcionan en parte para distribuir y legitimar formas de co

nocimiento, valores, lenguaje y estilo~ que constituyen la cultu

ra dominante y sus intereses. 

Tercero, las escuelas forman parte del aparato esta~al que proñu

ce y legitima los imperativos econ~micos e ideológicos que subya

cen al podar politice del Estado"(SG). 

Si bien esto es cierto, puesto que ~sta poaici6n ha ayudado a - -

iluminar el papel esencial que juega la educaciC:Sn en la repr.oduc

ci6n de la divisi6n social del trabajo, también ea cierto quo lo 

han hecho de tal forma que se considere que a instituciones como 

las escuelas se debe la desigualdad y ubican el fracaso do ~stas 

instituciones en la propia estructura de la sociedad capitalista. 

I..o que no se ha conseguidci captar con ésta teor!a es la compleji

dad de 1a relación que existe entre la escuela y Otras instituci2 

nea, como son el lugar de trabajo y la familia, es decir el papP.l 

qce.jucqan éstos y otras condicionantes de orden social, dentro -

de ellas. Su modelo de socializaci6n se presenta firmemente con 

un marco mecanicista y determinista, porque pre~enta éste proce-· 

so como ya dado y aparentemente si.empro igual y que da poco Aspa

cio para desarrollar un~ tcar!a de la enseñanza que tomase en -

cuenta las ideas de cultllra, resistencia y medici6n. 

56 .- ~tado del. trabajo de H. A. Gil:oux.- "'nlOr.!as de la 11eproducc.!6n y 
la Resi..stenc::ia" En la Nueva SOciol.ogta de ia· Educaci6n: Un an.fiisis -
=j'.tioo.- p. 37. 
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Por otro ll\dO, tenemos que las escuelas a~n cuand.o diJ;ieJ:"en to

davía su posición de agentes para la movilidad ROcial, operan -

dentro de marcos concretos en·ésta~ •oe es~a manera, se cierra 

1a oportunidad de detectar cuando hay diferencia sustancial en

tre la existencia de varios 1n0dos de dominación estructurales e 

ideol6gicos y sus formas efectivas de desarrollo y sus efectos• 

(57). 

Se puede concluir afirmnr.do que, desde la perspectiva de los te~ 

ricos de la resistencia (58) las escuelas adcmá$ son institucio-

nea, relativamente autónomas que no solo proporcionan espacios -

para comportamie.nto5 de oposici6n y para la enseñanza sino que -

también representan una fuente de contradicciones que a veces --

las hace dejar de ser funciona1cs, para 1os intereses materia1es 

e ideológicos de la sociedad dominante. As~ que, las escuelas -

nó só1o se rigen por la lógica de lugar de trabajo o de la soci~ 

dad dominante, ni son meras instituciones econ6JUi.cas, sino que -

ta.mbi~n son ámbitos pol~ticos, culturales e ideológicos que - -

existen un tanto independientemente de 1a econo~a o del mercado 

capitalista. 

Además de acuerdo con Robert Connel1, quien rca1izd un estudio -

57.- :rdem.- p. 17. 
58.- • ••• representa 1m nxxlo de discurso que J:CChaza las explie.:>ciones tradi

cional.es del. fracas:> en la escuela y 001 oaip>rtaniento de oposicilln y 
~ traslada el. análisis del. caipxt:aníentt> &> O[X>Sicl6n oo l.o$ t:m:re
nos te6ri<DS de 1 funcionamiento y de la corriente trailici.onal. de la p$i 
oolog!a educacional, a los de la ciencia ¡;oltti.ca y la sociolog!a( ••• )
.-nne las causas y e1 significado del a:mpartaniento de oposicl.l!!n al. ,.._.tar que tiene poco que ver can una supoaici6n sea innata o "Pt"E<! 
dida ( •• ) señala una serie de suposiciones y pce:x:upacia>es acen:a de -
la escuela que son generalm>nte descartadas tanto por la perspect.i.va -
trad.ictonal de la enseñanza COTO par los teóricos riXli.cal= de la .rE!p<"! 
du=i6n ( •.• ) Idan p. 62. - -
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etnográfico de las escuelas de la clase dominante (59), se puede 

decir que la escuela genera práctir.as mediante las cuales la el~ 

se se renueva, se integra y se reconstituye al afrontar los cam

bios en su propia composici6n y las circunstancias sociales en -

general en que trata de sobrevivir y prosperar ( ••• ).La escuela 

de la clase dominante no es un mero agente de la clase, es una -

parte importante y activa de ella ( •.• ). 

Este estudio es impor+ante, porqüe a tra~~s de ei se pueae eJem

plificnr el c6mo dentro de la escuela no todo es mecanicista y -

determinante, sino que hay claras muestras de una actividad en-

tre sus componentes - alumnos y maestros -dentro de ella. 

2.1.- PAPEL ALIENTANTE DEL MAESTRO. 

Entremos ahora, al análisis, de c6mo se encuentran maestro -alu::! 

rio,.interactuando en este.proyecto educativo propuesto porgo":..º

bierno-burgues!a (Capitulo I), es decir a las necesidades a las 

que debe responder entre ello. 

"La tarea del Maestro es la base y condicidn del ~xito de la ed~ 

caci6n, a ~l le corresponde organizar el conocimiento, aislar y 

elaborar la materia que ha de ser aprendida, en una palabra, tr~ 

zar el camino y l. levar por ~l a sus alumnos ( ••• ) ( •• ) ~l es e1 

que organiza la vida y los actos, quien vela por el cumplimiento 

de las reglas y formas, qui~n resuelve los problemas que se pla~ 

tean ( ••• )" (60). Regularmente as~ se definiría a un maestro, p~ 

59.- Idem. p. 48 
60.- Jeslls Pal,aclQs.- La cuestión Escol.a.r.- p. 21 
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ro a ésta.. Q.et;inici6n l.c quodar~a.n elementos CI,Ue agregar tal.es -

como que el educando tiene pcirt:icipaci6n en esta tarea en contr_!!; 

dicción de que se destaca una vez más que el sabor es un privi1~ 

gio y poder que muy pocos poseen y que entre "esos pocos 11 se ª.!! 

cuentran los maestros, Ahora bien revisando el discurso oficial 

(61) que demanda al maestro que se convierta en el primer instr~ 

mento destinado a transformar nada menos gue la calidad de vida 

en este pa!s y que nos dice que corresponde a l.a educación cons-

truir al. "hombre nuevo 11
, y en ello el maestro debe ser "la pieza 

m~s s~lida y brillante 11 1 todo depende de su participación intel! 

gante, su iniciativa, entusiasmo, conocimientos, responsabili~ ; 

dad y aán cuando este tipo de ideas, pretendieran que se llevara 

a cabo la educacidn a través de un tipo de maestro as! descrito, 

encontrarnos contradicciones con situaciones m~s reales en donde 

existe un deterioro de las condiciones de vida y trabajo del - -

maestro, el empobrecimiento de su formaci6n científica, la des

movilización política y el control premia!, la burocrati?.aci6n -

paralizante etc., han penetrado en todo instante de la práctica 

cotidiana. Tampoco se han tomado en cuenta otro tipo aspectos, 

que-el mismo Olac Fuentes ( Op. Cit.) hace destacar entre otros, 

como el de que en las escuelas existen, en su mayor!a, grupos -

grandes y·programas demasiado extensos, pero ello ser!a un tan

to superable si el maestro no estuviera asediado por lo burocr~ 

tico, por ejemplo: el pasar lista, mandar los informes de avance 

61.- 01.ac Fuentes MolJnar.- F.ducaci6n y Pol:!tica en ~m.- p. 46 ... 
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program~tico, atender a las circulares, los oficios e instructi

vos, constantes exigencias de los d~rectores, las del inspector, 

la atención a la tienda escolar, los seminarios muchas veces in~ 

tiles, los bailables y los rituales a la bandera, etc. Estas son 

algunas circunstancias que hacen que ol tiempo para enseñar se -

reduzca hasta un grado dif!cil de creer, y ésto sobre todo en el 

nivel primaria; pero, con variantes también se dar!a en el nivel 

superior y así la práctica educativa queda sujeta a normas y es

tilos inviolables~ En este tipo de maestros se propaga la ruti

na, la uniformidad, los resultados estandarizados y comprobables 

l.a originalidad parece sospcchoza, toda dcsviac16n reprimible, -

manteni~ndose solo ante el cuidado del escalaf6n. 

Por lo que, se nos hace interesante destacar que si bien es cieE_ 

to que la escuela de alguna manera nos proporciona un tipo de -

educaci6n rcproduccionista o no, queda dentro del papel el maes

tro aceptar o rechazar, como ser pensante y pr4ctico que es, es

te tipo de educaci6n, as! como el c~mo y el porque lo va a pro-

porcionar a RUS alumnos. Ya que s1 bien es cierto que el maes-

tro está inmerso dentro de un conteXto social político e ideol6-

qico (por su misma formaci6n, por 1a instituci6n o instituciones 

donde estudi6 a a-las que sirve, etc.) y este es determinante P!!. 

ra el papel que tomará dentro del salón de clasas, quedará de a!_ 

guna manera, estrictamente determinada por el contexto y por su 

pr3ctica desarrollada a lo largo de su carrera profesional, ésto 

es el de ser un maestro autoritarista e impositivo, o pasivo, -

etc., o el de permitir la participacl6n activa, la cr!tica, la -

retroalimentación, etc. F.l profesor (el conjunto de profesores 
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de una escuela, de una facu].tad, de una institución, et.e.) a tr!!_ 

v~s de la manera como realice su función como docente, va a pro-

piciar en sus estudiantes el aprendizaje de determinado tipo de 

v!nculose La manera de ser profesor, la manera de impartir la -

clase, coóra una importancia especial, no sólo en función de los 

aprendizajes acad~micos que pueda ayudar a conseguir, sino tam

bién y sobre todo en función del aprendizaje de socialización -

{62). 

2.2.- PAPEL ALrENANTE DP.L ALUMNO 

Una vez conceptualizado el papel del maestro, analizaremos el p~ 

pel del alumno, que aprende, entre otras coasas amantener un v!!! 

culo de dependencia con respecto al profesor, que se supone 11 sa

be más" que el alumno y que lo juzga y lo protege para que éste 

no cometa errores. Aqu! es donde se fomenta también algo que es 

determinante en sus futur8s relaciones sociales, la competencia, 

una vez que éste v!nculo de dependencia que se adquiere una cie~ 

ta cónciencia del privilegio y trata de a1canzarlo a través del 

esfuerzo individual y en competencia con otros. "Todo lo ante-

rior 11eva al alumno a mantener una relacidn-distorcionada con 

e1 conocimiento que se le presenta como estático y acabado y a -

convertirlo de un ser curioso e inquieto en un individuo indife

rente, con desprecio al conocimiento, sin espíritu crítico y sin 

capacidad de observar la vida inmediata" (63). 

62.- carlos zarzar Charur.- Q;?nductá y aprendizaje.- una aproximaci6n TecSri
ca.- p. 38 

63.- De I.eonartlo y Sanloval.- ~. Cit. p. 173. 



65 

Si tomamos la relación. ma.estro-al,umno, de esta manera, es decir 

donde el maestro tiene el poder y el alUDU'lo un ser pasivo, nos 

encontramos con un maestro que va a "enseñar" y el alumno a "a-

prender", de una forma directa, ésto es lineal, donde el conoc! 

miento solo tiene la direcci6n~dcl objeto hacia el sujeto, "Oe 

acuerdo a esta concepci6n el objeto de conocimiento actaa sobre 

el aparato perceptivo del sujeto que as agente pasivo, contem-~ 

plativo y receptivo1 e1 producto de este proceso (el conocimie~ 

to es un reflejo o copia del objeto, reflejo cuya génesis está". 

en relaci6n con·1a acC!6n mecánica del objeto sobre el sujeto~ 

(64). 

POr lo que ser!a comdn encontrar en estas escuelas, una Prácti-

ca Educativa que: (65). 

a) Cobra fonna sobre 1a base de las necesidades de repro; 

ducci6n del sistema econ6mico social vigente; 

b) Trasmite "conocimientos" acabados; 

e) Por lo tanto, no desarrollar!á medios de producci6n in

telectuales y más propiamente los atrofia en la medida que ma

ta a los participantes la creatividad, la reflexi6n, el an4li-

sis, entre otras pautas ~eferentes a 1a producci6n de conoci---

mi en tos. (66). 

:~:: :f3.f.t:l~~~ru~~~i~~ :~1arizada".- Perfiles a:tucati-
vos No. 17~- p. 8 . 

66.--·'Pa:ra carplementar ver paga. By SUbscs. rsabel Jinénez.- Op. Cit. SB. 
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Ahora, si bien es cierto que, ésta pr~ctica educativa se da de -

ésta forma, tambi6n sucede que al realizar lA práctica de la en

señanza-aprendizaje, no se d~ de una forma tan radical como se 

describe, esto es como si el maestro y el alumno actuaran como -

un~ mera máquina reproductora de ideología, por ejemplo, sino 

que de alguna.manera el maestro consciente o inconscient~rncnte p~ 

ne en su quehacer diario algo de s! mismo, para que ~sta prácti

ca no se dé tan mecánica y preestablecida, y as! cuando el alum

no la reciba, la asimile y refleje ese conocimiento en su pr~c

tica de una forma distinta a como cada uno de los alwnnos, la r~ 

cibi6. " ••• las ideolog!as dominantes no sdlo se transmiten en -

las clases; ni se practican en un vacto. Por el contratio, a m~ 

nudo encuentran resistencia en maestros, estudiantes y padres. -

Más attn, es razonable argumentar que, para tener éxito, las es-

cuelas tienen que reprimir la producción de contra-ideolog!a" -

(67). -Por su parte Armando Bauleo (68) menciona los tres clemen-

tos involucrados en el aprendizaje, que ayudar~n (por el momen

to como ejemplo) para.explicar el porque al recibir determinado 

mensaje dentro de la enseñanza se capta d~ forma variada por -

cada uno de lOs alumnos por 1o que se comprueba que el alumno -

tiene parte importante en la asimilaci6n del aprendizaje. Estos 

elementos son: la informaci6n, la ernoci6n y la producci6n. Se 

dirá que la informaci6n es la que recibe el alumno del maestro, 

67.- Henry A. Giroux.- q>. Cit. p. 48 
68.- AJ:mando Bauleo.- Ideolog1a. Grup:> y Familia.- p. 17-19. 
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en donde se supone el alwnno solo ha de memorizarla y repetirla 

sin importar el contexto, esto es la situaci6n ambiental para -

que éste se desarrolle, y el otro, en estrecha relaci6n con el 

primero, es la incidencia de estos factores (econdmicos y socio

culturales generales) de posibilitar o impedir la Asimilaci6n de 

la informaci6n, con esto se quiere decir que por muy mecanizada 

que sea la rclaci6n enseñanza-aprendizaje, el alumno al estar -

inmerso en un contexto no puede dejar de percibir estos dos as

pectos que han de astar influenciando al recibir la informaci6n, 

al igual que el maestro para transmitirla va de por medio una -

aceptaci6n o un rechazo hacia lo que se est~ diciendo, y ello -

bar~ que de alguna manera ésta sea transmitida o recibida con -

cierta intención aparte de la que ya va inmersa, (por ejemplo -

1a intención ideoldgica), y por producci6n significa que entre 

el interjuego entre maestro-alumno y la implicaci6n de 1a infor

mación y afectividad aparecen elementos producto de éste, es de

cir el resultado de haber puesto en ~laboracidn la informaci6n, 

1a afectividad y las circunstancias particulares de la relacidn. 

La producci6n, en este c~so es la posibilidad de crear nuevos -

elementos transformando lo dado, o propiciando que lo dado se con 

·:vierta en instrumento de btlsqueda. .Al recibir el al.umno la in-= 

formaci6n con cierta efectividad de por medio, el alumno y el -

maestro llegar~n a una producci6n distinta de la que se espera

ba, y que cada uno de ellos han de transformarle de acuerdo a e~ 

tos tres elementos. 
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2.J.- PAPEL ALIENANTE DF. LA RELACION ENSE~ANZA-APRENDIZAJE. 

Es as~, corno llegamos a lo que concierne a el aprendizaje y por 

ende a la enseñanza en este trabajo. Y ha de entenderse en don

de 11el alumno tlcne que aprender lo desconocido, en tanto lo dP.:_!! 

conocido se entiendo como lo presente en su estructura co~nosci-

tiva ( ••. ) debe apropiarse de determinado objeto. Pero este ob

jeto no es un elemento que debe &er identificado y trabajado 

"dentro de la reali..dad", sino que al ser objet.o de estudio, ha sl:_ 

do ya procesado de alguna manera por la ciencia que ha señalado 

sus caracter!sticas y relaciones esenciales; y ha sido mediatiz~ 

da por el maestro; en el sentido delimitado y ordenado de sus r~ 

lacioncs a fin de transformarse en lo que el proceso E-A es: ob-

jeto de Estudio(69). Se afirma que Enseñanza y Aprendizaje cons-

tituyen pasos dial~cticos inseparable, integrantes de un proceso 

6nico en permanente movimiento, pero no solo por el hecho de que 

cuando hay alguien que aprende tiene que haber otro que enseña, 

sino también en virtud del principio segrtn el cual no se nos pu~ 

de enseñar correctamente mientras no se aprenda durante la misma 

tarea de enseñanza (70). De acuerdo a la idea de Zarzar Charur 

no se está en contra de que "a la escuela, el ettudiante va a 

aprender, y el profesor va a enseñar". Y se piensa que en la -

situación de docencia aprende tanto el profesor como los alum

nos, aunque el tipo, el nivel y el objeto de aprendizaje sean -

69.- EdüiíidO Rerredi.- ~ria de la II jornnda sobre probelmas de E-A en el 
área de salud.- "El problema de la .Relación Te6ricn-Pril:ctico en el pro
ceso Enseñanza l\prend.izaje.- p. 2 

70 .- Bleger .- 'l'emas de Psimlog:S:a.- p. SB a 60. 
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diferentes entre uno y otros, Concluyendo se podrá decir, que 

el a1umno no solo aprende a manejar cierta informaci6n; aprende 

mucho más de lo que se cree que aprende, por ejemplo aprende a 

conocer a sus profesores, ast como, quizá hasta sin darse cuen

ta, como se dá una clase, como se es profesor, como se trata a 

los alumnos, etc.; aprende tambi~n toda una estructura de rela

ciones sociales, como que el profesor es la autoridad, as! como 

también que ~l debe de vivir en un ambiente da competencia y ri 
validad; aprende una serie de actitudes fundamentales frente a 

la vida, aprende a limitar y reprimir sus propias iniciativas~ 

que reactividad, sus impu1sos y sus intereses, para limitarse a 

seguir las instrucciones que le vienen de fuera, aprende así.mi~ 

moa pensar o a no pensar por s! md:smo, etc., con estos ejem- -

plos se quiere decir·que independientemente de los objetivos de~ 

critos en un plan de clase, no sdlo por ello el alumno aprende, 

sino quiz~ inconscientemente aprende más d- lo que se espera. 

Antes.de continuar es necesario mencionar, lo que el aprendizaje 

y 1a enseñanza, significan en esta investigación, sea como proc~ 

Sos separados o como relación dentro de la eacuela. 

Es importante aclarar, lo que el aprendizaje debe ser, para ser 

considerado como tal. Primeramente se dirá que es algo más que 

la mera aó:Juisici6n de corocimientos entonces este álgo más, será el 

análisis, cr1tica, aplicaci6n y razonamiento (entre otras caracter!st.! 

cas ) de estos conocimientos. As~ mismo de acuerdo a Bauleo 
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en el ~prendizajc aparecen tres elementos escenciales, que de a~ 

guna mi'lnera, constituyen su fundamento (y que se reseñaron en un 

ejemplo anterior, ver infra p. ) y son la informaci6n, la erno-

ci6n y la producci6n, y se habla de ellos porque esti!.n girando 

l:!n torno de u11 concepto en coman: el crimbio, que está implfcito 

en el aprender. Pues son, en las pautas de conducta del. educa-

dar y del educando, en donde se ve el resultado de haber puesto 

en elaboraci6n la jnformaci6n, la afectividad y las circunstan-

cias particulares de la relaci6n. Cuando se habla de producci6n 

ésta denominacidn alcanza también en la enseñanza la posibilidad 

de crear nuevos elementos transformando lo dado, o proporcionado 

que lo dado, se convierta en inatr~ento de bdsqueda. De aqu! 

que el aprendizaje no es sdlo la asimilaci6n de la información -

sino la posibilidad de utilizarla, ya que si bien es cierto que 

la conducta o potencialidad de conducta ha de modificarse a tra

v~s del aprendizaje, se debe considerar que una persona aprende 

cuando "se rplantea dudas, formula hip6teeis, retrocede ante lo -

desconocido, manipula objetos, verifica en una pr4ctica sus con-

clusiones, etc. Es decir., cuando se producen modificaciones -

reestructurales en la conducta•. (71). En donde, cabe agregar 

que para que el aprendizaje en un sa16n de clases se d~, hacen 

falta mencionar no s6lo los factores que lo determinan y que de 

alguna manera u otra se han venido manejando, como son el papel 

de la escuela, la relación E-A, los métodos y las técnicas que 

lo faciliten, etc.; sino d~sarrollarlos, analizarlos, comprobaE 

los, para saber si efectivamente está dando 6ste o no, o c6mo 

se está dando y para qu~. 

71.- i\zuc:ria ~!guez.- El µ:irceso ae Aprendizaje en el nivel SUpérior Uni
Vers1tar10.- p. 9 
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Hablemos ahora del papel que la enseñanza ha de tener, ya que 

ésta de alguna m~nera ha de proporcionar o de ayudar a que este 

tipo de aprendizaje ya descrito se dá, y 6sta sería entonces una 

enseñanza a "la adquisici6n y entrenamiento en un bagaje de hab! 

lidades y conocimientos, vinculado con l.a formación de una ment~ 

1idad inquisitiva, poco conformis~a, que permita al alumno intr2 

ducir o al menos buscar transformaciones significativas en su 

pr4ctica tecnico-profesional. Esto es rn&s que llenar cabezas 

con conocimientos, reglas, cánones y prescripciones, es deci~ivo 

formar y fomentar cabezas despiertas y cr~ticas que dispongan de 

conocimientos, habilidades y criterios para la transformación y 

la creación ••• )" (72). 

3.- LA RELl\CION APRENDIZAJE-INVESTIGACION (A-I) COMO RESU,LTADO 

DE LA RELACION ENSE~ANZA-APRENDIZAJE (E-A) 

A·h! 11egamos a un punto importante para ·esta investigación, que 

es e1 de encontrar dentro de aque1los métodos o t~cnicas que fa

ciliten el aprendiZaje y a su vez la enseñanza, y porqu~ no pen

sar que quizá la enseñanza de 1a investigaci6n nos ayuda a este 

prop6sito, como un instrumento para que ayude al alumno a propoE 

cionarle acceso al aprendizaje; •una enseñanza de la investiga

ción cuyo proyecto sea exponer 1os principios de una práctica, -

es decir proporcionar a la vez 1os instrumentos indispensables 

para el tratamiento socio16gico del objeto y una disposición ac-

72.- R1CiiidO Si!iiclíez Puentes.- "El caso de la Esncñanza de la Investigacl.6n 
Hist6rim-Socia.l en el C. C. H. ". Aspectos Motodol&¡icos de la Inves
tiqacl.6n Social.. - P. 32 
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t lva R uti !izarlos apropiadamente, debe romper con la rutina del 

discur::to pedag6gico para susti.tuir su fuerza heurística a los --

conceptos y operaciones más completamente "neutrales" por. la ex-

posición canOnica" (73) . PMecanisrno a través de1 cual se descu--

bra se critique, analice, compruebe, es decir construya su pro-..!. 

pio aprendizaje a travds de la investigaclGn (74), siendo en es

te momento en donde habría la posibilidad de encontrar la rela-

ci6n APRENDIZA.JE-INVESTIGACION, esto es enseñRr a invP.stigar pa

ra lograr a través de P.llo un aprendizaje más completo en el se~ 

tido de que no se llegue a una adquisición de conocimientos, sin 

reflexión, sin práctica, sino que s'9 analice se critique, se 

aporte y llegar o un tipo de aprP.ndizaje que de alguna manera se 

utilice para transformar al conocimiento mismo, y as! que ésto 

perm·i t iera aprender a investigar e investigar para aprender. 

Pero, ¿en qué tipo de educación y/o de escuela, se podrfa encon

trar esta relaci6n (A-I)?, ya que, como se recordará se menci.on!!_ 

73 • .,- P. Bourdieu.- El. Oficio de Soci61.ogo.- p. 14-15 
74.- "l:br investigaci6n científica RC ent.ie."lde un tcdo rel.aci6n rigurosamente 

articulado que consiste en un proo:!OO de produo::i6n de c:oncx::imientos m1e 
vos as! can:> en sus prcductos, histórica y geogrC'.ificarrente situados, ~= 
ra CIJ}'a real.izaci6n se requiere tanto de un rigor disciplinado cx:rro de 
una audacia creadora. la investigaci6n es un todo sustancia sino un to
do-relación eñ e1 qUe loS ténninós ae lit misna son un "'Conjunfo de· rela
cicnes que interactl1a a su vez, con los otros téI:rninoz que la integran; 
y es, as!. misma, un proceso estratégicaitPnte o:Jnducido para el logro de 
un objetivo Prop...:aesto: la respuesta al problena. que 1e cli6 origen, res
puest.:l que: se manifiesta c:at0 reccncx::imiento nuevo".- ~ acuerdo con Ri
carso s&lcb:az Puentes.- La lnvestiqaci6n Cient!fica en las Ciencias so-
ciale•.- Pgs. 132-133. 
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ba un aprendizaje alienante, ~sto porque correspondería a un - -

"proyecto pedagógico de la clase soclal dominanLe, de una forma-

cidn_econ6mico-social especifica" (ver infra pgs. 54-55 y subfcs.) 

al encontrar dentro de ella a individuos reproductores de ideol2 

g!a que no permitirian otra forma de aprendizaje, mas que alie-

nante y reproductor+, y esto se encuentra en relaci6n a1·10 que 

dice·· (75): •La representaci6n de la cosa, que se hace pasar por 

1a cosa misma y crea la apariencia ideol6gica, no constituye un 

atributo natural de la cosa y de la realidad, sino la proyección 

de determinadas condiciones hist6ricas petrificadas, en la con-

ciencia del Sujeto•. 

Por lo tanto no ser4 en este tipo de pr4ctica educativa en donde 

se pudiera establecer ~ata relaci6n, sino dentro de una pr4ctica 

por llamarla as! transformadora, esto es en donde se combinar& -

la enseñanza-aprendizaje C<?Jl'O relaci6n, una enseñanza como la --

propone Azucena Rodrtguez (infra pags. 76) y donde el alumno se 

concientice y se responsabilice de su aprendizaje, no siendo un 

ser pasivo, sine una parte activa dentro de su propia formaci6n 

dentro de la escuela y esto permitir& o facilitar& dP. alguna ma

nera, que la relaci6n aprendizaje-investigaci~n se de a través 

de una adecuada relaci6n E-A. Y esta *adecuada• relaci6n E-A ha 

de concentrarse en el momento en que el sujeto deje de ser un m~ 

ro receptor, pasivo y contemplativo ante esta relaci6n, y que a~ 

75.- Karel. J<osik.- oiiiéctica de l.o Concreto.- p. 25 
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quiera un papel activo en cuanto al conocimiento, existiendo al

go m3s que una simple relaci6n entre maestro-alumno, enseñanza 

aprendizaje, sujeto-objeto, etc. sino que a la par u.na interre-

laci6n entre unos y otros· y l.levando de por medio una práxiB·;: -

que ayudará no solo a su formación, sino a la transformación mi~ 

ma de su formación (76). 

As.tmismo, se puede decir de acuerdo con Rosik (77), que el hom-

bre o sujeto al. ser educa.do, está captando una cierta realidad u 

objeto, al que ha de transformar, cuando llega a comprenderlo o 

asimilarlo, ya que la actitud que un hombre adopta primaria e in_ 

mediatamente hacia ella no es la de un Sujeto abstracto cognos

cente, o la de una mente pensante que la enfoca de un modo espe

culativo, sino la de un ser que actda objetiva y prácticamente, 

1a de un individuo hist6rico que se pliega ·au actividad práctica 

,con respecto a la naturaleza y los hombres y persigue la realiz~ 

ci6n de sus fines e intereses dentro de· un con"junto determinado 

de re1aciones sociales. As! pues, puede que ia rea1idad no se -

presente origina1mente al hombre en fortna de objeto de intuici6n 

76.- ESl&iíiUdll ta prhis oam• ( ••• ) la actiVi.dad prktica """"'luciooaria, oo
r.o actividad necesaria para.transformar.no ya tma idea sino la realidad" 
tdol.tb s&1chez v.- Filosof!a de la Pr:!Jds; ¡>45.- Esto es, ~l.afentan
do un tanto o::m:> J\dam Sdlaff: atriliíír un papel. activo o sujeto qui.en es 
U sanetido a la wiz a oon:licionzlmiontos diwrsos, en particular a deter 
minisnos soci41es, que mtroducen en el oanocimiento una visi6n de la .:
n>aiidad trasmitida soc:ialJlente ( ••• l una rel.aci.dn cognoscitiva en la -
Cl.ll'1 el sujeto y e1 objeto mantienen su existencia objetiva y real a la 
vez que actuan el. uno B:Jhre el. otro. Esta interacx:i& se p<dduce en e1 
mar= de la práctica de a:inoc:imie>to a favor del. ·cuai ne pronuncio, se 
oc:oicentran en la teorta del. reflejo. oon:ectsnente interpretada qua <lesa 
rrolla la filosof!a marxista".- Historia y verdad. pag. 86 -

77 .- K. Kosil<.- Op. Cit. p. 25. 
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de an41isis y comprensión teórica cuyo polo complementario y - -

opuesto sea precisamente el sujeto abstracto co9nocente que exi~ 

te fuera del mundo y aislado de 61, _sino que se presente como el 

campo en que se ejerce su actividad práctica sensible y sobre e~ 

ya base surge la intuición práctica inmediata de la realidad. 

Será entonces nh! en dond.e a. tJ:;"P,"l.(~s Q.e up,a Cf\SeñAnza de lv., in:v.el!, 

tigaci6n se vean los fenómenos sociales, ya sea a travás,no del 

clásico y tan trillado "método cient:tficoº, sino de una perspec

tiva o mátodo, hist6rico-social, y de alguna manera encontrar -

una práctica de la investigación, en donde maestros y alumnos, -

pongan en funcionamiento el aprender y el enseñar de tal manera 

que quede como lo ha expuesto ya Sánchez Puentes (78), en la - ~ 

pr4ctica de la investiqaci6n cient~fica se dn una serie de acti

vidades, que serán llamadas por el momento etapas, pasos, etc., 

de 1a inveetigaci6n, que se acumulan "operaciones originarias", 

no manifiestas pero actuantes; dichas operac~ones conforman la -

"trama y urdimbre" (79) del quehacer de la investigaci6n, al ser 

materia prima de las relaciones y actividades c'on~titutivas del 

proceso de producción del conocimiento~ 

claro está que ~stas operaciones no son, en pri.Jner lügar, la -

causa del proceso de investigación, y en segundo lugar su ense--

78.- Y que yo retcm:> de su q>. Cít. pgs. 34 y 35. 
79.- I.os téJ:mirlos "trmna y urdúrbre" b:;'lnan su origen de la manufactura telar 

y designan e1 conjunto de hilos paralelos · (w:di:lilre) entre los que pasan 
otros, cruz:indolos una vez por delante y otra vez por atr3s (de la trama) 
hasta fonnar un tejido. Y que e1 ·autor retana anal6gicairente. Ibidan. 
p. 34. . 
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ñanza no coincide con una enseñanza 2!! sino con una e~señanza ~

!..!! la investigacidn~ 

Las operaciones que confonaa.n lr.;. trama. Y· l.é\ urdimbre de l.a. inves

tigacidn responden al concepto teórico-practico que se tenga del 

investigar, y éste conjunto de operaciones sobre l~s que conven

dr!a articular una did~ctica precisa y dof inida y que se adapta-

r tan al concepto de investigar (este concepto segdn como ya se ha 

expresado), y son: 

1.-"bperacíones de la apertura~ el enseñar a leer, a obser

var, a sorprenderse, a problematizar." 

Ha de entenderse en este sentido a que a t~avés por ejemplo de ia 

lectura, se hagan observaciones, se analice,sc critique, que se -

fomenten cosas nuevas, que no se quede en la mera perc:epci6n de -

las letras o de lo que se escuche, o de lo que se vea, que se - -

abran nuevas perspectivas. 

1o que se ve someramente. 

Que se comience a profundizar m~s de 

2.-"0perac'iones de 1.a .libertad: e.l enseñar a expresar a -

construir, a inventar o a imaginar.~. 

Esto quiere decir que estamos tan acostumbrados a recibir concep

tos, explicaciones, afirmaciones ya dadas que suelen toroarse "co

mo leyes" y no se buscan ya alternativas sobre lo ya dado. Que -

se de verdaderamente la libertad para expresarse y saber expresa!:_ 

se sin inseguridades provocadas por la falta de aliento o confia!!_ 

za. 
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3.-"0peraciones de la comunicaci6n: el enseñar a dialogar, 

a sostener un punto de vista, a redactar con claridad y rigor." 

Esto porque siempre se nos corrige, se nos suele enseñar el cami

no, o que por ser alumno tendemos a errar con mi'.fs frecuencia en -

nuestras afirmaciones y aprendemos a darnos por vencidos r4pido7 -

las clases de redacci6n se nos dan a nivel medio,r se pierde la 

creatividad y la emoción de los primeros años. 

4.-"operaciones de la colaboraci6n: el enseñar a trabajar 

en eqúipo, a intercambiar información, a participar en la bdsque

da grupal (de datos, conceptos, bibliograf!a, etc.)." 

Como se mencionaba en páginas anteriores, suele fomentarse la in

dividualidad y la competencia y no se nos enseña a confiar., a co~ 

partir conocimient.os, ideas, alternativas no a unir criterios. 

Por ello es necesario fomentarlo, enseñarlo y trasmitirlo. 

5.-"Pluridimensionar pensamiento y acci6n: a) enseñar a dar 

profundidad a 1a acción pol!tico-socia1 distinguiendo objetivos, 

estrategias y t~cticas. ~· 

El enseñar a observar, como trama o udimbre del quehacer cientí

fico, es rn~s bien un inspeccionar caracterizado por la curiosidad 

y la ~tenci6n, es un mirar que atiende a~ registro de detalles; -

no se trata ·solamente de una mirada que acoge sino de una explo

raci6n detenida que provoca reacciones, de una manipulación que -

est4 a la espera de respuestas: el observar científico.detiene -

los fenómenos y procesos, conlleva regresos y revisiones. El o.E 
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servar cient!fico no es un mirar ingenuo, ni superficial, por -

eso hay que enseñar a observar m~s allá de io aparente y de lo 

visible y, perrnitase la aparente contradicci6n, enseñar a obser

var con los ojos cerrados. El cient!fico social en su plena fe

cundidad, no s6lo observa lo que ve sino que, gracias a lo que -

ve distingue, más allá de lo perceptible, lo que funda y explica 

lo sensible. 

De fomentarse as! la enseñanza de estas operaciones, se lograr!a 

con cada-una de ellas una relaci6n E-A m~s activa, transformado-

ra, critica, en donde el maestro-alumno est~n conscientes de un 

aprendizaje mutuo, que aunque distinto sea formativo para ambos, 

ya que la invcstigaci6n servir!á entonces como lo que se propone , 

aqut una opci6n para facilitar e1 aprendizaje. 

Sin embargo hay que hacer un alto para c~ntestar una pregunta s~ 

bre las posibilidades realés que se tengan para encontrar incer

tada esta relaci6n A-r, y se intentara descubrir dentro de lo 

que se conoce como Escuela Tradicional y dentro de la Escuela 

Nueva. 

s.- rNTRODUccroN A LAS CARACTERrSTrCAS GENERALES DE LA ESCUELA -

TRADrcrONAL EN UN rNTENTO PARA INCERTAR.A LA RELACION APREND~ 

ZAJE INVESTIGACION COMO METODO DE ENSEf'IANZA. 

Del porque "tradicional"en:cuanto a lo escolar, se deriva ante -

todo del hecho de que el Estado Institucionaliza 1a escuela.: De~ 

de épocas muy remotas, la escuela primaria, en particular, perte-
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nece a la nación, por lo que suele ser victima de abusos, se ve 

envuelta en cuestiones ideol6gícas y afectivas que no sólo lcJ. es

tabiliza en cuanto instituci6n civilizadora sino que endurece -

sus formas a fin de que pueda resistir a través del tiempo. La 

escuela se asegura as! a traves de sus lazos con el pasado, No 

extraña entonces, que la escuela que conocemos, la escuela ampli~ 

mente mayoritaria, oficial o privada, sea en gran medida resiste~ 

te a la transformaci6n. Su estructura, su organiz~ci6n general -

ser sólida" ••• casa fundada en 1880, se la concibió para que du

rara en una ~poca en que la gente se creía autorizada a contri-

huir para el futuro. Por otra parte no se ve bien c6mo podr!a 

la Educaci6n-Nacional, obstaculizada por la reglamentaci6n que -

ella mi~ma se di6, prisionera de una burocracia cuyo refinamiento 

no tiene igual, presentarse como un instrumento maleable, adapta

ble a las necesidades de la evoluci6n. Por 'su dirigisrno excesivo 

y que desconoce las capacidades de la base, se condena adn m~s al 

inmovilismo". (80). 

La escuela tradicional tiene respaldos que competen con Augusto 

Comte y su discipulo Alain, estos fil6sofos hac!an todo para con~· 

firmar al maestro en sus derechos mientras elogiaban en términos 

elocuentes los méritos de la cultura intelectual en cuyo seno so

bresalía gloriosamente la literatura. M~ actuálmente tenemos a 

Jean Chateau y a Georges Snyders. 

Este altimo en Wl pequeño libro de gran interés en el plano ted

rico pretende estancar la enseñanza y efectuar una síntesis en-

tre lo tradicional y io nuevo, lo que significa que no repudiaba 

80.- lbger Gilbert.-Las Ideas J\ctuales en !!edagog!a.- p. 47-48. 
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los valores de la enseñanza tradicional. Por lo demás trata de 

confrontar al alumno con·ios modelos, de situar al maestro como 

guía irreemplazable en la relación de désigualdad que coloca al 

alumno bajo su dependoncia. 

oe manera general se puede decir que estos autores defienden -

cierta intervenci6n·del adulto en el proceso de crecimiento del 

niño. Esto es decir de manera precisa y completa y de forma pe~ 

durable lo que los niños deben aprender, que es igual a hacer -

programas. 

Este es una cuestión universal. Como ejemplo está el de la 

UNESCO cuando pide a un pais que le cominique sus programas ese~ 

lares, recibe en respuesta un ~antón de papeles impresos. Por -

lo que se puede interpretar que todo lo que concierne a 1a educ~ 

ci6n escolarizada dol niño no se origina en el niño, sino en lo 

que el aau1to que ha sabido déscubrir y porque no explotar los -

intereses del niño. 

Por el momento se deja dicho que con estas características -qui

za un tanto someras - pero generales de la Cducaci6n tradicional 

no sirven de introducción para notar que de existir la relaci6n 

Aprendizaje-Investigación ser~ en base a lo que los legisladores 

educativos o los que hagan los programas cd11cativos a nivel pri

maria digan de alguna manera con bases para decirlo puos es ca

racter!stico del niño la curiosidad y la inquietud por descubrir 

e investigar. En el siguiente cap!tulo veremos que tan de cier

to es esto. 
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6.- FUENTES HISTORICAS DE LA ESCUELA NUEVA COMO INTRODUCCION AN~ 

TE LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR LA RELACIDN APRENDIZAJE INVE~ 

TIGACION COMO METODO DE ENSE!lANZA. 

Desde la 6poca del renacimiento, se protestaba ya contra las in

fluencias de la escuela tradicional, entre otras las de Erasmo, 

de Montaigne y Rabelais, las de Fánelon y de Descartes, y la de 

Roussenu finalmente, al parecer la m~s elocuente y más decisiva. 

Se lamenta que el saber se comunique a los niños demasiado cxcl~ 

slvamente a través de los libros. Les inquieta que la cultura -

se resuma en adquisiciones de tipo memorista y se destaca el pe

ligro que esto representa cuando no se respalda por la compren-

si6n; otros se muestran sensibles al hecho de que lo impreso 

aparta el espíritu de lo real, y el que quizá lo esencial no es 

saber sino juzgar, adquirir convicciones personales etc.RoUsseau, 

por su parte, ve en el interés y en la utilidad el motor psicol~ 

gico de la instrucci6n. Unos y otros manifiestan afecto por el 

niño y no admiten que se lo trate con brutalidad, ni siquiera 

por su bien. La pedagogía que se elabora, contra la opini6n ge

neral, es activa intuitiva; vivida en la libertad. Pide una co

laboraci6n activa entre el maestro y el alumno, se dirige ante -

todo a la inteligencia que querría desarrollar y formar, se tra

ta de facilitar los esfuerzos del niño, de incitar su curiosidad, 

de presentarle las nociones en forma atractiva. Se cree que nin

gdn progreso decisivo puede lograrse mientras la acción no se fu,!! 

de en un conocimiento suficiente de la manera de ser y de pensar 

del niño. La educación entonces, toma un giro nuevo: "en vez de 
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exigir la adaptaci6n del niño a las normas educativas, son estas 

normas las que modifican en funci6n del niño (81). 

La idea o fundamentos de escuela nueva van desde Tolstoi que se 

basa en la desconfianza absoluta hncia la pCdanterfa autoritaria 

de los adultos, el que el maestro debe interesar deveras al alll!!! 

no sin obligarlo nunca a~demostrar un interés que no se siente. 

Pasando por Reddie (1889) que habla de una extensa variedad de -

actividades para fortificar el cuerpo y formar el sentido de res 

ponsabilidad y las aptitudes sociales de los alumnos, siguiendo 

por i<erschensteiner, Natorp y Pe tersen, el primero habla de la im

portancia del predominio de los 11 intereses objetivos y heteroce!!_ 

trices" sobre los "egocéntricos", habla de la utilidad del hom

bre, etc. Natorp que aboga por la coexistencia meramente exte-

rior a una comunidad intima; de la 'heteronomía' a la autonomía • 

. Por su parte Petersen se caracteriza por el 'Plan Jena' que se -

caracteriza por la abolición de las clases tradicionales, se in~ 

tituyen "grupos" de alumnos pertenecientes a la mayor variedad -

posible de edades; los maestros mas que impartir lecciones - y -

adem~s de impartirlas - deben ser buenos consejeros de los gru

pos y los individuos. 

Asi llegamos a Maria Montessori que quiso apoyarse esencialmente 

en los nuevos conocimientos sobre el hombre y el niño, adquiridos 

sobre todo por ciencias nuevas y vigorosas como la psiquiatría y 

la psicología. 

Posteriormente. (1907) Oecroly.con su metodo de respetar la apti

tud del niño a apoderarse globalmente de los sectores de experie~ 

81.- Iden. p. 85 
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cia que le susciten un interes efectivo, organizar actividades -

escolares en torno a"centros de inter6s" propios de cada edad -

etc. 

Finalizamos con Chaparede,Ferriere,Hurdon con el termino "escue

la activa y tratan de definirlo segün el cual la base de todo -

esfuerzo por aprender debe ser el 'interás'. 

Hasta aquí corno punto de partida los principales fundamentos de 

la Escuela Tradicional, en donde habia que adecuar al niño en 

funci6n de los objetivos de educación, o donde el maestro es un 

modelo a seguir, etc., u por otro lado su contraparte la Escuela 

Nueva en donde vemos una necesidad de ahora adecuar los progra-

mas en cuanto a1 niño (como lo es lo psicol6gico, lo social, - -

etc.) en donde se busca igualar a trav~s de la educacidn ciertas 

diferencias (sociales-o individuales), y en donde se critican -

las inconveniencias arbitrarias, memoristas y muchas veces inOt,! 

les de la escueia tradiciona1. Esto con el fin de formar una -

idea de dos tipos de educacidn que podr!an estar incertados den

tro de nuestro sistema educativo y que en el siquiente capitulo 

se analizarán, con el objeto de det:et:r.ti.narde que manera se puede 

encontrar la relacidn Aprendizaje-investigación en estos dos ti

pos de escuela. 



CAPITULO TERCERO 

EL APRENDIZAJE-INVESTIGACION COMO 

ALTERNATIVA EN LA EDUCACION EN MEXICO 

84 

Como se ha podido observar a lo largo de los capítulos anterio

res la posibilidad de encontrar dentro de la educaci6n la rela

ci6n Aprendizaje-Investigación, como se ha venido planteando, -

pudieran ser, a simple vista, positivas, sin embar.go de acuerdo 

a las características de la educación en México, y a través del 

trabajo de este capítulo se dará cuenta de la posibilidad real 

de encontrarla incertada dentro de·~sta. 

El primer capitulo fu~ un intento por establecer un marco cante~ 

tual de la educación, un marco quizá ya un tanto conocido, pero 

que de alguna manera ayuda a comprender el corno pudiera estar e~ 

tructurada nuestra educación como lo es a travás de sus funcio

nes sociales implicitas o explicitas y el porque de su configur~ 

ci6n ideo16gica, basada en la idea de movilidad social. 

As! es corao en base a estas caracter!sticas se plantea la posi

bilidad de encontrar una relaci6n entre Aprendizaje-Investiga-

ci6n como m~todo de enseñanza. Esto es encontrar - de acuerdo 

a nuestra estructura educativa- que tan factible es que se -

aprenda a Investigar para que al investagar se aprenda. 

Por lo que partiremos de aquellos cambios educativos que -
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se han dado en otros paises (como en ~talia, Alemania,- la URSS 

y E.U.), cambios en cuanto a nuevas ideas educativas (Escuela -

nueva, escuela activa, etc.) , uniendose a las caracter~sticas 

de las reformas de cada sexenio, y esto nos dar§ de alguna mane

ra la idea de nuestro sistema educativo. 

La intenci6n principal de este capitulo es dar en un primer punto 

un panorama breVe de algunos cambios significativos a partir de 

lo que se conoce como escuela tradicional, posteriormente con lo 

que se entiende como escuela nueva, ~sta por considerarla repre

sentativamente importante porque da un giro a la escuela tradi-

cional y porque adem~s sus principales bases ayudarán al desarr2 

llo de este capítulo. Se har& una reseña de los métodos y pro

gramas m4s importantes que han influ!do y posteriormente se tra

tar4 de aquellas innovaciones o cambios en la Educaci6n en Méxi

co. Por ttltimo se concretizará a través de conclusiones y del -

enlace de todo el trabajo te6rico de los cap!tulos anteriores si 

ea este tipo de relaci6n Aprendizaje-Investigacl6n funciona o 

funcionaria como innovaci~n, alternativa o sugerencia de para un 

m41tt><Io de enseñanza. 

l.- INNOVACIONES EDUCATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR EL PROCESO ENSE

RANZA-APRENDIZAJE DE LA ESCUELA, YA PLANTEADAS. 

Por el momento no es necesario remontarnos a siglos anteriores -

para hablar de educaci6n tradicional, como se puede observar a -

través de la reseña hist6rica en el cap!tulo anterior, actualmen

te es licito hablar de ella. Además de que de alguna forma en -
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ol cap~tulo primero se destacaba lo muchas veces tradicional de 

la actual educacidn en México. 

Uno de loo principios b&sicos de la Educación tradicional (segdn 

Coloquio celebrado en e1 Centro Internacional de Estudios Pedagi! 

gicos) es la importancia de seguir o imitar modelos. 

"El alwnno debe someterse a estos modelos, imitarlos, sujetarse 

a ellos; dec!a Alain que el ttnico método para inventar era imi--

tar y ese es el papel del alumno: imitar los modelos propuestos, 

apoyarse constantemente en ellos" (82). 

Se dirta entonces que la escuela tradicional es el camino que -

lleva hacia los modelos de la mano del maestro. "Sin un gu!a, -

recorrer el camino serta imposible y esa es precisamente la fun-

ci6n del maestro: ser mediador entre los modelos y el niño. E1 

maestro simplifica, prepara, organiza, ordena; al niño ( ••• ) El 

ob_jetivo que persigue no es otro que el de ordenar, ajustar y re

gu1ar la inteligencia de los niños, ayudarlos, a disponer de sus 

posibil.idades ( ••• )" (83). 

De alquna manera al niño -en este tipo de educaci6n- ·1e buscan la -

justificaci6n de la disciplina escolar, debe acostumbrarse a ob

servar determinadas normas que impiden de tan estrictas liberar

ae de su espontaneidad y sus deseos. As~ tenemos que, el con~un

to de normas y reglas de la escuela tradicional constituye una --

82.- JeSdS PaliCios.- ta CUest.l.6n Escolar.- p. 21. 
83.- Iden. p. 21 
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v!a de acceso a los valores, al. mundo moral y al. dominio de s ! -

mismo, ast cuando se trasgrede estas normas o reglas, se castiga 

y segdn esto sa hará al trasgresor vuel.va a someterse a exigen

cias generales y abstractas y renuncie a sus intereses o tenden

cias personales. Y para llevar a cabo esto es necesario que los 

maestros mantengan una actitud distante con respecto a los al.um

nos: segdn Alain, el maestro debe ser 11 insensible a las gentile

zas del coraz6n" Chateau, por su parte, es partidario de acunar 

cierta indiferencia, al menos aparenta. (84). 

Un dl.ti.mo aspecto a destacar de l.a enseñanza tradicional es la -

importancia que concede a los conocimientos y a la cultura qenc

ral. La mejor forma de preparar al. niño para la vida, segan la 

filosof!a de la escuela tradicional "es formar su inteligencia, 

su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de aten- -

ci6n y de esfuerzo.~ En si 1os conocimientos son va1orados por su 

utilidad para ayudar al niño en el progreso de toda su personali

dad: edificando sólidos conocimientos se favorece el desarrollo 

global del niño. 

Se podría interpretar esto, como si la educación tradicional pre

tendiera que el niño se alejara de lo negativo de la vida, pero 

al margen de la vida misma y esto es un tanto paradógico. Que -

aunque no quiera ser selectiva lo es puesto que requiere de un -

tipo específico de niño (por ejemplo sin problemas de conducta o 

1 anorrnalidades 1 físicas o mentales; desecha a los que no conside

ra 'aplicados' y disciplinados etc. l 

84.- Ide<n. p. 22 
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Fomenta as1 mismo la individualidad en cuanto a1 predominio de -

la competencia en contradicci6n de que el mundo avanza cada vez 

más en trabajos de grupo y equipo. 

Para este trabajo, esta conclusión general deja establecido el -

porque dentro de la Escuela tradicional ser!a dlficil insertar -

la enseñanza de la relación Aprendizaje-rnvestigacidn. 

Lo que si hay que hacer destacar es que a partir de ella y a ra!z 

de l.as dos guer.ras mundial.es los reformadores escolares propusi._2 

ron y llevaron a la práctica varias innovaciones, con el fin de -

adaptar a los educandos a los problemas e intereses personales y 

sociales. 

pero las conflagraciones mundiales no fueron el origen, sino un -

estímulo importante para un movimiento que ya haOia recorrido un 

camino considerable, una de estas innovaciones es la denominada -

escuela nueva, que incluso ha perdurado hasta nuestros días. La 

educaci6n nueva, surge también como reacci6n a la actitud especu

lativa del idealismo y positivismo filos6ficos, y sobre todo, co

mo r~acci6n a la educación tradicional "Segan G. Snyders, histd

ricamente, la educación nueva encuentra su punto de partida en -

las dea'epcioncs y las lagunas que aparecen como características 

de ia educación tradicional". La escuela nueva se cimenta sobre 

la ciencia psicológica. "La educaci6n nueva declara Ferr~ire no 

es mas que la educaci6n basada en la psicología d~l niño". En -

la medida en que se imponga la obligación de tener una imagen 

justa del niño, se crea la del estudiante en todas las formas po-
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sibles. De esta manera se pretende tener una garantía de que a 

un niño no se le ahogará dentro de la masa de una clase colecti

va, sino que cada uno retendrá la solicitud de su educador. Por 

ello es igualmente una escuela activa. Continuando con Fcrriórc, 

se dirá que la actividad de la que se trata en la escuela activa 

se inspira en la ley fundamental de la educaci6n fundional confo~ 

me a la cual "la funci6n crea el 6rgano", y roéis precisamente en -

las reglas generales de la conducta humana que- Clapar6de fórmula 

tan eficazmente, en donde incluye a ese título todas las formas 

de la actividad humana, manual, intelectual, social. 

Cabe aclarar que por escuela activa no ha de entenderse porque en 

ella se cumpla trabajo manual, ni porque en ella se muestren obj~ 

tos, ni tampoco porque se interrogue mucho a los alumnos o se em

pleen para instruirlos medios audiovisuales reZinadoG, será una -

escuela activa, aquella que utilice con fines educativos e1 haz -

de energ!a que emana del niño. 

2.- BREVE CRONOLOGIA DE LA ESCUELA NUEVA 

Es una corriente pedag6gica que fluye de dos vertientes principa

les. Una, la constitu~da por la corriente europea de "escuelas -

nuevas", y otra, la que se llam6 11 el movimiento de educación pro

gresista", que respond.1:a a ciertas cáracter!sticas ele la sociedad 

norteamericana, como el esp!ritu pr~ctico, un robusto individua

lismo equilibrado por una gran estima de las actividades sociales 

y comunitarias y un celoso sentimiento de autonom!a (85) y que a~ 

quiri6 gran relevancia después de la primera guerra mundial. 

85.- l\bbagnano N. et. al Historia de l.a Pedagog!a.- pg. 652. 
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En 1859 con r~on Tolstí hasta aproximadamente 1935 con Makaren

ko, se nota una especial preocupación por centrar la atención en 

la educación del niño en base a sus necesidades e intereses pri~ 

cipalmente. 

A continuación se sistematizar~ la informaci6n concerniente a 

las ideas principales de los autores más destacados que hayan 

contribuido a la información para las bases de la Escuela Nueva 

y que servirán especialmente para configurar una idea de lo que 

se puede esperar de la enseñanza dentro de la Escuela Nueva. 

Esta sistematización se hará en base al 6rden un tanto cror.ol6g,! 

co de la creación de las obras de los autores contemplados den--

tro de los autores arriba mencionados, especificando unicamente 

aquel1a aportación que sirva para determinar un posib1e aprendi-

zaje de la investigación corno rn~todo de enseñanza. 

La obra de George Kerschensteiner (86), se basa en el concepto -

pedag6gico de trabajo educativo, que supone e1 predominio de los 

intereses objetivos heteroc6ntricos sobre los egocéntricos y el 

criterio de "utilidad" en cualquier tarea educativa que se em-r-

prenda. 

En una palabra "exije" que tengamos la capacidad de transfundir-

nos con todo nuestro empeño y nuestra atenci6n en un producto o~ 

jetivo bien determinado "(87) Kerschesteiner afirma contundente 

SG.- que OCüP6 desde 1895 hasta 1919 el cargo ae consejero escolar e inspec
tor de las escuelas de Munich.- J. Palacios Op. Cit. !?· 28. 

87 .- 1\IX>agnarvo, N. et. a1 pg. 661 



que 11el camino hacia el hombre ideal pasa solo il trav6s del hom-

bre títil 11 
.. Pero este no era el único criterio de valor. Paru 

él el verdadero valor "objetivamente estimable y eterno" Qs un -

valor de verdad, de moral y de belleza". Pero el intercs pr.:icti:_ 

co y disciplina p~ccisa impuesta por las exigencias de producir 

algo que "sirva", que funcione, posee un valor pedagógico insti

tuible.. El trabajo aparece como un ejercicio para formar ºciud~ 

danos utiles". 

Otra obra que participo dentro de sus l~neas fundamentales y de~ 

de que empez6 en 1907, fue el m~todo Montessori cuya base estri

ba en una concepci6n de la educaci6n como auto-educaci6n, a pe-

sar de su caracter anal!tico. Dá importancia al ejercicio indi

vidual, concreto y lrtcido por su concepción liberal y serena de 

la disciplina, por su fé en 1as posibilidades de creación del ni 
ño, es una escuela activa, una escuela nueva. Lo es igualmcnt~ 

por su respeto de la individualidad del niño y por su concepci6n 

del papel del maestro-educador. En cierto sentido pertenece ta~ 

bién a la Escuela Nueva cuando abre a la vida las puertas de la 

casa de los niños, prefiriendo además este altimo nombre a la a~ 

nominación tradicional de escuela (BB). En la casa del niño to

do esta concebido y constituido a la medida del niño. En este -

ambiente el niño goza de libertad para moverse y actuar a sus a~ 

chas, sin la ingerencia obsesionante del adulto, en ellas encuen 

tra toda una rica serie de 'materiales de desarrollo' y estos -

sirven para educar ante todo los sentidos del niño, base funda-

mental del. juicio y el "razocinio. La maestra reduce sus in ter--

88 .- Gi!fuit R.- Op. cit. p¡. 100 
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vcnciones al mínimo. En general, dirige la actividad, pero no -

enseña, por lo que se denomina 'directora•. 

En el t,iernpo en que María Montessori abría su primera casa del 

niño, Ovide Occroly fundaba en Bruselas otra escuela, él no se -

limito a inspirarse a diferencia de la Montessori en ciertos as-

pectes de la tCrapia pSiqui~trica sino que estudió a fondo las 

principales corrientes de la psicología contemporánea {uno de -

sus inspiradores fué John Oewey), y siguió de cerca la actividarl 

científica y práctiva de la escuela psicológica y pedag6gica de 

Ginebra, Decrol.y es quien introduce el"globalisrno", que junto -

con la teoría de los intereses, constituye el nacleo de su peda

gogía. Su axiología científica se fundaba en coordinar diversas 

actividades escolares, readaptar los estudios a 1os niños, hacer 

tle la escuela ambiente de vida en el que el nifio ejerza una acti 

vidatl. personal ("la escuela de la vida, por medio de la vida"). 

La función de globalizaci6n esta del lado de la percepción y ti~ 

ne el lado afectivo e indica el aspecto por el cual el trabajo -

mental puede ser dominado, determinado y en todo caso influenci~ 

do por tendencias preponderantes, permanentes o transitorias del 

sujeto, por su estado de ánimo constante y variable~ 

Las bases del metodo Decroly son respetar la aptitud del niño a 

apoderarse globalmente de los seccores de experiencia que le su~ 

citan un interés efectivo; organizar todas las actividades esca-

lares en torno a "centros" de intercs propios para cada edad; ª!. 

ticular las actividades mismas en actividades de observaci6n, de 
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expresión, con referencia en todos los casos a los que constitu-

ye objeto actual de inter~s (89). 

El mGrito de haber iniciado una coordinaci6n reelaboraci6n orig! 

nal de los temas comunes de la "educación nueva" corresponde -~ 

sin duda a la Escuela de Ginebra, particularmente a Eduard Clapª 

réde (1873-1940) y Adolphe Ferriére· (nacido en 1879) quién en -

su libro "La Educación Autónoma" señala que "En todos los pa~ses 

de Europa la escuela se ha esforzado en formar al niño para la -

obediencia pasiva, y no ha hecho nada, sín embargo, para desen

volver el espiritu cr!..tiCo ( •.• )" (9.0). De alguna manera Ferri! 

re se refiere a lo que sin duda se ha venido ~ando, desde enton

ces pero que sigue vigente hasta nuestros d!as y es que la escu~ 

la necesita 11 un cambio completo y un cambio no s6lo en lo relat.b_ 

vo a 1os programas y 1os métodos sino en el concepto que se tie-

ne de la escuela, del niño_, y del maestro". Y señala además --

que con demasiada frecuencia se encuentra un gran hoyo que sepa-

ra a la Teor!a de la Práctica. "La práctica nueva P-S, por lo m~ 

nos tan fundamental como la Teoría del cambio; y la pr~ctica la 

hacen los maestros. De ah! que se sienta la necesidad de un nu~ 

vo objetivo en su formacidn¡ no se trata de que las escuelas 

normales enseñen otras t~cnicas, más adaptadas a las nece~ida- -

des y terminología del momento: se trata de que sean capaces de 

inbuir un espíritu nuevo en los maestros, otra co11cepci6n de la 

89.- í\bfugnaro. Op. Cit. p. 668 
90.- Cit. en J. Pal,acios.- Op. Cit. p. 54. 
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Educaci6n y unas actitudes nuevas hacia el niño y el proceso ed~ 

cativo" (91) • Ferri~re fu~ quien fund6 en 1889, en Ginebra, la 

Oficina Internacional de las Escuelas Nuevao, para informar y -

coordinar todas las iniciativas que empezaban a surgir en el cam 

po de la nueva pedagogía. Esta instituci6n fu~ sustitu!da más -

tarde (1925) por la Oficina Internacional de la Educaci6n en cu

yo seno se ha desarrollado la hora de dos insignes psic61ogos de 

la educaci6n, Pierre Bovet y Jean Piaget. 

Claparede pretendía promover en los educadores "el esp!ritu cie_!! 

t!tico, es decir, la aptitud de maravillarse ante los hechos co

tidianos de su vida profesional, ·y el deseo de interrogar a 

esos tratando de obtener una respuesta mediante la observacidn -

metódica y la experimentacidn. 

Continuando diremos que en Francia, para Roger Cousinet la soci2 

log!a es la ciencia misma de la educación, inspirado en las - -

ideas sociales de Rousscau, con las que reafirma entre otras co

sas el derecho del niño a la felicidad y advierte que "el educa~ 

do debe preocuparse ante todo porque sea fel!z", demuestra la -

más absoluta confianza en la "actividad", en "la fuerza natural" 

que impulsa al niño a ejercitarse y a desp1egar en e~te sus ene~ 

g!as( •.• ) con Durheim afirma que ese ambiente debe tener un ca

r~cter necesariamente social para ser "natural" al ser humano, -

91.-rdan.- p. SG 
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así como 1a sutil complejidad de los proceso8 que constituyen -

una socialización genuina. (92). 

As! con Durkheim empieza, en 1925, a desarrollar un sistema de -

actividad escolar socializada y socializante, que responde ple

namente, segdn él, a las exigencias del libre desarrollo del ni

ño. Pecia que para obtener una socialización intima y completa 

hasta con favorecer la tendencia natural del muchacho de edad -

escolar a reunirse en grupos con sus coétaneos para jugar, con

versar, discutir y hasta para luchar con ellos. Su trabajo en 

grupos funciona ·corno sistema · pa~a individualizar la enseñan-

za porque en el ámbito de cada grupo cada uno escoge la tarea -

que mejor se adap~a a su indole y para la que tiene mayor capac! 

dad, e1iminando toda forma extr!nseca de Cmo1aci6n mezquina, 

pues para cada individuo (93). Su contemporáneo, Ce1estin -

Freinet, maestro de a1dea, hijo de campesinos y socia1ista, con

siderará demasiado sistemático e1 método Cousinet, falto de nat~ 

rnlidad y excesivamente ligado al mito de la espontaneidad del -

juego infzntii. Tampoco comulga con las ideas y experiencias de 

la Escuela de Ginebra, a la que tacha de ser demasiado intelec-

tualista y de correr el riesgo' de no tomar en cuenta la ·realidad 

socia1. De ah! que las T~cnicas Freinet se basen fundamentalrnen 

te en las motivaCiones del tipo activo (hacer, expresarse1 tacto 

libre, tipografía), en la comunicaCi6n (correspondencia interes-

92.- J\bbagnano.- Op. Cit. pg. 676-677 
93.- J\bbagnar>:>.- Op. Cit. pg. 677. 
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colar y en el sentido del orden, de la realización concreta de 

trabajos en equipo y en la fe1icidad que experimenta el sujeto -

al terminar con éxito lo que él mismo o el grupo proyecta a par

tir de los propios intereses. Tambien para Freinet la actividad 

natural del niño se desenvuelve en el g~uoo, y es coóperativa¡ -

pero justo por eso no hay que coartarla ni desviarla hacia la t~ 

rea intr!nseca e innaturales, asf. como tampoco hay que in.trigar

se demasiado al mito de la espontaneidad fecunda y creadora del 

juego. 

La técnica fundamental que ha dado inicialmente su nombre al mo

vimiento en Francia es la tipo9raf!a en la escuela y tiene c0-

nexi6n con otras como son: El texto libre, la correspondencia 

interescolar, el dibujo libre, el cá1culo viviente, el libr~ de 

la vida y ficheros y biblioteca de trabajo. 

Lo importante de todo esto es la presencia de las motivaciones 

de tipo activo (hacer, expresarse) y comunicativo (c~rresponden

·cia) que fueron 1a base de 1as "técnicas" origina1es. 

En eSte sentido y de llevarse a cabo así estas tt'1Scnicas reau1ta

r1an una buena base para llevar a sujeto a la realizaci6n de tra

bajos concretos con mayor facilidad y proporcionaria una buena -

b8se para el aprendizaje o más bien el tipo de aprendizaje que -

se plantea en el capitulo anterior de este trabajo. (Esto es s2 

lo una nota que se retomarA más adelante en este capitulo de una 

forma total. , 
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de la investigación de aquellos aspectos del curriculum y de la 

organizaci6n escolar que hagan mfis funcional de enseñanza a las 

demandas de una sociedad "democrática" y en cambio constante. 

Concluyendo : las escuelas nuevas no surgieron de la nada, el 

nacimiento de una, era en muchas ocasiones provocado por el 

ejemplo de otra, y quizá muchas veces alejada de la que fué su 

fundadora, o de donde se hab~an sacado sus experiencias. Exis-

t~an, pues, entre ellas, relaciones muy parecidas a las que tie-

ne una casa matriz con sus sucursales pero no existía ninguna o~ 

ganizaci6n central qlle las reuniese a todas. 

3. - PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA ACTIVA COMO EJEM-

PLO REPRESENTATIVO DE LA ESCUELA NUEVA (94) 

A continuaci6n se expondrán las principales bases de la escuela 

nueva, concretizando los puntos importantes en que se basan sus 

principios y son: 

Uno de 1os ideales de la Escuela Nueva, es el respeto de la ind~ 

vidualidad, tratar a cada uno segün sus aptitudes permite al ni-

94.- e.abe fuiCX?J: me:nci& que en páginas anteriores (infra p. 70) se hac!a la -
an:>taci6n que ln escuela nueva ~ toda una o:irriente l'eJ'lO'\ladora que sur 
ge caro una perspectiva ante 1a eSc:llela tradiciona.1, las bases de ésta := 
educaci6n innovadora dieron pauta a la escuela ac:tiva ya que ésta es re
presentativa. de un m:xlelo de EscUela Nueva, de acuerdo a las ideas de -
M::xl.tessori y Ferridrc. Y en lo que o::incierne a este trabajo cuando se -
habla de Escuela l'<:tiva se ha de referir a la que sw:qe con fundarrentos 
de l.a Escuela Nueva. 
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ño, dar su propia medida (95}, dentro de los modelos de la escu~ 

la activa se toma en cuenta ~sto diciendo que: 

Todo acto educativo debe partir del inter6s y de las necesidades 

sentidas de los a1wnnos. "La educaci6n activa se funda en la in 
terpretaci6n de las necesidades del desenvolvimien~o humano y en 

la sati.sfacci6n de éstasº ( ... ) "lo C:?Sencial es que el 6jercicio, 

sea de la clase que sea, do inter6s al niño vivamente y lo esti

mule a buscar todos los recursos que est,jn a su alcance gracias a 

la fuerza de atracci6n de la necesidad sentida y de la finalidad 

deseada11 
( ... ~) "La escuela activa se funda sobre el. principio de 

la necesidad. Para hacer actuar a vuestro alumno, ponedle en 

circunstancias tales que sienta la necesidad de realizar la ac--

ci6n que se espera de €1 (96) .. 

La infancia y la adolescencia pueden ~ivirse por si misma. Hay 

que dejar que el niño trate de realizar sus prop~os fines y que 

encuentre en esta realizaci6n la rtnica dicha que puede alcanzar. 

"La educación tradicional hace a1 niño desgraciado. Lo obliga, en 

efecto, a renunciar a sus fines porsonales para adoptar lo de -

sus padres o maestros, lo cual es contra la naturaleza. Todo e1 

dinamismo del niño lo prepara para la vida de adulto.. Pero s61o 

lo logrard a la perfecci<Sn en la vida adulta si en cada etapa de 

su desenvolvimiento ha seguido las leyes propias de ~sta'1 (97) 

95.- Foger Gilfurt. Op. Cit. 96 
96.- Cit. en J.T. Guzmán.- Op. Cit. pag. 31. 
97.- Foulqui6, Paul.-"t.as escuelas nuevas.- Cit. en zean. p.117 
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En este sentido, este tipo de educación se mueve en la línea de 

pensamiento de Piaget y de la psicologia funcional del desarro-

llo personal del niño, con el objeto de que se vaya acostumbran~ 

do a tomar decisiones por st mismo, a organizar personalmente su 

trabajo y a formar equipos con sus compañeros para realizar una 

tarea de conjunto. 

Por lo tanto, "La escuela activa no se define solamente como una 

escuela en la que hay movimiento, manipulación de objetos o int~ 

rrogaci6n, sino como el lugar donde la educación se realiza en -

movilización integral en todas las potencialidades del niño( ••• l" 

(981. 

Freinet, por su parte y más que ninguno, insiste sobre motivaci2 

nes que le ofrece el medio ambiente, que comprenda no lo que le 

ofrece el medio ambiente,.que lo que tiene que decir es importaE 

te para su vida y para la de la comunidád, en cuyo seno desempe

ñar~ más tarde el papel de hombre y de ciudadano. Por este moti 

vo el texto libre, no el tradicional y el hecho por otros para -

que 1os repita tiene que ser un documento auténtico que dé sali

da a los verdaderos y profundos intereses de expresi6n, comunic~ 

ci6n y confrontaci6n de las propias ideas y experiencias con las 

de los compañeros, maestros y padres. 

Intimamente relacionado con el principio anterior se encuentra 

el de la "autonomia en la escuela". 

98.- R. Gílfurt.- 0p:-crt. ¡:q. 94 
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En la escuela activa 1a noción de actividad implica la de auton~ 

m!a. Evidentemente, no se trata de que el niño obre seg~n sus -

propios caprichos, sino de "liberar el alumno de la tutela pers~ 

nal del adulto para colocarlo bajo la tutela de su propia con- -

ciencia moral". 

La Escuela Tradicional se preocupa demasiado por el orden mate-

rial o el seguimiento de modelos, como lo enmarcan Chateau o - -

Snydcrs (ver infra pa~. ·aa ) donde sitrta al maestro como 

guia irremplazable en la relación de desigualdad que coloca al -

alumno bajo su dependencia hasta de mostrar el carácter irreduc

tible de la intervenci6n del adulto, mi· tras que la escuela ac

tiva insiste sobre todo en el orden que brota de una ley libre

mente aceptada. Esta autonomía se refiere no s6lo a la flexibi

lidad física que debe permitirse al niño den· ·ro del. sal6n de el!!_ 

ses para que se mueva 1ibremente, sino también y principalmente 

a la flexibilidad acad~mica y normati~.ra que permita al grupo y al 

individuo establecer relaciones de confianza, de solidaridad y -

de participaci6n en 1as decisiones que afectan a todos. obvia-

mente, este tipo de autonom1a será irreconocible con un sistema 

escolar centralizado y con instituciones educativas cuyos cuer

pos docentes no sientan ningdn compromiso con la comunidad a la 

que sirven. La escuela activa "no es, pues, el caos sin organi

zación: no es tampoco un organismo rfgido: es un organismo con 

todo lo que ésta concepción significa de orden y de imprevisto". 

Por ello "la escuela activa no es, de•riene", pues es" funci6n de 

individualidades infantil.es que la crean" (99). 

99.- A Ferriere.- La eScuela activa.- pg. 32 
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As~ tenemos entonces que el co~ocimiento del desarrollo del niño 

aparta datos cuantitativos y cualitativos y tambidn una nueva -

concepci6n do lo que es el niño y de su desarrollo. Lo que la -

edUcaci6n observa al niño como un estado de imperfecci6n, lo que 

para la nueva pedagog!a no, "la infancia no es un estado efímero 

y de preparaci6n, sino una edad de la vida que tiene su funcion~ 

lidad y su finalidad en si mismo y que está regida por leyes pr~ 

pias y sometida a necesidades particulares. La educaci6n debe 

orientarse no al futuro, sino al presente, garantizando al niño 

la posibilidad de vivir su infancia y vivirla felízmente. La e~ 

cuela no debe ser una preparación para la vida, sino la vida mi~ 

ma de los niños (100). 

En este ir y venir de ideas en contra de 1a escuela tradicional 

y a favor de la escuela nueva en donde se implementan modelos, -

proclamados a ra!z de ella, como lo es la escuela activa y que -

como ya vimos sus bases estAn a favor de motivar el interés, -

ahi es donde ·se puede encOntrar la coyuntura para la enseñanza 

de 1a investigación, segtln:se propone en el Capitulo Segundo.- -

Más adelante vemos a grosso modo algunos modelos y sus caracte-

r!sticas para hacer resaltar~.aq,uei que nos sirva para dar el pa

so a 1a Enseñanza de la Investigaci6n. 

3.1.- MODEIDS DE EDUCACION ACTIVA 

El modelo que se podr!a denominar "el original" es el ideado por 

100.- JeSGS Palacios.- cp. cit. p. 30 

r 
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A. Ferriérc en 1915 y ligeramente modificado por el mismo en --

1925. Otro, basado en las T~cnicas Feinet y que todavía es pra_s 

ticado en Francia, sobre todo en las ~reas rurales y semiurbanas, 

finalmente, un modelo de currículum amoricano, inspirado en las 

teorías de la Escuela Progresista y en una concepci6n funciona-

lista de la escuela frente a la sociedad. 

EL MODELO ORIGINAL• 

El programa de las Escuelas Nuevas segrtn el Bureau Iternacional 

(101), apiraba a convertir la eséuela en un laboratorio de peda

gog!a.pr4ctica y a·la educacidn en un factor de •influencia to

tal" sobre el educando. Quizá por este motivo prefiere la es-

cuela-internado a la de otro tipo, y a los alumnos carentes de -

familia o de medios para ingresar a1 sistema fonnal de enseñanza 

a los que ya est4n incorporados al sistema. 

Las escuelas nuevas se establecieron, por lo general en el campo, 

cerca de alguna ciudad de importancia, para·no perder e1 cóntacto 

con la vida intelectual y art1stica. Sus objetivos educativos -

eran: 

1).- Desarrollar los afectos espontáneos y 1as habilidades natur~ 

les de los niños. 

2).- Iniciarles en destrezas y t~cnicas elementales de trabajo m~ 

diante el juego. 

101.- H, T. Gl2iñ3ñ.- Op. Cit. p. 34. 
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3).- Habituarlos a la observaci6n cienttfica a los trabajos li

bres que fomentan la creatividad, a la actividad f!sica -

que redunda en beneficio de la salud y al conocimiento del 

medio sociogeográfico por medio de paseos y excursiones. 

La escuela nueva rechaza 1a instrucción enciclopédicaJ pretende, 

en cambio, a trav~s de los libros y del ambiente, obtener medios 

para desenvolver de dentro hacia fuera, todas las facultades ~ -

innatas. 

Al principio, las experiencias de aprendizaje deben girar alre

dedor de las opciones predominantes de cada niño; más tarde ven

drá ia especializacidn reflexiva y la cultura sistematizada. 

El m~todo de trabajo escolar consiste b~sica.mente en la basqueda 

de docwnentos· (a trav~s de hechos, libros, peri6dicos, museos); 

clasificaci6n de documentos (categorías, fichas, repertorios): -

elaboración individual de documentos (cuadernos ilustrados, or

den l~gico de las materias, trabajos personales·, conferencias). 

La organización escolar debe ser flexible: cada alumno avanza en 

las materias de estudio, a su propio paso. Se tiende a que en -

la escuela todos se distribuyan las cargas sociales de tal mane

ra que se fomente la colaboración, la solidaridad y la particip~ 

ci6n comunitaria. 

Finalmente, toda la actividad escolar debe converger hacia el d~ 

sarrollo del vigor espiritual. 
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3.2.- UN PROGRAM,' BASAno EN LAS TECNICAS FREINET 

Se ha escogido el modelo de Freinet por considerarle representa

tivo del movimiento de la Escuela Nueva, sus bases son importan

tes porque como se dcc!a en páginas anteriores, dentro de sus m! 

todos y bajo la bandera del "inter6s", desarrolla en los alumnos 

el af4n de investigar y con ello se lleva a cabo cierto aprendi

zaje. 

•tos niños asumen en adelante el h~bito de las técnicas nuevas. 

Se apasionan por los trabajos ejecutados en su aldea, se trans

forman con toda naturalidad en encuestadores indagando, seg~n la 

!ridole de sus investigaciones, multiplican las visitas y despli~ 

ganen una palabra, la más dinrt.mica de las actividades" (102)" 

•.• En vez de concebir al niño como un ser que no sabe nada y a1 

cua1 el maestro debe enseñar todo, la Pedagog!a de Freinet parte 

de la tendencia natural del niño a la acci6n, a la creaci6n, a -

expresarse a exteriorizarse; y sobre esta base intenta estable-

car el andamiaje de la adquisici6n de conocimientos." (103). 

En el programa que presenta Freinet se har4n subrayados necesa-

rios para hacer destacar aquello que sirva para la insercidn de 

la Enseñanza-Investigaci6n. Y es el siguiente (104). 

El grupo de clase constaba de 22 alumnos: 12 de curso medio (equ! 

valente al tercer grado de primaria), y 10 del curso fundamental-

102.- R. Gilbert.- Op. Cit. p. 116 
103.- J. Palacios.- Op. Cit. p. 103 
104.- Infcmnaci6n estractada de J. T. G.lzm'!n.- Op. Cit. pgs. 35 a 37. 
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elemental, (equivalente al primer grado). La escuela se halla

ba totalmente situada en un medio completamente rural. Los in~ 

trumentos de trabajo con que se contaba eran: colecci6n de B.T. 

(biblioteca de trabajo), ficheros auto-correctivos, colecciones 

f!lrnicas de historia y geograf~a, biblioteca de textos de algu

nos autores, cajas eléctricas, filicortadoras, piroqrabadora, -

etc. 

El plan de trabajo se divide en: el plan general, los planes -

anuales, los planes semanales y el plan cotidiano. 

El plan general: 

Este plan corresponde basicamente a las •actividades funciona-

les" o sea, a las acciones que el niño relatar~ en sus textos -

libres o que servir4n para que plantee preguntas en la clase. -

De la actividad ~urge el inter~s, del interés la necesidad de 

documentacidn. (B.T., fichas, grabados, etc.). 

Frente a cada una de ·las preguntas que plantean las actividades 

funcionales (centros de interds), se seguía una lista de fichas 

ordenadas de acuerdo con 1a clasificación decimial. Por ejem-

ple, fichas-plan de exposición: encuestas, trabajos manuales -

etc., fichas-gu!a para los aspectos relacionados con la histo-

ria la qeograf!a y las ciencias. 

Los planes anuales: 

Son un compendio de "lo que debe de verse anualmente": la arit

mética, gram4tica, historia, geograf!a, ciencias, etc., o sea, 
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los programas, que deben adaptarse ampliándose a los intereses 

del alumno y no al revés. Por ejemplo, en aritmética un centro 

de interés puede suscitar el aprendizaje de las escalas, las m~ 

didas de distancia de velocidad, etc. 

El plan semanal: 

Consiste esencialmente en la programación de un plan de trabajo 

que, sin perder de vista los centros de inter6s y la creativi-

~ de la clase, englobe secuencialmente, desde el principio -

de1 curso escolar, los contenidos de los programas. Por ejem-

plo, un plan de trabajo semanal puede incluir los n11meros com-

plejos en aritmética; el estudio de una ciudad pOrtuaria, en --

geograf!a: los insectos, en biología y una serie de actividades 

correlativas como practica de la ortograf!a, de la gram~tica y 

del c4lculo. 

El plan cotidiano: 

"Tc?nq:> 30 alumnos de 5 a 8 años-cuenta una maestra- es una clase 

mixta. La divido en doS grupos: CE (Curso e1emental) y CP (CUr 

so prepara~orio). Y he ·aqu~ el empleo_ del· tiempo del 1unes: Mi 

primer grupo, los alumnos del CE escriben en un cuaderno espe-

cia1 su texto libre '( lo ilustran. Utilizan la mitad de la pá-

gina. Esto ocupa a los niños media hora que dedican a una~ 

queda personal de leng~~je y expresión gráfica ( ••• ) Por la no

che, en la mitad de cada página que me est4 reservada, vuelvo a 

copiar el texto, cada dos l!neas, sin faltas de ortografía y en 

un lenguaje correcto. El martes por la mañana, cada niño vuel-
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ve a encontrar su cuaderno, copia en la l!nea intercalada su -

texto ya revisado y corregido, despu6s lo lee y lo relee, po- -

niendo atenci6n en ortograf~a correcta de las palabras ( ••• ). 

Como se puede observar las partes subrayadas, pueden sugerir in 
vestigaci6n bibliográfica, o teórica o práctica desde los cur-

sos elementales, ah! se inicia una cierta investigación que se 

enseña y que da origen a cierto aprendizaje. 

El siguiente modelo se describe por considerarlo importante co

mo alternativa, ya que dentro de los señalamientos de ~ste se 

encuentran aspectos importantes para lograr una relaci6n A-I, y 

a continuaci6n se especifica. 

3. J. - UN CURRICUI,UM FUNCIONAL PARA LA VIDA MODERNA< 

El punto de partida que este curriculwn utiliza parte de la vi

da actual en las diferente·a formas que se manifiesta fuera de -

la escuela y que ~stos deben ser los criterios b4sicos para la 

planficaci6n de un curriculum general. "Se entiende por curri

culum qeneral la variedad de experiencias educativas que una c~ 

munidad debe ofrecer al educando para que ~ste se desarrolle en 

tal forma que logre analizar los objetivos de la propia comuni

dad"~ (105). As! es que toma en cuenta las necesidades de cada 

individuo, las exigencias de la sociedad en que vive y el acer

vo de conocimientos que se conservan en diferentes formas, en -

la cultura de esa comunidad. 

De acuerdo con ello, el papel que la escuela debe tener será el 

LOS.- I&i\.- Op. Cit. p. 37 
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de preparar al estudiante para resolver los problemas que se -

presentaran en el futuro en forma de situaciones existenciales 

permanentes. 

Asf este papel fundamental de la escuela, y en consecuencia, la 

finalidad del currículum general, sera que debe enfocarse a pr~ 

parar al educando para confrontar adecuadamente situaciones ta

les como el propio bienestar, la comprensi6n de sf mismo, las -

buenas relaciones con los dem~s, el acoplamiento al medio amblen 

te, la capacidad de manejar las estructuras sociales y pol!ticas 

y las fuerzas que las controlan, la capacidad de desarrollar un 

conjunto de valores consistentes y arm6nicos. Estas situaciones 

e~istenciales tienden a permanecer a través de la vida, aunque -

las circunstancias var!an de acuerdo con las experiencias indiv! 

duales y la madurez de cada uno. 

cabe aclarar que éstas situaciones existenciales permanentes se 

localizan no s61o en la escuela sino tambián en la familia, la -

comunidad local, el trabajo, el descanso y las actividades espi

rituales (sean religiosas o no), las situaciones existenciales a 

que debiera enfrentarse todo individuo en una sociedad democra

tica requieren que el educando se desarrolle en tres aspectos 

fundamentales de la existencia: como individuo, como sociedad en 

que actaan cont!nuamente factores y fuerzas que condicionan-el 

medio ambiente. 

se concluir4 esta parte diciendo que quizá no con las mismas pa

labras pero s! con cierta similitud en la profundidad de su sig-
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nificado la Relación A-I, se puede encontrar en aquellos inten

tos por 'renovar' la Educación tradicional, esto es de alguna m~ 

nera el descubrir, el experimentar, ser!an sinónimos de investi

gar y fueron utilizados como mátodo para aprender y que al desa

rrollarse m~s ampliamente se llegar!a a aquellas operaciones ne

cesarias para dar pie a una enseñanza de la Xnvestigaci6n enten

dida esta como un proceso de producción de conocimientos nuevos 

(ver infra pgs. 76 y subscs.). 

4.- INNOVACIONES EN LOS METODOS DE ENSE~ANZA EN LAS ULTIMAS DEC~ 

DAS. 

En este punto toca exponer aquellos m~todos, que de alguna forma 

surgieron a ra~z de las Escuelas nuevas, y que se hace impresci~ 

dible presentarlos, porque a trav~s de ellos conoceremos cuáles 

son aquéllos por los que se rige la Educacidn en México, y si 

dentro de 6stos encontramos insercidn-para la re1aci6n A-~. 

Por lo menos en teor!a, los nuevos m~todos establecen que el a

prendizaje es un proceso natural y espont4neo que debe ser guia

do y canalizado hacia objetivos de desarrollo que parten de la -

naturaleza, necesidades e intereses del educando, ásto quedo - -

asentado en el punto anterior. Dentro de este proceso, el maes

tro es un estimulador, un compañero de viaje que ayuda al estu-

diante a descubrir aquellos conceptos, principios, leyes, fuen-

tes de información y problemas que son significativos para su de 

sarrollo intelectual, emocional y social. Por tanto, queda cla

ro que se contrapone a cualquier actividad que trate de inducir 
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~l aprendizaje por medio del control directo tanto del contenido 

y do la secuencia de actividades como de las relaciones del est~ 

diantc y de las condiciones de su medio, para obtener metas pre

determinadas y al margen de las necesidades individuales y soci~ 

les. 

Apoyando a ésto existen tres m~todos, que de alguna manera faci

litan esta aseveracidn y se describir~na continuación: 

El método "aprender descubriendo" condiciona el contenido, el ml! 

terial de enseñanza, la organización de las experiencias educat_! 

vas el tiempo, los aspectos normativos de la clase y la eva1ua-

ci6n de aprendizaje a un solo factor, el proceso natural de des!! 

rrollo b.iops!quico, intelectual y t:!mocional del. estudiante. Se 

compagina fácilmente con la episternolog!a genética o con teor!as 

pscioanal!ticas que estudian los resortes internos de la activi

dad humana. 

Este método nos muestra c6mo el alumno es · "un vaso vac!o que 

s6lo hay que llenar•, sino que hay que tomar en cuenta aspectos, 

por as! llamarlos m4s internos de éste 1 y que en base a ello el 

alumno ira aprendiendo no a través de lo que un maestro o un li

bro 1c diga sino a través de su propio interés y de su desarro-

llo biopstquico, inte~ectual y emocional. Este método bien des~ 

rrollado (es decir de llevarse a cabo ast como se plantea, en el 

salón de clase) ayudar!a a adquirir un tanto, la operación de la 

apertura (infra pg. 76) en donde esta el enseñar a leer a que obse.r-
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ve y se sorprenda y con e1lo lleveaunaprendizaje. 

El m~todo "aprendizaje de la comunicaci6n." ~1 aprendizaje de -

cualquier asignatura implica necesariamente la capacidad de - -

transmitir lo aprendido. Por lo tanto, la expresi6n verbal, es

crita o de otra forma que sea, permite evaluar si el estudiante 

debe manejar adecuadamente los conocimientos y habilidades que 

ha adquirido, si es capaz de crear algo nuevo y si es h~bil para 

imaginar soluciones y problemas que exigen la comunicacidn y co

laboraci6n con los dem4s compañeros. 

As! mismo, este mdtodo se identificar!á con aquella operaci6n de 

la libertad y la operaci6n de la comunicaci6n (infra p. 76) en 

donde habla de el enseñar a expresar, a construir a inventar a 

imaginar, el enseñar a dialoqar, a sostener un punto de vista, a 

redactar con claridad y rigor, que en mucho ayudar!a al aprendi

zaje y al desenvolvimientb del alumno mismo. 

El método "aprender interactuando• socialmente añade a 1os ante

riores una nueva dimensi6n: la libre interacci6n y comunicaci6n~ 

de 1os estudiantes entre si y con el profesor, durante la clase( 

con el prop6sito manifiesto de que desarrollen actitudes de tra

bajo en equipo, participación igualitaria y expresi6n espont4- -

nea, Parte del principio de que, en el quehacer educativo todos 

aprenden de todos y todos educan a todos, cuando existe verdade

ramente un ambiente de confianza, espontaneidad y libertad res

ponsable. 
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En ~ste mátodo encontramos pie para que se de la operación de -

la colaboración, dond~ encontrarnos el enseñar a trabajar en equ_! 

po, a intercambiar informaci6n, a participar en lA b~squeda gru

pal.. 

Estos m~todos pedagógicos enfativan las estructuras de las mate

rias y no la descripci6n de las mismas mediante la simPle expos! 

ci6n de resultados. Tratan de que los estudiantes aprendan a -

pensar como •cient!ficos• y no de que tengan el contenido de las 

ciencias .. 

Asimismo, sabemos que en la práctica, la linea divisoria entre 

impartir conocimientos y enseñar a descubrirlos es muy sutil y 

dif!cil de señalar, sobre todo cuando se trata de la enseñanza 

de ciertas experimentales, cuya metodologta es mucho m4s precisa 

que la de otras áreas de1 curricu1um. Hasta que grado sea fact.! 

ble que funcionen estos m~todos o que hayan funcionado, es dif~

ci1 precisar, ya que no hay registro de resultado de éstos y nos 

atrevemos a aventurar que tipo de m~todos se llevarán a cabo en M~x.! 

co, seria necesario encontrarnos con un tipo especial de maestro 

en donde sus actitudes y su práctica se modifique, •El maestro -

tiene que dedicarse menos a enseñar y más a dejar vivir, a orga

nizar el trabajo, a no obstaculizar el impulso vital del niño, -

sino a reforzarlo, darle alimento y medios de realizacidn. Le

jos de creeer que la educaci6n es de naturaleza exclusivamente -

intelectual, independietemente de las condiciones materiales y 

el medio, lejos de aceptar que lo anico que cuenta es la person!!_ 

lidad del maestro, con su verbo soberano y su saliva como eleme.!! 
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tos de trabajo, el maestro debe contentarse con ofrecer posibil~ 

dades de actividad, con colocar a los alumnos en una atmósfera 

de trabajo y organizar en la escuela un embrión de sociedad, con 

sus reglas, leyes y costwnbres, en íntima relnci6n con los proc~ 

sos sociales actuales ( ••• ) El papel del maestro, como se v~, es 

un papel esencialmente antiautoritario su esfuerzó debe tender a 

sustraer al niño del dogmatismo y de los autoritarismós discipl! 

narios e intelectuales, a dar al niño conciencia de su fuerza --

( ••• ) (106). 

Por ello, se puede observar que la escuela trabaja por grados 

(caracter~stica de la educaci6n tradicional) y no por las capac! 

dades o habilidades o en dado caso por los intereses de los allJ!!! 

nos por lo que no se puede hablar de 1a eficacia de éstos m~to

dos. No obstante, en algunos patses desarrollados como en E.U. 

se han experimentado situaciones tendientes a adaptar el curric~ 

lum a las habilidades individuales, para pro1onqar la permanen

cia de cada estudiante dentro del sistema escolar y designar a -

los alumnos por sus habilidades, pero adn as! se encontraron que 

~sta practica es descriminatoria para los miembros de las clases 

sociales "débiles", dado la asociaciC5n gue se le dá entre las:h.!! 

bilidades y la clase social de los individuos (107). 

Para concluir este punto diremos que éstos métodos innovadores -

se muestran de gran utilidad para el desarrollo de la relación -

106.- J. T. Qizm!!n.- q>. Cit. p. 38 
107.- J. T. GUzm'ln.- q>. Cit. Pag. 78 
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Aprendizaje-Investigación y que si se llevaran a cabo dentro -

del sistema educativo de nuestro pa1s darian bases importantes 

para ésta. (108) 

5.- ENFOQUES DE LA EDUCACION PARA E!, TRABAJO 

uno de los problemas principales que afrontan actualmente todos 

los paises es el de la interrelación e integraci6n de la forma

ci6n general con la preparaci6n para el trabajo. 

Es por ello que este punto se anexa dentro de este trabajo de 

investigaci6n por considerar que la educacidn escolarizada tie-

ne corno fin dltimo el del trabajo, es decir, el de ayudar a que 

el hombre se desarrolle como ser práctico, dtil y productivo a 

la sociedad en un futuro, y de ello dependerá entonces del tipo 

de oducaci6n que reciba durante su fo.:rmaci6n dentro de la escu~ 

la, además se hara un breve an4lisis traspolando los puntos que 

aqu1 se expoñen con lo referente a lo que sucede en nuestro 

país (ver pgs. B y subscs. Cap. PRIMERO). 

Por lo que dada la complejidad de este tema, aqu! nos limitare

mos a indicar problemas, tendencias y alternativas de so1ucidn 

mas importantes. 

Preparar al estudiante para un trabajo socialmente productivo, 

en ~ase a tres aspectos fundamentales: suelen ser una de las -

108 .. - Por el rn:rrento no se profurdiza en las concl.usiones, para evitar re
peticiones, ya que esta infOJ:maci.6n se retanará en la conclusilSn ge
neral al final de los cap1tu1os. 
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funciones de la educaci6n general básica (sobre todo a nivel ~~ 

dio) y son: (109). 

a).- Conocimientos básicos, habilidades generúles y actit~ 

des indispensables para desempeñar satisfactoriamente 

cualquier ocupación. As!, por ejetnplo, la capacidad 

de comunicaci~n (lectura, escritura y expresión); la 

habilidad para utilizar las matemáticas elementales y 

entender los elementos esenciales de las ciencias em

píricas y sociales: las actitudes básicas -e corres-

ponsabilidad, cooperaci6n voluntaria y solidaridad -

con loa compañeros. 

b) .- Transferencia de conocimientos y habilidades generales 

y tareas nuevas (preparar al estudiante para que - ·

aprenda a aprender). 

e).- Información suficiente sobre el mundo del trabajo: o

portunidades de empleo, alternativas· ocupacionales y 

derechos laborales. 

De acuerdo con estos elementos es como se •clasificar~a" al fu

turo trabajador para desempeñar determinado puesto, sin embargo 

encontramos que aunque las escuelas o instituciones especializ~ 

dos para la preparaci6n para el trabajo (lo que aqu! llamar!a

mos las escuelas t~cnicas) rara vez se planifican de acuerdo -

con los requerimientos de empleo de las regiones donde se inst~ 

109.- J. T. Guzm4n .- Op. Cit. p. 81 



117 

lan, los conocimientos que se imparten son restringidos y los -

criterios con que se eligen son las necesidades especificas de 

las empresas y no el desarrollo personal del futuro trabajador. 

Más la inv~stigaci6n tecnológica está controlada por grupos po

derosos multinacionales que no permiten el traspaso de nuevos -

conocimientos a las escuelas sino cuando ~stas han sido explot~ 

das suf icicnternente para los consorcios internacionales y empi~ 

zan a ser obsoletos. Es consecuencia, lo que se enseña en las 

escuelas técnicas, sobre todo en los países del tercer mundo, no 

es lo más nuevo en cada rama. Oc esta manera, el egresado de -

dichas escuelas se encuentra más tarde con que su preparaci6n -

es inadecuada para los emp1eos que ofrec~ la industria moderna·. 

Lo que nos hace pensar una vez m4s que este tipo de institucidn 

sirve para ayudar a reproducir cierta ideología (función de la 

escuela cap!tulo Primero) dominante, como sería el caso en nue~ 

tro pa~s endonde se genera la supuesta preparaci6n para el tipo 

de trabajo que requiere el sector productivo y de servicios, en 

la bdsqueda de consenso hacia cierta legitimidad del grupo dir~ 

gente (paq~. 42 Capitulo Primero). 

Apreciaciones hechas en por ejemplo Estados Unidos, de ciertos 

experimentos de entrenamiento o reentrenamiento para el trabajo 

industrial indican los efectos en el individuo que no son dura

deros. Además este tipo de educaci6n, lejos de lo que se pudie

ra pensar, no ayuda mucho a la movilidad social del futuro tra

bajador, puesto que se encajona en una sola actividad y no tiene 

muchas opciones de ascender. 



Finalmente, se dirá que no existe capacitaci6lsuficiente para -

juzgar cr!ticamente la realidad social, para confrontar opinio

nes diversas, para respetar a las personas y para participar la 

brtsqueda del bien comdn ya que, no forma parte de curriculum ni 

de los objetivos educativos de las escuelas técnicas. Las corr~ 

iaciones rendimiento académico-diploma-empleo-re~unCraci6n de- -

muestra que la estructura organizativa y el modelo de instruc- -

ci6n de éstas escuelas corresponde perfectam'ente a los requisi

tos exigidos por una estructura burocrática y jerárquica para el 

desempeño adecuado de los objetivos perseguidos por la empresa, 

independientemente de la satisfacci6n y desarrollo personal del 

trabajador. 

Las tendencias de solución a esta problemática apuntan· en varias 

direcciones. Unas enfatizan que la educaci6n general debe tener 

prioridad sobre ~ualquier tipo de educaCi6n t~cnica o vocacional 

y que ésta de ninguna manera debe impartirse independientemente 

y con exlusi6n de la primera, particularmente durante el ciclo 

destinado a la educaci6n b4sica. 

otras reclaman con urgencia la implementacidn de· un típo de es

cuela comprehensiva que ofrezca, junto con un nQc1eo de materias 

b4siC:as para todos, cursos de orientación vocacional y prepara~_ 

ci6n para el trabajo espec~f ico debe darse en el mismo sitio de 

trabajo, o al menos, en estrecha relación con el empleo defini

tivo para el cual se est~ preparando el estUdiante. Lo que po

dr!a considerarse como ideal. 

118 
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Se puede decir entonces, que cualquiera que sea 1a solución se -

deja entrever que la educación en general y espec!ficamente para 

el trabajo, siempre estará infuenciada por el sistema productivo 

(econ6mico-socia1) dCl pa!s que se trate. 

6.- REFORMAS EDUCATIVAS EN MEXICO. 

una vez hab_iendo expuesto algunas de las innovaciones de la edu

caci6n de las ültimas décadas, se puede concluir que s! existi-

r!a 1a posibilidad de encontrar métodos dentro de la relaci6n -

E-A, en donde se incertar!a la relacidn A-r- por lo que será fa~ 

tible encontrar la posibilidad de enseñar a investigar, par~ 

aprender investigando. (Amivel preescolar esta uno de estos m~ 

todos que seria el Montessori, considerando que este nivel est4 

muy bien como para empezar a implementar la idea de A-I). 

Si sabemos que éstas innovaciones tarde o temprano de alguna ma

nera llegan·o llegar!an a nuestro pa~s, toca ahora en este punto 

analizar si dentro de nuestras ~fonnas educativas que tanto hay -

de éstas innovaciones y hasta donde nuestro sistema educativo -

(ideol6gico-pol~tico-econ6mico) nos lo permite. 

se cxpondr~ primeramente en forma reducida en donde destaque lo 

más importante de las reformas que desde el sexenio del 58 setlan 

venido 'arrastrando'hasta el 76, donde desde ah~ hasta antes de 

este sexenio y el pasado se denota cierto estancamiento. 

Sabemos que en México cada sexenio se habl.a de camb.ios en el si.!! 

tema educativo y que las reformas educativas si bien pueden ser 
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significativas se considera que deben ser juzgadas no en cuanto 

a acciones ai$ladas y propias de cualquier administraciOn educ~ 

tiva, sino en cuanto acciones org~nicas y pol!ticas de los seK~ 

nios presidenciales y que repercuten en la enseñanza. 

Empezando por el sexcniO de 1956-64, se puede resumir en cuanto 

a reformas educativas la siquiente: (110). 

PRIMERA: Que el término "Reforma Educativa" es muy elástico y r~ 

lativo, se le empleó en ese régimen y otros anteriores (y en 

otros posteriores) para desi.gnar un conjunto de cambios o modif,! 

caciones de variable alcance y significaci6n. 

SEGUNDA: Que las acciones que constituyeron la Reforma Educativa 

por el momento del sexenio 1958-64, de ninquna manera implicaron 

un cambio sustancia1 o integra1 de 1a educacidn naciona1. Se r~ 

dujeron a una programacidn,de la expansi6n ·cuantitativa de la e~ 

señanza Primaria (p1an de once años)· y a modificaciónes en los -

planes y programas de estudio en la educacidn pre-escolar, prima 

ria, media y normai. No proponi~ndose as! una critica de ~atas 

reformas critica que se dirigir!a no s61o a la fundamentaciOn -

psico-pedagOgica de los cambios introducidos sino a la improvis~ 

ci6n, carenci~ de experimentacidn y evaluaci6n yfalta d~ entren~ 

miento a los maestros basta· indicar que este tipo de medidas 

constituyen actividades orgánicas de cualquier ministerio o Se

cretaria de Educaéi6n. 

110.- De acuer:do a J. T. G.wn4n Op. Cit. p. 130. 
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TERCERA: Salta a la vista que estas acciones se confinaron al -

sistema educativo mismo sin considerar éste como parte interac

tuanta del sistema social en su conjunto. En vano se busca en -

la literatura correGpondiente fuera de las frases vagas de ri

gor indicios de algán estudio sobre la relaci6n entre la escue

la y los procesos sociales, su efecto en la estratificaci6n y -

movilidad social, o su incidencia en la distribuci6n del ingre

so: en vano se busca un an41isis cient~fico de las causas del -

desperdicio escolar que conduzca a acciones programadas para o~ 

tener su m4xima eficiencia: en vano se buscan estudios serios -

sobre la formaci6n c~vico-pol~tica impartida en relación con la 

estructura política del pa!s. 

Este punto ser!a, entonces, el más importante para este trabajo 

ya q~e observamos que la educación nos habla de sociabi1izacidn 

cuando ni siquiera dentro de sus objetivos se incluye un m~nimo 

de concientizaci6n social o de "verdadera" movilidad social. 

Ahora bien, durante el sexenio 1963-70 hay puntos que merecen m~ 

yor atenci6n para ser analizados, y estos son: a) 1a adopción de 

los métodos ped~g6qicos •aprender haciendo• y enseñar producien

do• para la enseñanza media1 b) el esfuerzo para unificar la en

señanza media en sus dos niveles, dándole el caracter ambivale~ 

te de ciclos intermedios y terminales: e) la organizaci6n del -

servicio nacional de orientación vocacional (1966) complementada 

por el ARMO y la asignaci6n de becas a algunos de escasos recur

sos para la continuaci6n de estudios postprirnarios; y d) las Te

lesecundarias. 
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Con respecto al punto a) diremos que se implemen~aron 6stos nu2, 

vos mét~dos pedagógicos ante la idea de procurar una formal in

te9raci6n que permitiera al alumno incorporarse ~on una mejor -

preparación a las actividades productivas, en el caso que tuvig 

re que abandonar sus estudios. Y se decía que la5 mctodoloq!as 

•Aprender Haciendo 11 y"Enseña!:' Pr.oducicndo"eran altamente conve

nientes porque untan la teor!a y la práctica pero que se encon

traban un tanto deficientes por la falta de ~u:ra y orientación 

de éstog a ios maestros y a la c~rcncia actual de rccursüs sufi 

cientes para su apl.icaci6n. La calidad de la cnseirnnza eu cuá.!! 

to a las materias científicas y tecnol6gicas no eran sat isfacl:i:::?. 

ria~. debido a que para la aplicación d~ los programas se pre-

sentaban deficiencias como la falta de asesoramiento y qu!a los 

maestros para el desarrollo efectivo de tales proqramas: loc~-

les escolares inadecuados para la realización de actividades --

técnóldqicas, carencia de la dotación básica nccosaria para el 

desarrollo de las actividades cienttficas y tecnológicas. Los 

programas no ma'ntentan el equilibrio deseable entre materias -

cient!ficas, tecnológicas y human1sticas•• y por ende "la calid.:td 

de la enseñanza mejora en cuanto a su contenido pero ofrece defi 

ciencias en el. aspecto-t6cnico-pcdaqdgico debido a la talta de -

preparación pedagógica de los maestros. 

En cuanto a la metodolog!a· que se· usa para impartir la enseñanza 

cient!fica, esta scilo se considera satisfactoria en el niv~l pa

ra-escolar. Pero en los niveles primario y medio la rnetodoloqta 

sigue siendo de carácter tradicional en t6rminos generales. t.as 
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causas de esta deficiencia pueden ser la insuficiente prepara-

ci6n cientifica tecnológica y psicopedag6gica de los maestros; -

insuficiencia de recursos materiales tales como instalaciones,

equipo bibliotecas, etc., las desfavorables condiciones en que 

se desarrolla la labor docente la deficiente proqramaci6n de -

los horarios; la falta de experimentación de nuestro medio esco

lar, y la dificultad para promover el cambio de actitudes de ma

estros y autoridades ante las innovaciones metodológicas. 

b) El esfuerzo por unificar la ~nseñanza medio en sus dos nive

les, dándole el caracter ambivalente de ciclos intermedios y teE 

minales, nunca lleg6 a plasmarse en un curriculurn de enseñanza -

media con carácter de comprensiv6. A 1o mas que se 1leg6 fué 

a introducir materias hwnan1sticas en las escuelas t~cnicas y 

a trarisformar las normales rura1es en escuelas tecnológicas agr2 

pecuarias. Por otra parte, la ambivalencia de los ciclos del n! 

vel medio que de haber sido integral hubiera abolido la diferen

cia, se quedd varada en una serie de disposiciones que pcrmitl-

r!an en el mejor de los casos, a los egresados de las preparato

rias t~cnicas, ingresar a instituciones de enseñanza superior, y 

a los desertores de otras ramas del ciclo medio inscribirse en 

escuelas de car4cter sub-profesional. 

Algunas medidas, como la de Escuelas ~ecnológicas Agropecuarias, 

llevan el mismo plan de estudios que las demás escuelas secunda

rias del país en lo relativo a materias académicas y actividades 

cívico culturales. Y aunque evidentemente traten de distribuir 

mejor las oportunidades entre el sector campesino y de dar a la 
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socunUaria un car4ctcr amLivalente, no alcanzan a ~esolver el -

problema de la migración campesina hacia las áreas urbanas, ni 

el más crítico adn del desempleo y de la falta de oportunidades 

sociales en el campo, pues bien sabemos que estas deficiencias 

provienen de más atrás. 

se cree que para que estos proyectos se llevasen a cabo, en pr.! 

mer lugar, sería necesario una descentralizaci6n efectiva de la 

actividad ccon6mica que p~rmitierd canalizar recursos monetarios 

tecno16gicos y educativos hacia las zonas del pa~s cuya posici6n 

es desventajosa en comparaci6n con el resto; en segundo lugar h~ 

r!a falta una capacitaci6n no s6lo del niño sino tambián del e~ 

pesino adulto, en conocimientos, habilidades y formas de organi

zación social, que permitieran a la población campesina adquirir 

y manejar tecnolóq!as, sistemas de cr6dito y otros medios de pr2 

ducci6n y distribución del producto para crear sus propias fuen

tes de trabajo. Y en tercer lugar, se necesitar~a una progresi

va toma de conciencia, por parte del habitante del campo, de que 

tiene capacidad y derechos para participar en las decisiones ec~ 

n6micas y sociopo1!ticas que lo afectan directa o indirectamente 

dentro de1 contexto regional y nacional. Esta concientizaci6n -

dcber1a permitirle decidir sus propias metas de desarrollo y las 

formas de organizaci6n social congruentes con esas metas. 

e) Orientaci6n vocacional y servicio nacional ARMO. Las funcio

nes asignadas al Centro Nacional de Orientación Educativa de la 

educaci6n media y superior han sido la investigación psicopedag~ 

gica de los educandos, la coordinación de los servicios de orien 
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taci6n educativa escola~, y la elaboraci6nde materiales sobre -

orientaci6n vocacional y su difu6í6n. 

Un fo1leto publicado por ARMO, hace suponer que: 1.- que el ven~ 

ficiario principal de este tipo da entrenamiento "es la empresa" 

pues todas las actividades de adiestramiento que se realicen en 

ella deberán basarse en las necesidades de la misma, en el 6xito 

de sus objetivos y en el namero de empleados requeridos para su 

expansi6n y sus pol!ticas de producci6n~ y 2.- que las oportuni

dades para entrar a un curso de entrenamiento no se distribuye -

en funci6n del desarrollo personal constante a que todo hombre -

tiene derecho, sino en relaci6n con la modificaCi6n de conoci-~

mientos y técnicas especificas requeridas para el manejo"de nue

va maquinaria o de nuevos métodos de produccidn. 

d).Telesecundarias y Radio Primaria, en el campo. El problema 

principal en el uso del radio para suplir la enseñanza en su fu~ 

ci6n estrictamente supletoria, sino en la falta de adecuacidn -

entre e1 contenido y los objetivos de la educaci6n impartida y -

e~ medio donde operan las escuelas radiof6nicas. 

Por ejemplo, de poco sirven a los campesinos o a los ind1genas -

saber historia, Geografia o gramática, si estos conocimientos no 

van a ayudarlos en algtJna forma a cambiar la estructura socioec2 

n6mica de la comunidad, como se ha demostrado ya en algunas ciu

dades. 

En 1968, se cre6 en M~xico, segQn acuerdo dictado por el enton-

ces secretario de Educaci6n Pdblica, las telesecundarias las cu~ 
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les pretendían: l.- Suplir la insuficiencia de medios para sa

tisfacer eficazmente la demanda creciente de enseñanza media -

en todo el pa!s, sabre todo en las 4reas poco pobladas. 2.-ofre 

cer a loo egresados de primaria excluidos del sistema ordinario 

de educacidn secundaria, una oportunidad de acceao a 1as insti

tuciones superiores por medio de estudios de enseñanza media a 

través de la televisi6n: y 3.- usar 1os medios modernos de com~ 

nicaci6n para ampliar, extender y renovar el sistema educativo 

formal. 

El an41isis de costo-beneficio de las telesecundarias, realiza

ao en 1972, indica que este tipo de enseñanza funciona tan bien 

o mejor que la llamada "enseñanza directa", suponiendo que las 

funciones, objetivos y resultados de la enseñanza secundaria d,! 

recta son correctos y adecuados para las necesidades reales del 

pa~s, 1o cual es dudoso d~da la poca seriedad científica con la 

que se plando el curriculum de secundaria impartido a trav~s de 

dicha enseñanza. 

Este an4lisis indica también que las telesecundarias cuestan ni!! 

nos que las ~scuelas aecundarias donde se imparte enseñanza di

recta y que, a1 parecer, los alumnos de telesecundaria aprenden 

tanto como 1os de escuelas secundarias ordinarias, a pesar de 

que el nivel socioecon6mico y sociocultural de los primeros es 

un promedio, mas bajo que el de los segundos. Conc1uye el in

forme diciendo que las telesecundarias tienen capacidad poten

cial para incrementar la inscripci6n y, por consiguiente, para 

aumentar relativamente el n11mero de egresados. 
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Durante el sexenio de 1968-1970, se dc~at6 una febcil actividad 

de estudios, comisionas y congrc::>os pur.:i preparar la RE. Muchas 

de estas actividades fueron efímeras y murieron por inanici6n. 

se resumen aqu!. l.as Reformas más importantes presentando un es

quema formulado por él entonces Secretario de Educaci6n: 

1.- La doctrina ed~cativa y su relación con la estrur.tura social 

y politica de México. 

2.- El. sistema escolar en sus diversos niveles Factores de su -

eficacia. Medidas de superación. Posibles reformas de planes -

programas técnicos de enseñanza. 

3.- Relaciones de la escuela con el hogar y con l.a comunidad. -

El. problema vocacional.. Empleo de las fuerzas ambientales al se~ 

vicio de la educación. 

4.- Planeaci6n integral de la educa6i6n. 

5.- Responsabilidad y particlpaci6n de la juventud en el dcsarr2 

llo educativo, cultural y c~vico del pais. 

6.- Organización de las Conferencias Nacionales de Formación Ct

vica y Educación de Adultos. 

Conforme a este esquema se fornml aron tres ponencias. La prime

ra bajo el T!tulo de "Doctrina y Legislación", que es una simple 

colecci6n de teXtos del Lic. Dtaz Ordaz que expl.icitan segün se 

dice el Artí.culo 3ro. Constitucional. El método seguido es tan 

inadecuado por la índole tan heterogénea de los discursos consi

dcra<los y por la ausencia total de un intento siquiera de inter-
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pretaci6n in~eligencia, que la utilidad de este documento pa~a 

el fin de proveer una base doctrinal coherente a la RE es, sim-

plemcnte, nula. Sorprende que todavía en esta ~poca un organis

mo que se supone t~niCO, pretenda suplir la elaboración de las -

bases filosóficas de la educación mexicana con e1 texto del artf 

culo tercero y con e1 manejo reverencial y nada inteligente de a! 

gunas citas del Presidente en turno. 

La segunda ponencia versa sobre "La Reforma Educativa y las Re--

formas y la Administración " y fu6 presentada por la Acad~mia M~ 

xicana de la Educación. En sustancia consiste en una proposi- -

ci6n de que la SEP modernice sus sistemas administrativos, en -

concreto se propone descentralizar la administración del sistema 

educativo, Queda vaga la manera de como ~sta descentralización 

afectaría la uniformidad de la enseñanza: 

La tercera ponencia que presenta Cl libro, sobre "La Reforma In

tegral de la Educación Superior" (elaborada por la SEP) destaca 

los puntos siguientes: la descentralización de todo el sistema 

de enseñanza superior para lograr contrarrestar el desequilibrio 

interreqionalJ el establecimiento de un sistema nacional de equ,! 

librio interregional¡ el establecimiento de un sistema nacional 

de equivalencia académicas a base de créditos: la introduccidn 

de cuotas diferenciales y préstamos educacionales; el estableci

miento de programas de formación de maestros universitarios; el 

impulso a nivel de post-grado; la coordinación de las becas para 

estudios en el extranjero, la intensificaci6n de la enseñanza -
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extraescolar y finalmente la creaci6n de una ley Federal de la -

Educación Superior. 

Exista un informe que aspira ~ proporcionar una apreciacidn de 

conjunto de la demanda de servicios educativos para 1970 y 1980 

en los diversos niveles del sistema donde se destacar~n 14 reco

mendaciones de las cuales solo se expondrán aquellas que se re

lacionen con este trabajo y son: 

la.- La ampliación de la capacidad de las instalaciones educati

vas destinadas a la enseñanza pre-escolar. 

2a.- A fin de no establecer diferencias de oportunidades a los 

niños de edad pre-escolar el Estado debe asumir un papel prepon

derante en la atencidn a este nivel de enseñanza1 asimismo, que 

se revisen los programas de estudio y actividades en este nivel 

para lograr una mejor coorpinaci6n con los correspondientes a la 

educacidn primaria. 

Sa.- Reestructuracidn del sistema de enseñanza primaria rural, 

en cuanto a contenido program4tico, m~todos y sistemas de ense

ñanza y orqanizaci6n de sus actividades. 

7ma.- En Primaria, as~ como en secundaria, debe reforzarse la e~ 

señanza de las ciencias, los conceptos de economia y administra

cidn tecnol6gia b4sica, a fin de procurar una formal integraci6n 

que permita al alumno incorporarse con una mejor preparaci6n a -

las actividades productivas, en el caso que tuviese que abando

nar sus eStudios. 

ava. Ampliaci6n y reforzamiento de 1a acción de carácter extrae~ 
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colar de preingreso al trabajo, para dar atención a todos dque-

llos j6venes que despu~s de concluida la primaria y en el trans

curso de la educación media se vean obligados a abandonar sus e~ 

tudios. 

9a. Tanto en la enseñanza extraescolar, como en el ciclo básico 

de educación media, los programas de estudio en cuanto al adies

tramiento de carácter tecnológico deberán tener modalidades dif!:_ 

rentes seg6n los niveles de desarrollo econ6mico, el grado de -

complejidad tecnol6gica en las actividades productivas y la com

posici6n ocupacional derivada de la estructura de la econom!a, 

en las diversas regiones del pa~s. 

llva.·~ La reestructuración del sistema de formaci6n de personal 

tácni~o y profesional, de tal forma que al perder sus actuales -

caracter1sticas de rigidez, est~ en capacidad de atender a la d!:_ 

manda que se presenta como resultado del crecimiento demográfico 

y del mejoramiento de las condiciones de comportamiento escolar 

en los anteriores ciclos de enseñanza, de formar persona1 inter

med~o a niveles diferentes, d~ reconocer y evaluar adecuadamente 

el esfuerzo realizado en los estudios¡ de no impedir o poner ob~ 

táculos a la superaci6n cultural y profesiona1 de quienes han -

concluido un ciclo de enseñanza. 

Ahora bien, el dilema entre educación general o capacitación pa

ra el trabajo, propio del nivel medio, es resueltó por este est~ 

dio por una vía miXta, mediante la unificacidn de toda la ense-

ñanza media pero introduciendo en ella, conforme a las activida-
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des productivas de la región. diversas proporciones de enseñanza 

de centros de entrenamiento ocupacional, sobre todo para la ju

ventud campesina sean escolares o extraescolares. 

En reswnen, diremos que los trabajos elaborados para la Reforma 

Educativa entre 1968 y 1970 no produjeron el éxito deseado y so

bretodo que el propio Gobierno prcf iri6 hechar tie~ra de por me

dio. Algo positivo, sin embargo fu6 sin duda que por primera -

vez se halla criticado la educación nacional. 

Las reformas hechas durante el sexenio de 1971-76, puso en mar-

cha una serie de actividades tendientes a revisar o invocar la -

organización, los métodos y los materiales de instrucción de las 

diferentes ramas del sistema educativo. Esta revisi6n no tom6 

en cuenta el nivel Preescolar, e incluso estableci6 un art!culo 

en donde se dec!a que la educacidn preescolar no constituía ant~ 

cedente obligatorio de la Primaria. 

En cuanto a la educaCidn primaria se pusieron ~ la práctica un 

nuevo plan de estudios y programas que hacen hincapi~ en los co~ 

ceptos de educación permanentemente, educación para el cambio, -

activud cient!fica, conciencia hist6rica y relatividad, y se - -

acentaa que los objetivos educativos deben ser: el aprendizaje -

como proceso, en contraposición a una simple e inerte transmi- -

si6n verbalista de conocimientos: el desarrollo de habilidades -

intelectuales y la formación de actitudes criticas que propicien 

la comprensi6n y utilización de los conceptos y principios bási

cos de las ciencias naturales y sociales: y la adquisición de --
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técnicas indispensables para comunicarse, obtener y comprender 

nueva informaci6n y participar en actividades productivas y c!v! 

cas del respectivo grupo social al que se pertenece. ·con esto -

so trata de que el alumno que egresara de las escuelas primarias 

supieran pensar por s1 mismos, tuvieran cierto grado de concien

cia ctitica de la realidad circundante y aprovechar en el futuro 

su talento y su creatividad en servicio de su comunidad. En -

cuanto a esto se critica que a pesar ele las "buenas intenciones" 

se pregunta hasta donde se pudieron implementar los nuevos pro

gramas, si la mayoria de los maestros carecen Ce preparaci6n y -

habilidades suficientes para manejar el nuevo enfoque del currí

culum y no están familiarizados con las técnicas de enseñanza -

previstas en las guias didácticas; Además de que solo podr!an -

eva1uarse correctamente si se construyeran al mismo tiempo los -

instrumentos idóneos para tal efecto y no se dejase al arbitrio 

del director o del inspector escolar. Finalmente se podr!a con

cluir que es necesario, para que ésto se dé, que mientras las c~ 

munidades educativas de todo el pa!s no cuenten con facilidades 

reales para que los estudiantes ejerciten las habilidades y téc

nicas aprendidas.en la escuela, de nada servirá haber modificado 

los programas de educaci6n primaria. 

con respecto a la educación media básica se propusieron como ob

jetivos que entraron en vigor en 1975 los siguientes: 

a) Propiciar que se cumplan las finalidades de la educa~ -

ción, de acuerdo con la filosofía social derivada de nuestra - -

Constitución y de la Ley Federal de Educación. 
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b) Proseguir la 1abor de la educaci6n primaria en relaci6n 

con la fo..cmaci6n de car~cter, el desenvolvimiento de la persona

lidad cf itica y creadora y el fortalecimiento tle actitudes de s2 

lidaridad y justicia social. 

e) Lograr una formaci6n humanista, científica, técnica y -

art~stica que permita al educando afrontar las situaciones de la 

vida con espontaneidad, seguridad en s~ mismo y economía de es

feurzo. 

d) Desarrollar en el educando la capacidad de aprender, -

para que esté en posibilidad de participar majar en su propia -

formación, considerada como un proceso permanente a lo largo de 

su vida .. 

As! mismo se sugería una serie de medidas tendientes a la promo

ci6n del magisterio, a su capacitaCi6n profesional para la impl~ 

mentaci6n y adaptación de los programas de secundaria a los di

versos contextos socia1es y ecol6gicos del pa!s. 

En cuanto a la Enseñanza Media Superior se cre6 el Colegio de -

Ciencias y Humanidades que tenía por objetivo alcanzar; entre -

otros el de la r.:reaci6n de nuevos programa·s y modalidades de es

tudio en los diversos niveles de la enseñanza y al mejor aprove

chamiento ta~to de todos los recursos con que cuenta la Univers! 

dad como de otros medios de estudio que no sean Gnicamente esco

lares. Conviene destacar los cuatro aspectos básicos que enfa-

tiza está nue~a concepci6n de la enseñanza; el método cient~fico 
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experimental, el método histórico-social, las mu~cm~ticas y el -

español. El Profesorado de C.C.H. recibió previamente un curso 

especial, con lo que se salva el aspecto de profesorado mal pre-

parado. 

Se puede concluir en cuanto a los efectos reales que 6stas refoE 

mas (sexenio 71-76) han sido los siguientes: 

1.- Distiibución de las opo7tunidades educativas no ha favoreci

do de la misma manera a todos los grupos de población como se e~ 

peraba, Sin duda hay algunos grupos que han resultado benefici~ 

dos que otros, lo que contribuye a agrandar el distanciamiento -

social. 

2.- La oferta de egresados del sistema educativo es mayor que la 

demanda de éstos en el mercado de trabajo, lo cual incrementa el 

!ndicc de desempleo de los sujetos con menos años de escolari- ~ 

dad. Sintetizando este punto se puede decir que al contrario de 

lo que se esperaba con estas reformas, 1a expan~i6n de las opor

tunidades educativas no ha proporcionado igualdad entre las cla-

ses sociales, ya que un desequilibrio entre el comportamiento -

del sistema escolar y la estructura del mercado de trabajo. 

3.- El proceso de enseñanza-aprendizaje no favorece el desarro

llo de las actitudes y valores democráticos que proclaoa la fi

losofía educativa del sistema de enseñanza. 

El nuevo plan de estudios y programas de educación primaria se -

l:asaba en los conceptos de educación permanente, eaucaci6n para -

el cambio, conciencia histórica y relatividad. Acentuaba, as!-

mismo que los objetivos educativos deben propiciar el aprendiza-
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je como proceso, en contraposici6n a una transMisi6n inerte y -

verba1ista del conocimionto¡ el desarrollo de habilidades inte

lectuales y la formaci6n de actitudes criticas, que propicien la 

comprensión y util1zaoi6n de los conceptos y principios básicos 

de las ciencias naturales y sociales1 la adquisicidn de tácnicas 

indispensables para comunicarse, obtener comprender nueva infor

macidn para participar en actividades productivas y (aivicas del 

respectivo grupo social que se pertenece. 

Lps auxiliares didácticos, por su parte, sugieren al maestro que 

utilice métodos activos y que integre las actividades de aprend! 

zaje a base de estructuras y conceptos fundamentales de las ~ -• 

áreas programáticas. 

Los pocos datos con que se cuenta para poder evaluar la sociali

zación que reciben los estudiantes en las escuelas del pa!s, dan 

a entender que ástas han d8scuida~o los aspectos formativos de -

la conciencia democrática, como ser!an la capacidad de an4lisis 

critico de los fendmenos y procesos sociales del pa!s, el senti

do de participaci6n en los quehaceres comunitarios, la solidari

dad con el grupo social al que se pertenece y el respeto al bien 

comdn, por encima del bien individual. 

Con respecto a este capitulo podemos hacer las siguientes obser

vaciones: 

l.- Que ádn cuando aparentemente las innovaciones que la Escuela 

Nueva trajera consigo y por mucho que se haya querido traspalar 

a nuestro sistema educativo y que se ha Hecho evidente en alqu--
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nos programas de las diferentes reformas educativas, otras veces 

se deja entrever, que nuestro sistema educativo sigue teniendo -

características de escue1a tradicional, y esto lo observamos a -

trav~s del desarrollo teórico de este capitulo, porque: 

a).- Como se detectó en el primer capítulo, la educaci6n respon

de a 1os intereses del. grupo en el poder y que por cl.l.o no con-

viene darle a la educación pautas innovadoras (el enseñar a ob-

servar, a criticar, a tener conciencia, etc.), sino mas bi~n, -

introyectarle ideas de movilidad social. 

b).- También coincide ante las necesidades del país (ya que se -

determin6 también en el capitulo primero que solventamos un sis

tema capitalis.ta dependie.nte) en Cuanto a que estci m'1s enfocada 

hacia el trabajo, la mano de obra, 1o t~cnico, etc. 

e).- Los resultados observados en 1as diversas rcfo~mas, Mues-

tran s! aumentos en cuanto a matrícula educativa, a incremento ~ 

en la educación tecnológica, mcis prasupuesto, educación rural, 

y aparentemente más abertura en programas a todos los niveles, 

capacitaci6n en el trabajo, etc., Pero 6stos no se ponen en - -

pr~ctica, como son, o se pretenden, o no se espeCifica en rea-

lidad, o son utópicos, pu~s dentro de los cambios que se piden, 

parecen no tener en cuenta que existen 1os que se expresa.en loG 

incisos a y b. 

d) .- Muchas de las reformas "por muy buena voluntad" que tengan 

no indican el como el profesor responderá ante ellas teniendo -
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una formacidn muchas veces deficiente.o tradicional. 

2.- Por lo que, esto nos hace suponer que exis~en muy pocas pos! 

bilidades de que so llevase a cabo una verdadera relacidn Apren

dizaje-Xnvestigacidn, como se sugiere (Capitulo Segundo), mien

tras no haya métodos practicables innovadores como las técnicas 

Freinet por ejemplo, en donde ya dijimos que existen, porque seE 

vir!an como introductor de este método (A-I), y hablamos de es-

tas técnicas ante la idea de que es uno de los más innovadores -

antiguos, y sobre todo porque se empezar~a desde la escuela pre

escolar, y b4sica y al lleqar a las escuelas superiores ir con b~ 

ses para este ~todo. 

3.- Una posibilidad, es aquella que podemos encontrar dentro del 

maestro, como g~!a, como parto del proceso E-A y que sea el que 

P<?r convicci~n propia, sino ya por formaci6n, que emprenda la t~ 

rea de enseñar a criticar; a observar, a expresarse. etc. (capí

tulo segundo) para dar esta pauta. 
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e o N e ·~ u s r ~ ~ E s 

con base en e~ tJ:AbAjo de in\cesti9aci6n te6rica realizado, pode

mos darnos cuenta de que haoeruna propuesta o dar· una alternati

va acerca de 1a relación Aprendizaje-Investigación, tal como se 

trabajó en el capitulo Sequndo, para que en un momento dado sir

viera como m~todo dentro de la re1acidn Enseñanza-Aprendizaje; -

debe de tomarse en.cuenta lo siguiente: 

l.- Que 1a Educacidn en M4xico responde a lineamientos ideoldgi

coa concretos, disfrazados denrro de las funciones sociales de 

la educación como lo es la movilidad social, o aqudlla que nos 

dice que los procesos educativos cumplen una funcidn econdmica,

entrenan y capacitan a los individuos para el trabajo producti~

vo, para dominar y transformar la naturaleza como medio para s~ 

tiafacer las necesidades matcria1es de existencia, pero al mismo 

tiempo los entrenan para e1 control y dominio de los dem4s han-

brea o para 1a sumisi6n a l~s relaciones hwnanas predominantcs,

etc. (ver infra pg.31 ) o aqué1la que cumple una funci6n •cult~ 

ral• y a la vez una funci6n ideoldgica, ya que propician, no un 

conocimiento e interpretaci6n de la realidad, sino una rcpresen

taci6n ima9i~aria socialmente si9nificativa de la misma, tanto 

de la evolucidn hist6rica de un grupo, como de su realidad pre

sente, etc. (ver infra pg. 34 ). Y adn cuando no se esté de-

acuerdo con ésto, sucede que cuando llegan innovaciones encamin~ 
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das a mejorar el proceso E-A, no se admiten o no se trabajan to

tal.mente en las escuelas (•ni dentro de las reformas o renovaci2 

nes educativas de cada sexenio•), ya que hasta cierto punto és

tas innovaciones no corresponden o no fortifican estas·idéas. 

Esto hace que de alguna manera la escuela aliene a los alumnos 

presentando las siguientes caracter!sticas (11!1: 

a).- El alumno ya alienado (por su particularidad) es expuesto 

a un conjunto de signos y relaciones sociales, nunca explícitas 

para él.y, por tanto, sin posibilidad de Ser manejadas a nivel -

conciente o totalmente conciente, por su parte, sancionado ade-

más por la cohersi6n del aparato mismo (mediante la ridiculiza

ci6n, los exSmenes, la calificacidn, la expu1si6n, etc.) Esto -

representa una forma de alienaci6n y reproducci6ri de la particu

laridad. En otras palabras, ·a pesar de su homogeneidad como :.in!!. 

tituci6n, no logra una socia1izaci6n homogénea de sus participa!!. 

tes sino que reproduce, aunque de manera relativa, las condicio

nes particulares del sujeto. 

b).- Bste conjunto de re1acioncs sociales que envuelven a 1as r~ 

laciones escolares, actuan a su vez inhibiendo el desarrollo de 

la ciencia, al no crear en el educando ninguna capacidad cr~tica 

ni una pr4ctica de inve~tig3ci6n y cuestionamiento. 

d).- La escuela opera una transformaci6n en el que participa en 

el.l.a: 

1.- Marginándolo de toda actividad social. 

111.- De acuerdo a Patricia de I.eanardo.-cdtica a la Escuela pg. l.74 
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2.- Marginándolo de una aprehensión total y conciente de 

la realidad. 

J.- Xnsertándolo psoteriormente con una ~ctitud acrítica, 

parcializada, en la vida social. 

2.- Por ello, es notorio que la cducaci6n está enfocada hacia -

las necesidades de producci6n del. país "En este sentido, la hi

pótesis más general divulgada desde estos enfoques consiste en 

sostener que el sistema educativo actaa como elemento diferen

ciador de la fuerza de trabajo, ofreciendo al mercado un conjun 

to, ya estratificado en virtud de la selección escolar" (112), 

por ejemplo, educación tecnol6gica, mano de obra barata·, capac.!_ 

taci6n, etc., por 1o que conviene una educación tradicional, en 

donde el alumno tiene un papel pasivo, acr!tico una escuela se

lectiva e individualista, etc. (Capftulo tercero), y no tiene -

como objetivo, por ejemplo, los intereses, vocaci6n del futuro 

trabajador. 

Ya que encontramos que la educaci6n escolarizada en México, pr~ 

senta de a1guna forma u otra las siguientes caracter~sticas: -

(113). 

a).- Los "conocimientos" que se han de transmitir ya existen. 

112 .- Juan carlos Tedesoo.- Cr!tica al reproductivi.STo educativo. p. 57 
113.- Isabe1 Jinénez.- Pr.1ctica Ek:Iucativa Eso::>lariznda. Elenentos para la -

o:mst.rucci6n de un mar= teórico de an<ll.isis.- pgs. B ··Y 9. 
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b).- Consecuentemente, que 1a pr~ctica educativu escolarizada 

no es un proceso creativo sino repetitivo. 

e).- Que los conocimientos que se transmiten son la "verdad": 

d).- Que quienes transmiten esos conocimientos los poseen por 

lo tanto poseen la "verdad" y eso les da poder de dominación s2 

bre aquellos que no la poseen. 

e).- De igual modo quienes reciben la "verdad", no la poseen. 

f).- Y puesto que el control de la verdad da poder, quienes de

tectan ese control tiene poder de dominio sobre aquellos que no 

disfrutan de tal privilegio. 

Esto tambián quiere decir que los productores de 11 conocimien- -

tos" son tambidn monopolizadores de los medios de producói6n i~ 

telectuales, pero de carácter ideol6gico. Por consiguiente, e~ 

mo esa produccci6n de "conocimientos" no se da en el proceso 

educativo escolarizado, sino fuera de é1, all! no hay producto

res sino transmisores de "conocimientos". 

En consecuencia, para que 1a práctica· educiltiva pue'da consti- -

tuirse en una práctica no reproductora, sino creadora, debe - -

plantearse como o~jetivo armar a los participantes, en el proc2 

so.directo, de instrumentos o herramientas para convertirse en 

productores de conocimientos. Esto es, propiciar·la adquisi-·

ci6n y.desarrollo de medios intelectuales de producción cient!

fico crítica. 
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Para que el proceso educativo deje de ser un acto de instruc-

ción una enseñanza, un adiestramiento: para que ~eje de produ-

cir seres subordinados, dependientes, inseguros, incapaces de -

asumir responsablemente su propio proceso y su participaci6n en 

proceso social, necesita proponerse el desarrollo de las capaci 

dades intelectuales de los individuos¡ capacidad de análisis, -

de síntesis, de relación, de asociaci6n, de cuestionamiento, - -

etc. (Capitulo tercero). 

De alguna manera, quiere decir cambiar los objetivos de la prá!:_ 

tica educativa escolarizada·. Proponerse un proyecto de ti:abajo 

diferentes que si bien, ésto no ser!a suficieñte, por lo menos 

necesario para llevarse a cabo. 

3. A·nte esto, los programas "innovadores" o reformas que se h~ 

yan elaborado con el fin de mejorar la relaci6n ENSENANZA-APREli 

DIZAJE en las escuelas no se llevan a la práctica o son obsole

tos o no se prepara a los maestros para éstos. Encontrándose -

que "la falta de asesoramiento y gu!a a los maestros para el -

desarrollo efectivo de tales programas: locales escolares inad~ 

cuados para la realización de actividades tecnológicas, caren~

cia de la dotación básica necesari~ para el desarrollo de las -

actividades cient!ficas y tecnológicas". -e ••• ) los programas no 

mantienen el equilibrio deseabl.e entre dichas materias", y por 

ende "la cal.idad de la enseñanza mejora en cuanto a su conteni~ 

pero ofrece deficiencias en el aspecto tácnico-pedag6gico debi

do a la falta de preparación pedagógica de los maestros"(l14) 

114.- J. Te6dulo G.- Alternativas para la Educación en Mé<ico p. 133-123 
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( .... ) Otra cuestión la constituye el análisis de la vinctilacidn 

de la profesl6n del maestro con la vida. Francesco Tonucci - -

(llS)en una entrevista que hizo a Mario Lodi comenta: Muchos de 

los maestros más significativos que he conocido {y por motivos 

muy diversos) han tenido, en algfin periodo de su historia, un -

"trabajo" verdadero, trabajo en e1 mundo ••• Esto me parece int!:. 

resante y merecedor de una mayor atención. En efecto, el ense-

ñante, normalmente es una persona que no sale nunca de la escu~ 

la, durante toda su vida; de la condici6n de alumno pasa a la -

de enseñante sin jamás asomarse a1 exterior, sin vivir esa vida 

que tanto cuesta que entre en nuestras escuelas y para la que, 

en consecuencia, se está tan poco preparado. Quienes han sali

do de la escuela y han ido a cualquier sector productivo, o han 

trabajado en cualquier empleo, generalmente no cometen esos 

errores absurdos en los que a menudo cae el maestro. Y no los 

cometen no porque sean mejores, sino porque respetan lo que es-

t~ más allá de la escuela, intuyen que 1a escuela no lo es todo 

y que lo que un maestro sabe no es suficiente para enseñar a v~ 

vir~ Ver de "fuera" de la escuela requiere, sin duda, haber -

traspasado sus l!mites" (116). 

Ante tales circunstancias y para superar un tanto las deficien-

cias que el maestro pudiera tener al realizar su pr~ctica educ!! 

tiva podría ayudar, para asegurar de alguna manera que cuando -

haya alguna innovación a programas encontremos entre los maes--

tros se les dará la importancia y relevancia necesaria para 11!!, 

lis.- Franmsm, Tonuo=L- Mario J.odi.- En Bernstein, Brasil et. al 15 perso 
najes en J::usca de otra escuela._-: p. 

116.- .r.zuoena Rcdr!guez O.- "l\pOrtes a la Didáctica a la orientaci6n Educati 
va.- c.erardo ~ses o. Catpi1ador pg. 96-107. -
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varse a cabo, algunos de los aspectos de la ya propuesta por 

Juan Eduardo Esquivel L. y Lourdes Chehaibar Náder (117) por -

considerar que los aspectos que trabajan en ella son idóneos -

para la propuesta misma de este trabajo de investigación, los 

cuales son; 

a).- Dedicación exclusiva {o p~ioritaria) del tiempo de traba

jo a las tareas de enseñanza-aprendizaje: esto requiere que la 

docencia "constituya la principal fuente de ingresos para el -

profesor". 

b).- Formación especializada del docente en materia de educa-

ci6n es decir, dominio de un "conjunto de conocimientos y hab.! 

l.idades espec!.ficas en un 'área o disciplina determinada, y en· 

los aspectos científicos y t~cnicos que requiere el ejercicio. 

de la docencia. 

el .- Investigación educativa, concebida como binomio insepara-

b1e de 1a docencia, .en el. sentido de "enseñar lo que se inves

tiga, e investigar 1o que se enseña". 

d).- Aplicación de las tareas académicas (docencia, e1aboraci6n 

de materiales didácticos, pl.aneaci6n, asesor!as e investigacio

nes espec!ficas) y participación cr!tica de los profesores. en 

ll 7 .- J .E. EsqUível y L. ChehalbaJ:: Náder .- Utq>ia y Realidad de una prcpues 
ta de Formaci<Sn de Profesores (una experiencia de especLiliiaciOñ paZ 
ra l.a doc:cncia) • - pg. 50 



145 

los profesores acad~micos, en el marco de los fines propios. 

e).- Conciencia social de las funciones que his€dricrunente cu~ 

ple la uñiversidad como satisfactor de la comunidad, instrume~ 

to de preservación, transmisión y acreditaci6n cultural de la 

naci6n e "instrumento posible para una sociedad aut6nomamente 

desarrollada'.'. 

4.- Sin embargo se puede aseverar que no todo es negativo si -

tomarnos en cuenta que ya existen custionamientos y avances den 

tro de las escuelas (a todos los niveles), "Las escuelas son 

ámbitos sociales que se caracterizan porque en ellas los pla-

nes de estudio ocultos compiten con los evidentes, las cultu-

ras dominantes y subordinadas se enfrentan y las ideológ!as de 

ciase entran encontradicci6n ( .•• ),existen campos de resiste!! 

cia complejos y creativos a trav~s de los cuales las practicas 

mediadas por la clase, la raza y el sexo a menudo, niegan, re-

chazan y descartan los mensajes centrales de las escuelas" 

(118), en donde se ponga a la pr~ctica una adecuada relación -

ENSE~ANZA-APRENDIZAJE, en donde no todo est~ dicho, en donde -

se prepara al alumno para el futuro y en donde existe cierta -

relaci6n dial~ctica entre maestro-alumno, sujeto-objeto,"Hay -

que sostener, pues, que 1a generación de conocimientos cient!-

fices no es por lo general, una operaci6n unitarla que se d~ -

de golpe, ni una especie de ilwninaci6n repentina o de flecha

zo intelectual propio de ciertos esp!ritus predestinados. Téi!!! 

poco, sin embargo, es el resultado mecanice, lJneal, de una s~ 

1!18.- Henry A. Gii'CüX.- Tcor!as ele la r<eprod=i6n y la Resistencia en la 
nueva sociolo;!a de la educaci6n: rm anaJ..iSis cri tic:o p. 28. 
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cuencia de operaciones, ni conclusi6n altima de una cadena 1~-

gica de premisas; menos artn, efecto altimo de un conjunto de -

causas previas. Pensamos, por el contrario, que el surgimien-

to de conocimientos cient!ficos, asf como el resultado exitoso 

en su eventual aplicacl6n, es un fenómeno histórico, no insta~ 

t~nco; es un proceso dialéctico, no acumulativo: es un hecho -

recurrente, no unidireccional; acepta la desarticulación, no -

es monol!tico". (119) 

Y por lo tanto, sino de una forma general, de una forma partí-

cular, es decir en algunas escuelas, que algunos.maestros lo -

apliquen, etc. la rolaci6n Aprendizaje-Investigaci6n como mé-

todo de enseñanza en donde se aprende a investigar para inve~ 

tigar aprendiendo. "Llama la atenci6n que cuando se habla de -

investigaci6n científica son varias las operaciones qua la ex-

plicitan, tales como producir, generar, construir e incluso~

quirir conocimientos nuevos. Todos estos verbos no aluden a un 

acto unitario, de un todo a nada que se da de golpe, una vez -

por todas. As! "se produce" el conocimiento a base de otros 

previos, especie de materia prima que, transformándose de acue~ 

do con ciertos requerimientos, da como resultado un producto --

nuevo; "se construye" el saber poco :i. poco y la belleza de una 

119.- Ricardo Sfulchez Puentes.- E.l caso de la Enseñanza de la InVestigaci6n 
~s~rim-Social,- En el Coleq10 de Ciencias Hmlanl.dades.- p:r. 
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construcción teórica no es sino la conjugaci6n de una serie de 

elementos diferentes, de funciones diversificadas; "se generan" 

(conciben) conocimientos con la participaci6n activa de diver-

sos actores y factores, como en el caso humano de la concepción 

se da la colaboraci6n entre las personas de sexo diferente. Se 

trata ciertamente de rnet~foras, pero la metáfora, en ente caso, 

da que pensar". (120). 

s.- Además de que actualmente existe una mejor preparaci6n del 

maestro, ast como mas libertad dentro del aula para desarrollar 

los programas, en donde el maestro m~s por convicci6n propia -

que por formación {en 1a mayorfa de las veces), se comporta e~ 

mo ser práctico, "La pr~ctica educativa es una práctica social 

correcta y multideterminada. Por esta razón, no puede reducir

se a la relaci~n cotidiana del docente con sus alumnos en el --

aula. Su reconocimiento como quehacer humano compl.ejo plantea 

la posibilidad de concederla y transformarla desde una perspec

tiva totalizadora. Esta posibilidad Se constituye ~n punto ce!!_ 

tra1 de reflexi6n y análisis del programa, .destacando· la expe-

riencia cotidiana de los profesores. Como objeto de análisis 

se le puede abordar desde diferentes enfoques disciplinarios, -

entre los que destacan como fundamentales: el social, el psico-

16gico y el did~ctico; y t~~bi6n en =cl~ci6n con trcj ":cfc=cn-

tes curriculares"; el aprendizaje grup~l, el v!nculo profesor-

120 .- H.A. GirbJx.- Teor!as de la reproducci6n y la resistencia en la nueva 
socio1ó9!a de la educaci6n: rm añlilisis cr!tieo~ p. 38 
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alumno y curr!culo" (121) 

Al fin y al cabo hay cambios, y el alumno ya lo hace más como -

ser práctico y activo y participativo dentro de su propia form~ 

ci6n y esto sirve de mucho para tratar de introducir cualquier 

innovación, ya sea de manera individual o global. 

6.- De aqu! que aparezcan como problemas centrales, buscar -

transformaciones o alternativas para la escuela actual, requi-

ri~ndose: (12¡). 

1).- Cambio de relaciones sociales. Cuando hablamos de la -

necesidad de transformar las relaciones sociales, estamos ha~~ 

blando tanto de una deterrninaci6n política (existencia de es- -

tructuras de acci6n pol!tica, de un discurso en ese sentido, -

etc.)como el de que esas transformaciones se enraicen en las a! 

ternativas culturales presentes en les participüntes de su pro

pia transformaci6n. 

( •.• ) Cualquier transrormaci6n en este sentido tiene sus ra!ces 

en las condiciones de la cultura y l~ sociedad, y el desarrollo 

de la lucha pol~tica en general (123). 

2}.- Cambio en los contenidos y medios transmisión. Cual--

quier transformaci6n en este sentido estará limitada: 1, por -

121.- J. E. Esquive]. y L. O">ehaJ.bar N.- cp. Cit. p. 54 
122.- Patricia de Leonardo.- Critica a la Escuela.- Pgs. 174-175. 
123.- Idem. P?• 174. 
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las posibilidades que se dcri~an de 1as estructuras congnosciti

vas del sujeto y 2, de las estructuras conceptuales del objeto, 

en~ualtas ambas en el conjunto de relaciones sociales de una hi~ 

toria social determinada. 
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